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I 

I N T R o D u e e I o N 

La eutanaeia, tema con perfiles profundamente huma.
noe, de gran magnitud e inter6e general, que lejos de ser 

un problema puramente intelectivo que se quiere incrustar 

en la h11111anidad del presente, es pcr el contrario, un fen~ 
meno social real que ya ha eido sentido en loe grande• ci

clo• de la humanidad y en loe mAe variados regimenee socis 
lee que noa han precedido en el devenir de la historia, ~ 

por lo que no se puede ver a 6ste como un simple tema de -

actualidad y de controvereia, ya que de acuerdo al pensar
y eentir de muchoe ee presenta como el ceaino a eeguir para 

terminar con una Vida llena de doloree f1sicoe, o bien ve

getativa, ein poeibilidad alguna de recuperación. 

El an6lisie de loe numerosos caeos de eutanaeia que 

la doctrina noe proporciona, loe obtenido• de las notas pe

riodieticas, &111 como de las diversas opiniones de personee 

que han eetado cerca y compartido el dolor y el sufrimiento 
de familiares y amigoe deeahuciadoe por la medicina y en un 

estado de salud e11111amente cr~tico, forma parte de la motiv~ 
ci6n para la reali1aci6n de eete'trabajo de teeis profeeio
nal. Aeimiemo, nueetra inquietud por el tratamiento que en

el Derecho Penal ee ha de dar al autor de una muerte piado;. 

aa. En el caeo concreto, o eea, cuando el hecho es perpetrs 
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do por un particular cualquiera, ligado al enfermo por -

vincuJ.011 de familia, de amistad o de amor, quien moVido

por una causa verdaderamente piadosa y compasiva, como lo 

ee el sentimiento humanitario de eVitar la prolongación -

de un sufrimiento producido por una enfermedad reputada.
como incurable y ademAe muy dolorosa, decide poner fin a.

la vida de hte. 

11 hombre eufre por el amor, el cariflo, la simpa.

tia y la piedad qUe siente hacia el eer querido que pade
ce alguna enfermedad que estll acabando con l!U Vida, puea
ya no eon solamente nuestros dolores perecnalee, Bino loe 

d• loe dem'8 eeree que nos rodean que se convierten para.
nosotros en objetos de trastornos peiquicce que nos hacen 

t.,.bi6n eutriro Ciertamente, todos lee hombree no son bo~ 

dadoeoe y emotivos, pero creemos que no existe un eolo 

ser que no reaccione habituallllente a loe eetimul.011 del -
mundo exterior, 

La propia vida noe euminietra claros ejemplos de -
homicidios inepiradoe en m6Vilee de piedad frente al dolor 
ajeno; por lo que se considera que mientraa loe hechos 110-

ciaJ.ee, no demuestren que el alma h1.111ana no es capaz de -
sentir piedad, o que 6sta se encaeilla perfect8111ente en un 

solo eentido1 el de la abe·tención ante el dolor ajeno, ee

diria que no tiene ya razón de ser una previsora diepos1-

ci6n que contemple a este tipo de homicidio. Se debe reco-
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nocer que aún ante casos sumamente desesperados no todas -

las personas af'ectadas por este tipo de desgracias llegan

ª delinquir¡ pero tambi6n, que la vida a veces nos sorpren 
de con dram6ticas situaciones, y es entonces para estos -

acaecimientos especiales, que debe existir la posibilidad.

de una atenuaci6n excepcional en la sanc16n penal. Lo ant!. 

rior mediante la incluei6n en nuestro Ordenamiento Penal.,

de un precepto legal que regule concretamente al homicidio 

por motivos de piedad y en virtud de que el artículo 312 -
del citado Ordenamiento solamente abarca los caso• de eut! 

naeia coneentida, no pudiendo encuadrarse en el miemo, -

aqu6lloe otro• que podr!an daree en la realidad, como por

ejemplo cuando el enfermo desahuciado debido a la eitua.-

ci6n en que ee encuentra ee incapas de coneentir y por lo

tanto el homicidio piadoeo en eete caeo eeria visto como -
un homicidio común. 
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l. 

A, PRIMITIVAS PORMAS DE EUTANASIA, 

El problema propuesto por alganoe hombree de cie_!! 

cia y filósofos, bajo la denominación EUTANASIA, ha llam! 

do la atención de juristas, novelistas y hombree de cien

cia insignes, Se han ocupado del mismo eminentes tratadi! 

tas entre loe que están Del Vecchi~, Jim6nez de Aeúa, Bi

net-Sangl6, Jos6 Peco, Royo-Villanova, Enrique Koreelli,

Enrique Perri, Piftlin y Malvar y, Ariosto Licurzi, Loe he
chos históricos que a continuación se exponen tueron ex-

traidoa de algunas de 11ue obra11, y en 6stos 11e pone de m! 

nifiesto que1 la eutanasia o muerte piadosa, tiene muy r! 

moto11 or!genes, ha 11ido practicada en infinidad de paises, 

ell alguno11 de loe cualee incluso era vista como una costum 

bre, revistiendo 611taa práctica11 generalmente el carácter
de meros hecho11, sin preocupacione11 de justificación moral, 

ni jurídica. El rematar a los herido11 incurables en el ese 
po de batalla y aún en los torneos, tu6 práctica frecuente, 
ya con propósitos piado11011 hasta el punto de haberse dado -

al puftal que para ello 11ervía, el significativo nombre de -

"misericordia". 

In la Edad Antigua, cuando las familias y las tri

bus reftian en combate8 11angriento11, los vencidos conaider! 

ban como un deber rematar a loa heridos de su tribu que e! 

taban ,demasiado graves para huir, y aai evitarle11 lu tor

turas ·de un cruel enemigo, 
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En la India Antigua, toda persona que padeciera -

algdn mal incurable era conducida por su familia a las r,! 

beras del Rio Gangee (rio considerado como sagrado) para.

ser asfixiada en el fango, deep116e se le arrojaba al rio, 

con esto, según las prácticas del Budismo, se lograba la.

incorporaci6n del indiViduo a la esencia diVina, obtenie~ 

do así la felicidad eterna. De esta manera el familiar d.! 

ba muerte a ea enfenno incurable para liberarlo de eus m,! 

lee y que pasara a una mejor Vida, El Estado no penaba e,! 

te tipo de pr6cticaa, la religi6n justificaba la muerte •. 

Roma.- En loe combates de gladiadorea que se efe~ 

tuaban en loe circos romanos, en la 6poca del Imperio, -

del Vecchio interpreta en un sentido e11tan6eico, el gesto 

de loe C6saree y del mismo modo el del pdblico de volver

el dedo pulgar hacia abajo, gesto que tenía el significado 

de que el advereiµ-io rematase al gladiador vencido y heri

do mortalmente, abreViando ad una agonía lenta y c:ruel. -
En algunaa ocasiones era el mismo gladiador quien pedia ee 

le diera muerte, 

Grecia.- En la 6poca del Médico Coa, loa tacultati
voa eran requeridos por sus paciente& para que lee propor
cionaran t6xicoa con fines eutaniaicoa, ya que no tenían -
mejoria en su estado de salud y ante las adplicae de 6atoa 

muchas veces el galeno accedia a eu petici6n, Hip6crates -

cambi6 laa cosas y como parece deeprenderae de la lectura.

de su juramento, que en todo oaeo rechazaba el veneno aei-
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solicitado, quedando prohibido el homicidio por piedad o -
eutanasia en el campo de la medicina. 

Edad Media.- En la Edad Media, loe guerreros uea.

ban un pequei'lo pul'la1 muy atilado que se llamó "111ieerico11-
4ia" y servia para matar a loe heridos graves que ca!an -
en loa combates y aei evitarles.loe dolores y torturas de 
una cruel agon!a y que cayesen Vivos en poder del enemigo, 

T11121'!:>1'n en los llamados "juicios de Dios", ee utilizaba -

este puiial con el que el vencedor ponia tin al. vencido que, 

con heridae mortulee, sufría mucho y tardaba en extinguir
eu agonia. 

En la Edad Moderna, en el Sur del Continente Amer!, 

cano en lll.gunos lugares, existía la costumbre criolla, en

tre loa habitantes del campo de despenar, matando con un -

arma blanca al que era herido por accidente grave y rara • 

ve~ en casos de entermedad cr6nica. Se dacia que deepenar

era un deber de un buen amigo y negarse a hacerlo era un -
acto deshonroso, muestra de impiedad y cobard!a, 

Francia.- Bn Francia, Napole6n Bonaparte, al ser -

interrogado en la Isla de Elba, sobre si era cierto que h,! 
b!a ordenado la muerte de los eJl1'.ermoe de peste durante su 

campafla en Egipto, para sustraerlos a los dolores que el -

mal. lea producía, contestó atirmativamente diciendo que a.

varios hombres con peste no les quedaba m&s de 24 horas de 
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vida y que, debiendo ponerse en marcha, consul t6 el Doc

tor Desgenettes sobre el medio adecuado para transportar

los quien le into:nn6 del contagio que podria suf'rir el -

resto del ej6rcito y lo irremediable de su muerte, Napo
le6n dispuso entonces que el Doctor los matase euministr'-!! 

dolee fuertes dosis de opio, a tin de que no cayeran vivos 

en manos de loe turcos, que eran considerados como enemi

gos demasiado crueles. 

Prisionero en Santa Elena, afim6 que1 "n6 tu6 un -

delito haber suministrado opio a~qu6lloa apestados, Bino -

un acto de obediencia a la raz6n. ¿Qu6 hombre no preteri-

ria la muerte rlpida a quedar expuesto a laa mú tremendas 

torturas del b6rbaro enemigo? y afladi61 "si mi hijo, que -· 
creo amarlo tanto como puede amarse a un hijo, ee hel.lase

en una situaci6n semejante a la de aqu6llos desgraciadoe,
creo que deberia de obrar del mismo modo, y si me hel.lase
yo miemo, pediria que conmigo aai se obrase". (1) 

La historia nos suministra grandes y ml1ltiples 

ejemplos y en los m'8 variados regímenes sociales, desde -

la primitiva barbarie, hasta la civilizaci6n actual, de la 

buena muerte o muerte piadosa. 

Sin embargo, cabe seffelar, que las verdaderas prA,!1_ 

tioas eutanAsicae en el sentido que actualmente se dl a -

~eta pal.abra, no eran muy !recuentes en los pueblos anti-

guos, porque si bien ee verdad que se daba muerte a elgu.... 

T1T León-Portes, "La lledicina y la Eutanasia", P• 10 y 17 



nos individuos, pera liberarlos de las enfermedades incu
rables o para ahorrarles dolorosas agonías y sufrimientos, 

no ea menos cierto que loa med~os empleados eran a menudo 

de una retinada crueldad, pues el verdadero car6cter y la 
aut6ntioa significación de la palabra eutanasia ante todo 

y sobre todo quiere decir muerte dulce, indolora y sin -
ningdn sufrimiento. 

B. CONCEPTO ETIMOLOGICO Y ALGUNAS DEFINICIONES 
DE EUTANASIA. 

El t6rmino eutanasia deriva de dos raíces griegas1 

e'l.lo-thanaaia, compuesto de eu-bien y th6natos-muarta. La •. 

etimologia hace referencia a una "buena muerte"• serena, 

tranquila, misericordiosa, sin dolor ni sufrimientos. 

Esta voz no es un neologismo, existe desde hace -

tres siglos, eu creador fu6 el c'1ebre fildsoto, doc.tor y 

canciller ingl6s Pranoieco Bacon de Verulamio en su obre

titulada "Historia Vitae Et l!lortis" (del allo 1623, 11iglo

XVII) en la cual alude que el m6dioo debe calmar los su-
trimientoa y loa dolores, no sólo cuando 6ste alivio pue-

. da traer curacidn sino tambUn cuando pueda servir para -

procurar una muerte dulce y tranquila. 

La eutanasia vista por el Derecho Penal ha sido -

denominada por la doctrina principalmente como el homici

dio piadoso, el homicidio por compasión, el homicidio al-· 
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trutsta, el homicidio suicidio por móviles piadosos y el -
homicidio consentido entre otros. 

Diversos autores tratando de encontrar la esencia 

de la eutanasia han intentado dar definiciones con el fin 
de realizar tal aspiración. A continuación abordaremos al

gunas de ellas, que sin duda nos ayudar6n a precisar m6s -
'8te t6rmino, 

El Diccionario de lensua inglesa Webster's nos d6 

la siguiente definición de eutanaeia1 "el acto de propor
cionar una muerte indolora a las personae que sufren enfe¡: 

medades incurables", 

El eminente jurista,Juan J, GonzAlez Buetemante nos 

dice que la palabra eutanasia eignifica,en un sentido ee-

tricto, la muerte tranquila, dulce, pacifica y mieericor-

dioea que en el tr6nsito de la Vida terrena hacia el mundo 

de lo desconocido, se hace sin dolor ni sufrimiento. 

Gonz'1ez de la Vega nos d6 la siguiente detinición1 

"la denominación eutanasia se reserva a aqulllos crímenes -
caritativos en que una persona, ante loe incesantes requer! 

mie.ntos de otra, victima de incurable y cruento mal, la pr! 

va de la Vi.da piadosamente para hacer cesar l!l\ls estlriles -
·sufrimientos", (2) 

't'2T ;rancieco Gonz6lez de la Vega, "Derecho Penal Mexicano", 
P• 9 



Concretamente sobre el particular Luis Jiménez de 
Alllia nos dices "la eutanasia en sentido propio y estricto 
es la buena muerte que otro procura a una persona que p~ 

dece enfermedad incurable o muy penosa y la que tiende ~ 

truncar la agonia demaeiado cruel y prolongada". (3) 

'Del campo m6dico y sociol6gico noe llegan otras -

definiciones, asi tenemoe1 

El Dr. D6robert afirma que por eutanaeia puede en

tenderse "la muerte dulce y ein sufrimiento que se d! a -
loe enfermos incurables, cuya evoluci6n de la enfermedad -

•• fatal y que eet6n torturados con dolores físicos intol! 
rables y persistentes, que loe medios terapei1ticos no pue
den atenuar". (4) 

La definici6n del Sooi6logo sspsl'lol Gonzél.o Higue
ra es una de lBB que han tenido mayor aceptaci6n y entien

de por eutanaeiaa"la pr6ctica que procura la muerte o, me

~or dicho, abrevia una vida pera evitar grandes dolores Y

molestiae al paciente, a petioi6n del mismo, de sus fami-

liaree o sencillamente por iniciativa de tercera persona -

que presencia, conoce e interviene en el caso concreto del 

moribundo". (5) 

(3) Luis Jilll6nez de A1111a, "Libertad de Amar y Derecho a -
Korir", P• 403 

(4) Cit. por Victor •· P6rez Val.era, "Eutanasia ¿Piedad? 
¿'Delito?", P• 12 

(5) li!a· 
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La doctrina nos muestra infinidad de definiciones 

sobre la eutanasia, la que a continuación exponemos nos -

la proporciona el Lic. Vicente Totoro Nieto en su articu.

lo "Axiologia Jurídica y Eutanasia" (publicado en la Re-
Vista Jurídica Veracruzana !lo. 4, octubre-diciembre 1977, 
tomo XXVIII, Xalapa, Ver. po7) comprende tres acepciones

de la palabra eutanasia y dioe que1 

" 1) Eutanasia en sentido amplio es la muerte sin sufri

miento •. 

2) Eutanasia en sentido estricto, es la muerte que se -

provoca voluntariamente en un enfeimo incurable co~ 

intenso sufrimiento y cuyo fin se considera cierto e 

inminente. 

J) Acepción sociológica de eutanasia1 muerte piadosa que 

permite a los m6dicos o a otras personas socialmente

autorizadas, swninistrar una dosis mortal de medica-
mento a las personas que surren extraordinari11111ente,

a los enfermos incurables o a los defectuosos de nac! 

miento sobre los que no cabe esperanza alguna de co-
rrección. 

T11111bi6n se le conoce como muerte ben6fica por piedad

º compaeión y, en fin como homicidio perpetrado sobre 

anciano11 o enfermos incurables, con la finalidad de -
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ahorrarles graves sufrimientos". 

En el presente trabajo dnicamente se tratar' la -
eutanasia en un sentido estricto,de acuerdo con la defin! 

ci6n que el respecto nos proporciona Jim6nez de Asda. 

Desde nuestro punto de Vista consideramos que la -

siguiente definición abarca las características de la eut! 

nasia1 Eutanasia es la muerte que por mieericordia o pie

dad una persona causa a otra que padece graves dolores, a.

consecuencia de una en1'ermedad incurable o accidente grave, 

y cuyo fin de su existencia est' próximo a sucederse, o -

bien el retiro que ee hace de loe aparatos que la mantie~ 

nen con Vida artificial., y a consecuencia de ello cesan t2 

das eue funciones Vitales dejando de existir el entermo, 

Se considera importante hacer una breve anotaci6n

en relación a lo que se entiende por eugenesia, con el ob

.1 •to de eVitar caer en el error de identificarla con la -
eutanasia. 

La pal.abra eugenesia se deriva de dos vocee grie

gae1 eu-bien, genetis-engendramiento, tmnb1'n se le ha 11! 
mado eugen6tica, eugen6eica o eug6nica. Esta palabra apar! 

ci6 en 1883 y ha nacido derivada de loe estudios de la he

rencia que llevó a cabo el naturalista ingUe Pr1ncie Gal

ton, quien la definió como el estudio de loe factores eo-

ciales que pueden mejorar o debilitar los caracteres here

ditarios de las generaciones futuras. 
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En el siglo pasado Gregorio Mendel lleg6 a encon

trar variedades híbridas en sus observaciones realizndae

•n plantae, y estableci6 importantes conclusiones sobre -

lae características de la herencia biol6gica, Estas con.-

quietae sirvieron a Gal ton para sentar las bases de la •!! 
geneeia, llevindola a los dominios del g6nero humano. 

Loe tan6ticos de la eugenesia creían que las pr6c
ticae eutan6sicas por motivos eugen6sicos son el mejor pr2 

cedimiento para mejorar las cualidades fieicas y morales -

de lae generaciones futuras, Decian que el esplendor de la 
raza es sagrado e imperativo y·que debe prevalecer sobre -

toda preocupaci6n por respetable que parezca. Sostenian -

que toda la mUltitud de seres que no aportan niJ1811n elemen 

to dtil y progresivo a la civilizaci6n se les debía exter

minar por su bien y el de la colectividad. 

La eugenesia reconoce como antecedente inmediato -

la eeterilizaci6n obligada a fin de evitar la procreaci6n 

de seres no deseables, Entre los medios con que cuenta PA 

ra llevar a cabo el fin que se propone hay algunos recon2 

cides y a4mitidos desde los tiempos m6s remotos, como las 
leyes que prohiben el matrimonio dentro de ciertos grados 

de consanguinidad. 

Bl Dr. Alfredo M. Saavedra nos dice que la aut6nt! 

ca eugenesia es la que se enfoca he.eta las cualidades de -
los. progeni toree para engendrar seres normales y se cana--
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liza en todos los grados de su utilidad hacia el cuidado -

'11 orientaci6n de la vida 'lf la salud del posible prooreador 
o de otra forma dicho, la eugenesia es la disciplina que -

se atana por la salud hereditaria. Afirma que la inducci6n 

lenta o inmediata hacia la muerte no es un procedimiento -
aceptado ni recomendado por la eugenesia aunque sabios pen 

sadores así lo hayan manifestado. 

Continda,aeegurando que la eugenesia tiene una li

mitaci6n mu7 precisa, la que se concreta a influir por in

ducci6n educativa '11 sin Violencia ni sanciones, sobre la -

conducta del posible procreador, a fin de eVitar que el e~ 
jeto se ponga en riesgo de engendrar lacrados o enfe:nnos,

eXplic6ndole '11 d6ndole a conoce'r cuales son las condiciones 
gen6ticas químicas o de otra índole capacee de lesionar la.

salud y el buen estado peico-eomético de sus descendientes •. 

Por tanto "al eugenieta qo le preocupa como eugeni!!. 

ta, la persona que no eet6 en aptitud de engendrar 'lf si lo

est6 entonces debe emplear medidas educativas, legales, mo

rales 'lf de otra :índole para evitar la probable tranemisi6n

de estigmas o enfermedades, La acci6n preventiva de la eug!!. 

neeia, despu6s de haber actuado sobre los procreadores, te!: 

mina en el momento de la fecundaci6n,. 

Ee absurdo pensar que la muerte intencionalmente provocada 

a personas inv'1idas, sea por l6gica un asunto .de la euge-
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neeia o una preocupación para el BUE;enista, pudi,ndose co

nocer las caueae de las disgenesias, no ea por ese proced!, 

miento como se ha de lograr un mejoramiento humano. 

!l'odavia mAs, si lee personas a quienes se puede aplicar la 
eutanasia son gen,ticamente aptas, eug,nicamente no hay -

razón para hacerlas morir". (6) 

En nuestros d!ae, loe impedimentos matrimoniales, 

loe certiticados prenupcialee, la aplicación de medidas e~ 

nitariee, el agua corriente, el uso de loe desinfectantes, 

el combate de lee e~ermedadee, la bibliograt!a que existe 

al respecto, lee campal'la11 que se emprenden para prevenir y 

combatir el alcoholismo y el consumo de drogee, las enfer

medades ven6reaa y, en general loa avances cient!ficoa, -

han cumplido con el tin eugenbico atribuido a esta nueva. 

disciplina concebida por Gal.ton. 

En la actualidad tambi6n por razones demogrAtic1111-

y eugen6aicae, ee acepta y se recomienda la esterilización 

voluntaria mediante la prActica de la vaaectomf.a en el hOJ!l 

bre y por el ligamento de las trompas en la mujer. 

(6) Dr. Alfredo 11. Saavedra "La lluerte Piadosa", ReViata 
Crtminal.:la No. 2, P• 96 
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C, ELEMENTOS DE LAS DEFINICIONES, 

Del análisis de las anteriores definiciones se pu! 

den obtener elementos comunes a ellas, como caracter!sti-

cae en las que los autores coinciden, 'atoe son& 

a) Muerte, 

b) Que se dá a otro, 

c) Bni:ermedad incurable. 

d) Agonia larga y dolorosa, 

e) Misericordia, piedad o compasión, 

!!l!!!:!!.•- Be la cesación o extinción de las funciones vita

les, Bs el fin naturel del proceso evolutivo de toda mat! 

ria viva. (Enciclopedia JurídicA Omeba T. XIX p, 932) 

La muerte es la cesación de las funciones vitales de un o~ 
ganiemo humano; morir significa para el hombre un dejar de 

ser y un dejar de estar en un mundo sensasorialmente per-

ceptible, Mucho es lo que se ha escrito en relaci6n con la 

muerte, pero lo dnico cierto es que no podemos impedir que 

6sta ocurra y represente el fin material de todo ser humano. 

Bnf'ermedad incurable,- Bn t6rminos genereles la palabra in

curable significa que no se puede curar o nó puede sanar. 

El concepto de enfermedad incurable ha sufrido notables V! 
riaciones a lo largo de la historia m6dice, de acuerdo con 

la eficacia de los agentes terapedticos de que se disponía 
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en cada ~poca, Quizá el mnyor cambio en el pron6stico de

este tipo de enfermedades Be haya logrado en los liltimoa

años, con la terape~tica eficaz contra ellas. La mayor -

parte de las enfermedades ir1curables lo son mucho mAs por 

haber~e iniciado la terape~tica tardíamente que por su mi~ 

ma esencia, 

Agonía larga y dolorosa.- Debe tratarse de un paciente en 

estado ag6nico y además muy doloroso, de un moribundo; si 

se tratare de un paciente cr6nicamente enf'enio, pero n6 a 

punto '<le morir, se podria hablar B6lo de eutanasia en sen

tido amplio, ta edad del paciente no es un elemento de -

gran importancia, 

La agonia seg-dn Guillermo Uribe Cuella, ee el periodo más 

o menos prolongado que precede a la muerte real, a la mue¡: 

te que sobreviene lentamente, 

En un sentido m'dico es el estado que precede a la muerte 

en las ente:r11edade1 en que la vida se extineue gradualmen

te. La agonía propiamente dicha s6lo se presenta en las 

enfermedades que lentrunente van minando el organiBlllo, Cu8!l 

do la muerte es sdbita no existe la aeonia con todas sus 

características, Existen tres formas de aeonia1 ldcida, 

comatosa y delirante, 

El Doctor Binet-Slllli:le, expreso que la agonía puede ser -

realmente terrible cuando el enfermo conBerva toda la luo! 

dez de su espíritu, como sucede en los cancerosos de est6-
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mago o de intestino, en las afecciones heplticas, la peri

tonitis, la tubercUl.osis pUl.monar, la pleuresía, las hemo
rr11Billll y la mayor parte de las afecciones quirdrgicas, 

Dolor.- El dolor es la sensación mle o menos localizada -

de malestar, pesadumbre o ansiedad, consecuencia de la e! 

timul.ación de terminales nerviosas especializadas. El do

lor es casi siempre un indicio de un proceso patológico -

desarrollado en alguna parte del organismo, (enciclopedia 

m6dica b6sica, T.I, P• 103) 

El aspecto bleico de la eutanasia lo constituye el motivo

de misericordia, piedad o compasión ante los terribles do
lores o sUfrimientos del enfe:nno, Este motivo principal de 

piedad, podría ir acompaftado por otros motivos nobles y h~ 
manitarios como lo seria la precaria situación económica -

de la familia del paciente. Otros motivos menos nobles co

mo el motivo eue6nico omitirían los atenuantes morales y -

jurídicos que generalmente aoompaflan a los caeos de eut!Ul! 

sia, 

La Piedad,- Es el sentimiento altruista fundamental de la -

especie humana que produci6ndonos compasión, 16etima o mis! 

ricordia, ante el dolor o el mal ajenos, representandonoslo 

oomo propio, nos lleva a darle alivio en lo que depende de
nuestra acción y fuerzas, (Enoiclopedia Jurídica Espaflola, 

T. XXIV), 
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D. CLASIPICACIOllES DE LA EUTANASIA. 

Ro;yo-Villanova clasifica e la eutanasia de la si
guiente maneras 

l.- Eutanasia súbita. Se llama as! a la muerte ~ 

que ocurre pronta, inesperadamente, sin haber

dolor, o eea la muerte repentina. 

2.- Butan1111ia naturRl., Es equ6lla donde las funcio

nee vitaleo, se extinguen poco a poco, es la -

muerte senil. La muerte se presenta como una -

funci6n normal, con una agonia dulce y tranqui
la, que equivale a una verdadera eutanasia. 

).- Eutanasia teol6gica, Be la muerte en estado de
gracia¡ la que de un modo sobrenatural disfrutan 
loe justos, loe m6rtiree y santos, se le podría 

llamar tembUn "muerte por visitación de Dios", 
en la que el ser humano goza de una conciencie.

tranquila, arrepentido y con el perdón de eue -

culpas, abandona 6eta vida, columbrando la in-

mortalidad feliz. 

4,_ Eutanasia terapeútica. Es la supresión de la -

vida que el m6dico debiera tener como derecho -
pera ejercitarlo sobre loe pacientes sin eepe~ 
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ranza alguna de salvación, cue.ndo por causa de 

accidente o de ent'ermedad aguda la muerte exp2 

ne a sufrimientos crueles. 

5·- Eutanasia eug6nica y económica. Esta se dice, 

ee la aplicación social de la eutanasia. Con

siste en provocar artificial y en cierto modo 

Violentamente, una muerte dulce y sin sufri

miento a todo ser humano, que por causa de n1 

cimiento, deformidad adquirida, accidente de! 

graciado o enfermedad incurable, pueda degen! 

rar la raza o causar molestias a sus semejan

tes, perturbando eug6nica y económicamente el 

medio social.· 

6.- Eutanasia Legal, Se refiere a aquélla despose! 

da de pena, basada en el consentimiento del s~ 

jeto pasivo del acto, e impulsada por la ccmp! 

sión y la piedad, Se refiere b~sicamente a la.

eutanasia terape~tica, 

7.- Distanasia, Bn·oposici6n a la eutanasia la di! 

tanasia son las terribles y largas agonias, -

donde el individuo en plena posesión de eus -

facultades intelectuales, presa de agudos dol2 

res y terribles sufrimientos fisicos y morales, 

llama ansuetiado a la muerte, que se acerca con 

crael lentitud. 
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Ampliando 'ate dl.timo punto de 1a clasificaci6n 8!! 

terior en relaci6n con 1a eutanasia, diremos que la dieta

naeia (del griego dyethl.natos, que muere lentamente o tra

bajosamente; dys-mel y thl.netoe muerte) caracteriza la --
muerte dolorosa y 1e agonía prolongada. 

Gonzalo Higuera define la Dietanasia como "la prás, 

tica que tiende a elejár 10 mée posible la muerte, prolon

gando la vida de un enfermo, de un anciano o de un moribll!l 

do, ya in~tiles, desahuciados, sin esperanza humana de re

cuperaci6n y utilizando para e1lo, no e6lo los medios ord! 

narios, sino extraordinarios, muy costosos en eí mismos o -

en relaci6n con 1a situaci6n econ6mica del enfermo o de eus 
femiliaree", (1) 

La Dietanasia viene a ser un ein6nimo de vide arti

ficial. Se treta sencil1runente de alejar lo mée posible, a 

toda coeta el momento de la muerte del enfermo deaahucindo 

o terminal, emplenndo medios m'8 t'cnicos que m6dicos, com

plicados y costosos, te1es como respiradores artificiales, 

corazones mecénicos, sondas g6etricas etc, y que ningán -

.efecto curativo poseen, ye que como se repite, es s6lo una 

pr6ctica de artificiosa dilataci6n de la agonía. 

En re1aci6n con lo anterior, coneiderB111oe que en -

dos situaciones muy especinlee, e independientemente de --

cual ee o habría eido el deseo del paciente, el m'dico debe 

renunciar a prolonear la vida artificialmente& cuando es --

(1) cit. por Antonio Orte1ano, "Problemae Actuales de Moral 
11", P• 194 
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imposible ya la recuperación del enfermo desahuciado, CUJO 

mal avanza ripida e implacablemente hacia le muerte; y si

tuación de come sin posibilidad de recuperar le conciencia. 

Aquilino M. Poleino Lor~nte clasifica a le eutana.

aia según loe fines y loa m~todoe empleados eni 

lo- Aednice, Consiste en facilitar una muerte sin -

sufrimientos e un enfermo desahuciado, 

2.- Lenitiva. Se suprime o,!].ivie el dolor físico -

causado por une enfermedad que se presenta como 

mortal. Propiamente no debe considerarse como -

eutanasia. 

3,_ ~· El propio sujeto recurre a medios let~ 

les pera acortar o suprimir su vide. Se tipifi

ca en forme especiel le conducta suicide. 

4,_ Homicida, Esta admite dos grados diferentes1 

a) Leves Consiste en liberar el enfermo de lee 

tares que ecompaflan a une afección dolorosa, 

a una deformación física o e una vejez angu! 

tiosa, Es considerada por algunos como un h2 

micidio piadoso, 

b) Eug6nica, económica o sociela Su objetivo es 

eliminar vidas humanas, que se consideran ~ 

una carga para la sociedad; lae llamadas vi

das sin valor vi tal, 



5·- ~· Que se contempla en doe formas1 

a) Ortotanasia1 Que es la muerte normal que lo 

gra su~ fines gracias a la omisi6n de cual

quier tipo de ayuda m6dica. 

b) Adistenaeia1 la omisi6n de loe medios ext.r.!: 

ordinarios para prolongar artificialmente -

la Vida del enfermo en un proceso patol6gi
co irreversible, 

6.-~· Ea aqu6lla en que se provoca la muerte 
por medio de una intervenci6n adecuada, gene--

ralmente por la adminietraci6n de un dete:nnin.!: 
do férmaco, 

Refiri~ndose a la ortotanaeia el soci6logo y mora

lista Gonzalo Higuera, noe dice que la ortotanasia ea la -
postura que tiende a conocer y respetar el momento natural 

de la muerte de cada hombre y sus concretas circunstanoill8, 

sin querer retrasarlo ni adelantarlo. 

Sin embargo, hay quienes opinan que esto es inaoep.. 

table, porque el m6dico siempre tendré la obligaci6n de --
aplicar loe medios terapeútiooe necesarios para tratar de -

conservar la Vida del paciente por muy grave que 6ste de 

encuentre. 

Al respecto coneideramoe que, cuando todavía hay P2. 

eibilidadee de que el enfermo se recupere, es innegable de.! 
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de el punto de Vista de la moral médica, que el m6dico -
debe valerse de todos los recursos a su alcance para tra

tar de salvar la vida del paciente, pero si no existe ya.

ninguna esperanza y se tiene la certeza de que su fin ha.

llegado, está por demás poner obstáculos a la muerte, lo

mejor ser!a proporcionar al enfermo únicamente loe cuida

dos m'dicoe indispensables hasta que llegue el momento de 

su muerte. 

En relación a la Adistanasia o supresión de los m.! 

dios extraordinarios que sólo conducirían a retrasar la -

muerte ya inminente, equivale en otras palabras a "dejar -
morir en paz", coincidimos con la opinión del Doctor Ren6-
Bi6t ac6rrimo impugnador de la eutanasia, quien preciseme!l 
te sobre el nó prolongar im1tilmente la Vida opinas "Pero

ei nos encontramos en presencia de un organismo arruinado

por una enfermedad consuntiva y que se extingue como una -

lámpara que no tiene aceite, la cuestión es diferente, al

querer prolongar la Vida, se prolonga la desdicha". (B) 

El Diccionario Enciclop6dico Salvat Universal, est~ 

blece que en la doctrina se consideran las siguientes cla.

see de eutanasias 

l.- La eutanasia propiamente dicha o eutanasia acti

!!• es la provocada a voluntad para eVitar loa -

'('8) -Reni Biót, "Salud Humana", P• 93 
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eufrimientos físicos del sujeto pasivo, la cual se equipa

ra al. homicidio piadoso. 

2.- La eugenesia o eutanasia eugénica.-económica, -

realizada con el fin de mejorar le reza, sin -

el consentimiento de la víctima. 

3·- La eutanasia omisiva u orthothanaeia, consiste 

en la nó administración de los medios neceea-

rioe para prolongar la Vida, cuando ~eta pro-

longaci6n sea en forma artificial y precaria. 

A su vez la eutanaaia propiamente dicha o acti

va se subclasifica en1 

a) Eutanasia occieiva. Se efectda mediante la -

aplicación de medicamentos que acaben con -

los dolores del enfermo y abrevian su vida. 

b) Eutanasia lenitiva. Consiste en la supresión 

de los dolores para que no se sienta la mue!: 

te cuando llegue y n6 resta duración a la Vi 

da del enfermo. 

Respecto a ~eta dltima eubclaeificaci6n de la -

eutanasia Guille:nno Uribe cualla afirme que ln occisiva, -

no es admil!ible. En cambio. la lenitiva se puede aplicar en 

algunos casos. 

Quintano Ripoll~s nos dice que la eutanasia pro

pi11111ente dicha, o sea, equ6lla que procura le muerte pera -

evitar sutrimientos irremediables en la victima que consie!! 



te, y cuya vida no tenia posibilidades normales de salva

cidn,. ee la que merece mayor _atención por ser la que pro"2. 

ca arduos problemas de todo orden, a la vez que con mayor 

frecuencia se presenta a la contemplación del Derecho. 

E. DIVISIONES" CLASICAS DE EUTANASIA, 

rradicionalmente la eutanasia se suele dividir co
mo sigue1 

a) Atendiendo al modo como se realiza (por acci6n 
u omisión) 

Eutanasia activa (positiva) 

Eutanasia pasiva (negativa) 

b) Atendiendo a la intención del agente, 

Eutanasia directa 

Eutanasia indirecta 

· c) Atendiendo a la voluntad del paciente, 

Eutanasia voluntaria 

Eutanasia involuntaria 

- Eutanasia activa (positiva).- Que seria la propi! 

mente dicha, tambi6n llamada positiva o directamente occi~1 

va. Consiste en la acci6n de acortar voluntaria y directa..

mente, mediante la utilizacidn de algdn medio f1eico o qu!

mico, la vida del moribundo, quien sufriendo una enfermedad 
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incurable, la reclama seria e insistentemente para hacer -

cesar sus insoportables dolores; esto en caso de que el P! 

ciente se encuentre con lucidez mental, pudiéndose dar el

caeo de que se practique a pedimento de algún familiar, -
por iniciativa del médico y en algunos caeos de la enferrn! 

.ra o persona a cuyo cuidado se encuentre el paciente, si -

éste permanece en estado de inconciencia, (piénsese en una 

deecerebración, es decir, aquéllos enfennoe que como cone! 

cuencie de una intoxicación grave, anoxia cerebral, encef! 

litis, etc. han sufrido un proceso destructivo de la parte 

noble del sistema nervioso). 

Eutanaeia pasiva (negativa).- La eutanasia pasi

va o por omisión, es aquélla en que se priva de loe servi

cios médicos terapeúticoe a una persona, porque se consid! 

ra que su enfermedad ya no tiene posibilidades de mejorar, 

es decir, es imposible la recuperación del enfermo. La de
nominación de "pasiva", se refiere a no utilizar los medios 

de inútil prolongación de la vida que en el lenguaje clin!, 

co se denominan "dietanjl,aicoa", o sea, ee deja morir al e.!! 

termo de su muerte natural. 

La eutanasia paaiva se identifica con la Urtotana

aia de la clasificación vista en el apartado anterior, de!l 

tro de esta división se incluye también a la Adistanasia -· 

que como ya se mencionó con anterioridad, es el rechaEO del 

empleo de medios extraordinario• para alargar la vida. Se -
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dice que aunque la Distanasia entra dentro de la problem~ 

tica autanásica, es un asunto éticamente resuelto por rec~ 

noceree universalmente el derecho del paciente a presci~ 

dir de medidas extraordinarias para prolongar su vida. En.

efecto, el m~dico tiene la obligación de cuidar la salud -

y la vida hasta cierto limite y el enfermo no esté. obliga

do a sufrir gravisimos dolores en una curación prolongada, 

por el solo hecho de alargar la vida, tampoco esté. obliga

do a utilizar los recursos que permiten mantener la vida -

por meses o por ol'los. 

En síntesis, la eutanasia pasiva se aplica en aqu6-

llos casos en que la esperanza de salvar la vida del pacie,n 

te ha practicsmente desaparecido y podría definirse como1 -

la omisión planificada de loe cuidados que probablemente -

prolongarían la vida. Paul Sporken nos dice que también se

puede interpretar como la renuncia a la prolongación artif! 
cial de la vida dentro de un proceso de fallecimiento. 

El Doctor Barnard Chrietiaan nos cuenta un caso dr~ 

mé.tico1 el sei'lor Eli Kahn, cuando ingresó sumamente enfermo 

al Hospital a la edad de 78 ai'los, describió su estado di--

ciendo1 oe ha roto el motor, ha llegado la hora de que el -· 

ingeniero lo abandone. El sólo pedía que lo dejaran morir -

en paz, pero contra su voluntad lo conectaron al respirador. 

A media noche se despertó y desconectó la mé.quina, todavia

alcanzó a garabatear una notas· "el enemigo no es la muerte-

. doctor, sino la inhumanidad". ( 9) 

fg) -Paul Sporken "AyUdando a Morir", P• 134 
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Lo que el sefior Xahn pedía era precisemente la -

eutanasia pasiva o negativa. 

En la actualidad hay asociaciones que van en con

tra de la prolongaci6n artificial de la vida, como "La -

Asociaci6n para el Derecho a Bien Morir" (Ginebra 10-I-63) 

que envi6 a sus 500 miembros la t6rmula de testamento bio

l6gico para impedir la prolongación artificial de su vida

por medios clinicos en caso de enfermedades incurables. El 

texto expresa la voluntad formal del portador de evitar~ 

cualquier forma de obstinaci6n terapeútica y la solicitua

de que se ponga fin a su vida, si el m6dico considera que

ya no hay posibilidad de supervivencia. (10) 

La eutanasia pasiva puede revestir dos formas1 

a) La abstinación terapeática y 

b) La suspensi6n terapeútica. 

En el primer caso no se inicia el tratamiento, en -

el segundo, se suspende el ya iniciado porque se considera

que mú que prolongar la vida, se prolonga la muerte, 

des1· 

Del primer caso se pueden dar todavía dos modalid~ 

a) No tratar la afección principal y 

b) No tratar la ente:rniedad emergente que surge pa

ralela a la principal. 

En éste tipo de eutanasia lo pasivo no significa -

(10) Excelsior, Ndm, 23961, Primera Secci6n, ll-Ene-61, p.2 
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no hacer nada o abandono tota1 del enfermo, Se continúan -

los cuidados higiénicos, la administraci6n de.drogas seda.. 

tivas del dolor y la hidratación por via bucal y venosa, 

Entendida rectamente como observa Sporken, la eu..

tanasia pasiva significaria ayudar a morir humanamente, 

Cuando la intervenci6n del médico no consiga la c~ 

raci6n del enfermo que ya se encu~ntra mls alll de las po

sibilidades humanas y muy lejos de aliviarle, no pueda pr~ 

porcionarle mls que un sut'rimiento mls intenso, cuando s6-

lo a éste precio hsy posibilidad de prolongar la vida, no

puede afirmarse en aqu61, el deber de alargar btae peno-

oas existencias. Mantener una supervivencia con medios lll'

tificiales, se convierte en un acto contrario a la ley na.. 

turai, 

La ciencia médica vigila la vida de las personas -

desde su inicio, cuando el ser humano comienza su formsci6n 

vita1, hasta la lucha final p'or sostener la existencia con. 

ciente y relaciona1 del hombre, pero ¿qué decir cuando el -

individuo se ve reducido a una existencia puramente vegeta.. 

tiva?, es decir, cuando ha perdido irreversiblemente toda -

facultad de relación con los demls y la conciencia de si -

mismo. 

El. m6dico fundlndose en el respeto a la persona que 

se confi6 a 61 tiene el estricto deber de actuar con prude~ 

cia cuando se trata de decidir sobre un ceso y de luchar --
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por mantener la vida s6lo mientras subsista la posibilidad 

de una vida conciente. Fero ese mismo respeto lo ha de ll! 

var por el contrario, a suspender un tratamiento, a rehu-

car continuar luchando por la supervivencia cuando toda p~ 
sibilidad de recuperar <licha conciencia ha desaparecido. 

Sporken sostiene que en el caso de eutanasia paei-
va, cuando el paciente no eet' capacitado para hacerlo, el 

que otra persona generelmente el médico, tome la decisi6n

reeul ta menos complejo y dram,tico que en el caso de euta

nasia activa. En aquélla modalidad se trata s6lo de respe

tar el progreso del fellecimiento, en esta dl.tima se proc~ 

ra la muerte activamente utilizando por ejemplo una inyec

ción letel. 

- Eutanasia directa, En la eutanasia directa la -

muerta se pretende como fin, para terminar con loa dolores 

y sUfrimientos del moribundo, mediante la utilización de -

loe medios adecuados para ese objeto. Directamente y por -

medios occisivos se termina con la vida humana, sobre todo 

en caeos dolorosos y de enfermedades incurables. 
No se admite en la morel cristiana porque se dice que esto 
equivele a disponer arbitrariamente de la vida. 

- Eutanasia indirecta. Consiste en emplear medios 
que supriman o suavicen el dolor, aunque 6etos como efec~ 

toe secundarios puedan abreviar el proceso del morir (abr! 

vian la vida), En el campo médico, seria el uso de los c~ 
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mantee o de cualquier otro medio que le toca a la medicina 

preciear y que se usa con el fin de aliviar el dolor huma

no en la enfermedad, y por lo tanto su uso es legitimo. 

Si por otro lado, resulta en abreviar un poco la vida del

enfermo, entonces como no es lo que se pretende, por la -

base del "doble efecto", aparece éticamente admisible. 

La administración narcótica produce por si dos efe~ 

toe distintos (alivio de dolores-abreviación de la Vida) y 

es licita ei hay proporción razonable entre esos efectos y 

si las ventajas compensan loe inconvenientes. 

Sporken escribe que es perfectamente licito utili

zar estos medios. Más adn sostiene este autor que ésta no

deberia confundirse con la eutanasia e incluso seria mejor 

no llamarla "eutanasia indirecta". 

En este caso la muerte no se desea directamente, -

pero ee inevitable y motivos que corresponden a la grave-

dad del ceso, justifican medidas que aceleran su llegada. 

Aei pues, se admiten como moralmente vél.idas en la religión 

cristiana, la eutanasia pasiva y la activa indirecta. 

En cambio se reprueba la eutanasia activa y directa sea -

ésta voluntaria o nó voluntaria. 

-· Eutanasia voluntaria.· Es la que se realiza a eo

licitud del paciente, ya sea por. reiteradas e insistentes -

peticiones o al menos con su consentimiento. 

El paciente consiente en que ae acabe con eu sufrimiento --
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dllndole muerte, o bien que no ee le prolongue la Vida con -
medios artificiales, La solicitud o consentimiento del pa-

ciente, puede ser en ambos casos, anterior a su enfennedad
dolorida e incurable o en el momento de eu agonía. 

Sobre el particular Royo-Villanova noe dice que -

cuando la solicitud o consentimiento coinciden con el mome!l 

to de la agon!a, se discute su valid6z psicol6gica e inte-

lectual, y que hay que dudar de la serenidad del que recla

ma la muerte, pues llegando el momento fatal a menudo se 

retracta y ee acoge desesperadamente a la idea de ViVir. 

Uribe Oualla por eu parte opina que el agonizante -

en algunos casos ee encuentra en completo estado de inco~ 
ciencia, pero en otras oceeionee goza de plena lucidez men
tal y otras veces lae facultades psíquicas eon muy deficie!l 
tes. En 6ete último· caeo es muy difícil saber si la persona 

ha tenido libre consentimiento en eeos momentos, 

- Eutanasia no voluntaria. Ee la eutanasia impues

ta en contra o sin contar con la deciei6n del enfermo. 

Algunos autores distinguen entre eutanasia no voluntaria -

(en el caso de niffos e incompetentes) y eutanasia involunt! 

ria (contra la voluntad del paciente), 



CAPITULO SEGUNDO. DOCTRINA, REtIGION, CASUISTICA, MEDI
CINA Y EUTANASIA, 

A. Opiniones doctrinariss favorables -

a la eutanasia, 

B, La eutanuia en la moral católica, 

c. Algunos caeos olvidados y recien--

tes de eutanasia. 

D, La eutanasia m'dica como un medio -

de cura, 

E. Reeponeabilidad profesional m~dico-

penal, 



A, OPINIONES DOCTRINARIAS PAVORABLES A LA 
EUTANASIA. 

)l. 

La hietoria y la casuietica nos muestran una serie 

de hechoe respecto de homicidioe piadosos, que como se ve

r6 han invadido incluso las leyes de hoy. Se considera pr! 

cieo antes de abordar loe aspectoe juridicoe, oir la doc-

trina cientifica expuesta por loe intelectuales, en rela.

ci6n con eRte apasionante tema. 

Quintano Ripollée al respecto nos dice que si ante 
el animal dom~etico incurablemente herido o enfermo, por -

m6e cariao que se le tenga, no se titubea en procurar su -

muerte, puee nos parece m6s inhumanamente cruel contemplar 
su aeonia, que abreviarla por la ealvadora inyección de e! 

tricnina. El que se proceda de otro modo con un ser humano 

querido, obedece pues a postulados espirituales que no pu! 

den ser otros que loe religiosos, operando con premios o -

castigos de ultratumba, Prescindiendo de ellos no queda r~ 

cionalmente otro camino que el marcado por el Derecho en -

su ordenamiento reepectivo. 

Se ha dicho que se debe de dar al juez facultades -

de perdón judicial en forma amplia y generalizadora, pero -
nunca como perdón legal consignado a detenninadae infraoci~ 
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riee. Así opina Jim6nez de Aaúa1· "puesta en manos del magi!!_ 

trado la facultad de perdonar, no habr6 juez alguno que a 

pesar de tener ante 61 la ley primitiva del homicidio con.

sentido, pronuncie una condena contra el que abrevia loe -

padecimientos de un canceroso que clama por la muerte en -

loe ú1 timos días de sus lancinantes a.nguatiaa, o de un et.! 

cado de hidrofobia que pide la liberación de loe terribles 

espasmos que le martirizan". (11) 

Continúa diciendo que1 "yo e6 bien que la justicia 

y la piedad tienen 6reas distintas; pero tampoco ignoro --

que la juaticia transida de piedad ea mb justa", (12) 

Agresti citado por Royo-Villanova, por su parte 

dice que si loa m6dicoa no pueden curar o por lo menos di!!_ 

minuir el dolor con loa medios que tienen a su alcance, y

si ya no existe absolutamente ninguna esperanza de salva.--

ci6n para el enfermo, es justo entonces que el m6dico li-

bre a equ61 de sus Últimoa dolores. Que es verdad que la -

Vida es sagrada; pero si hay un precepto (religioso) que -

ordena no matar, tambi6n hay otro que exige no hecer a --

otro, lo que no querremos noa hagan a nosotros, Y en mult! 

tud de casos deseeperedoe el m6dico no ~roaura m6e que P%'2 
longar los aUfrimientoa del desahuciado_, Concluye diciendo 

que cuando presenciemos una de esae agonías desesperadas, -

es comdn decirnos "si fuera yo, preferiría una medicina que 

acabara pronto conmigo", 

(1i)- Jiai6ñez de Aeúa Luis, op. cit. p.- 482 · 
(12) ~p. 506 
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Sobre ésta misma cuestión y refiriéndose a la ac

titud de los médicos ante la eutanasia nos dice el Dr. A! 
fonso Millilru "No comprendo porqué los médicos procuran -

prolongar la vida de los enfermos, lo que hacen es prolo~ 

gar sus suf'rimientos". (13) Continúa exponiendo que es -

una cuestión de caridad ayudar' a otro a morir sin dolcr,

ee una prueba de amor y de caridad mucho mayor, que dejar 

a la naturaleza que opere su obra destructora. 

El profesor Roskam plantea lo sieuiente en rela-

ción con la eutanasia! "no es posible ejecutar hechos di

rectamente encaminados a apresurar la llegada de la muer

te, pero ¿existe el deber de prestar a los enfermos cuya

existencia es una supervivencia dolorosa o puramente veg! 

tativa, cuidados médicos que prolongarian ésta existencia 

detestada quiz6 por los mismos pacientes?. Los progreeos

de la terapeútica producen ésta consecuencia desarm6nica, 

permiten la supervivencia de un número cada vez mayor de

enfermos incurables, cuya carga gravita sobre las familias 

y sobre la colectividad; sin otro provecho pare los pacie~ 

tes mismos, que prolongar sus sufrimientos, ¿no seria m6s

conforme a la ley natural, .que en vez de luchar en vano por 

éstos incurables, se omitieren los cuidados de que son obj! 

to, limiténdoee a suavizar los Últimos momentos?. 11 (13) 

(13) cit. por Eugenio cuello Calón, "Tres Temes Penales". 
El Problema Penal de la Eutanasia. P. 203 
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Bn oposici6n a lo anterior, Luis Garrido por su -

parte afirma que el médico no puede faltar a su juramento 

de "conservar la vida", pues su misión es prolongar la -

existencia del enfermo y por lo mismo no puede ni matarlo, 

ni dejarlo morir a pesar de que estime su caso irremedia.. 

ble. Agrega que, aWi habiendo la certeza de la muerte, -

existe la posibilidad que aparezca un nuevo medicamento -

que traiga el remedio a males que se juzgaban incurables. 

Luis Alberto Bouza nos dice que: "Es posible que

muchae de las enfermedades hoy incurables, dejen de serlo 

en el provenir, pero eso es una aspiración y el deseo de

toda humanidad. Le medicina como le naturaleza, no proce

de por vía de sel toe, y la verdad intangible hoy que ve-

mos día a día, es que le medicina frente a muchos enfer

mos en el último grado de desintegración del organismo Vi 
vo, afil111a ya, hasta en términos fetales, el proceso de -

producción de la muerte". (14) 

Algunos autores y médicos opinan que debido a los 

avances de la medicine, en el Último momento puede salvll!: 

se una vida que se creia perclida; consideramo11 que les e!! 

fermededes incurables que a le feche existen, en un tiem-

po no muy lej.ano pueden llegar e combatirse y dominarse -

con facilidad, pero debemos tener presente que aflorarán e~ 

fermedades incurables nuevas y obviamente que en el momento 

(14) Luis Alberto Bouza, "El Homicidio por Piedad y el -
Nuevo 06digo Penal", p,99 
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de su aparición el m6dico no podrá evitar el terrible su

frimiento que aquélla le produce al enfermo, ni su progr.! 

sividad hacia una muerte ~egUl'a, de tal manera que aunque 

la ciencia m6dica avance con prontitud, siempre existirán 

éstos problemas en la medicina. 

B, LA EUTANASIA EN LA MORAL CATOLICA. 

Sin duda alguna uno ·de los aspectos más importantel 

dentro de la vida del hombre y por consiguiente de la soci.! 

dad, es el religioso, por tal. razón el Derecho lo tome en -

cuenta pare orientar les normas que se vinculan con la rel!, 

gión en determinado sentido, siendo asi congruente con la -

sociedad a la cual rige, Se toma como base para tratar este 

punto la religión católica, que es la más practicada en Mé

xico. 

En 1940, un Decreto del Santo Oficio afirma que es 

contrario ·al derecho natural, el matar directamente, por -

mandato de la autoridad pública, e los que no habiendo co

metido ningún delito digno de muerte no sean útiles a la -

nación, por sus defectos físicos y psiquicos y se conRide

ran una carga para el Estado (Decreto Santo Oficio, 2,JCIJ, 

1940), Poco después en la Encíclica Mystici Corporis, Pio

XII de nuevo ataca la eutanasia por motivos sociales, con

las siguientes palabras1 "Por razón de nuestro al tieimo -

oficio, juzgamos deber repetir Ahora esta grave expresión, 
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cuando con íntima aflicción vemos que se prive de la vide 

a los contrahechos, a loe dementes y e loe afectados de -

enfennededee hereditarias, por considerarlos como carga -

molesta pare le sociedad" ( 29 de junio de 1943), (15) 

Acebeda la Guerra Mundial y desaparecido el peli

gro de le eutanasia por motivos sociales, el Pepa condene 

la eutanasia lenitiva diciendo que es false compasión la.

que pretende justificar le eutanasia y sustraer el ser h~ 

mano el sufrimiento purificador mediante la muerte, como. 

se hace con un animal sin inteligencia y sin inmortalidad, 

(Discurso del 11 de septiembre de 1947) 

En septiembre de 1956, este mismo Papa dirigiéndo

se a loe médicos católicos manifiesta que el derecho médi

co no puede consentir jam&s que el médico o el paciente -

practiquen la eutanasia directa, Al siguiente e.i'lo el Pape.

recuerde le doctrina tradicione11 "La razón natural y le -

moral cristiana dicen que el hombre, y todo el que est~ en 

cargado de cuidar a su semejante, tienen el derecho y el d! 

ber, en caso de enfennedad grave, de tomar las medidas ne

cesarias para conservar le vida y le salud ••••• Pero esto

no obliga habitualmente m~ que el empleo de medios ordin! 

rios,,,. medios que no impongan ninguna carga extraordine.

rie para sí mismo o para otro". (16) PÍO XII dice que el -

(15) José L6pez Navarro, "La Prolongación Artificial de la 
Vida y los Límites de la Actividad Médica", Revista -
Istmo, No. 146, P• 12 y 13 

(16) ~· P• 14 . 
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llamado pulmdn artificial, sobrepasa los medios ordinarios 

a loe que se está obligado a recurrir, no se puede soste-

ner que sea obligatorio emplearlos. (Discurso del 24 de n2 

viembre de 1957). La ocasión de este Discurso vino por el 

descubrimiento de las t'cnicae de reanimación, por lo que

el Papa continda diciendo que si la lesión del cerebro es

tan grave que el paciente no pueda sobrevivir, se plantea

la cuestión ang1.1stiosa del valor y del sentido de las ma-

niobrae de reanimación. Que si.la vida del enfermo se man.

tiene edlo por respiración artificial automática, en 'atoe 

caeos es lícito suprimir el empleo de este proce dimll.ento -

artificial, el m'dico o loe familiares tienen derecho a d! 

cidir que se retire el aparato. 

Los obispos alemanes han opinado que la eutanasia

ee la negación de que la vida tiene en Dios su origen y eu 

fundamento. El deber hacia el enfermo no consiste en ayu-

darle a morir, sino en auxiliarle durante su neonía. La e~ 

tanasia es inhumana, lo que ae necesita es respeto y reve

rencia hacia la Vida y disponibilidad para ayudar a loe ª! 

res Vivientes. 

Por otra parte, en la Declaración del Epiecopndo -

Mexicano sobre el respeto a la vida humana se hace refere~ 

cia e le eutanasia como manifestación de falsa misericor-

dia y se dice que1 "ec la acción que, por algún medio direJ!. 

to, provoca la muerte de una persona, generalmente anciana-~ 
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o enferma, o fisica o mentalmente impotente". (17) 

En este documento se asientan como criterios jus
tificativos falsos de la eutanasia1 "evitar a la persona.. 

IUJ8!1Stiaa", "ahorrarle una penosa y larga agonia para que 

deje de sufrir". Estos criterios se afirma, refiejan una

pobre menta.Lidad, ignorar el sublime valor de la Vida y -

la capacidad de todo hombre por anciano, enfermo o imped! 

do que est6, de hacer el bien espiritual y moral a sus S! 
msjantes; bien sea por el testimonio de su fortaleza en el 

suf'rimiento o bien por convertirse en ofrenda para conse-

guir una gracia que se ha solicitado con ruegos y que sea

agradable a Dios. Se considera que los sufrimientos y el -

estado lamentable del enfermo hacen surgir sentimientos de 
compasión que permiten ejercitar la amistad, la misericor

dia y el deber de protección que la sociedad tiene respec

to de sus miembros que est6n impedidos. 

En relación con la miama cuestión Pio XII trató -

6sta en un Discurso con ocasión del IX Congreso Nacional-

de la Sociedad Italiana de Anestesiologia, afiJ:111ando que1 

cuando no existe otro medio, y en determinada• circunstan

cias, se pueda justificar el empleo de narcóticoa con el -

efecto de suprimir el dolor y la conciencia, aón cuando 6.! 

tos narcóticos pudiesen acortar la vida del enfermo. El -

mi11110 Papa repitió éste criterio en sucesivas declaraciones. 

(17) "La Vida Humana", Declaraci6n del Episcopado Mexica
no, P• J y 4 
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La iglesia ha mantenido una actitud 16gica en re

laci6n a este problema, al negar que el hombre tiene der! 

cho a disponer de su vida, ni. adn para no sllfrir con exc! 
so, sobre todo el cristiano que' eegdn la doctrina crieti! 

na tiene siempre una cruz que ser6 camino para la gloria, 

y esa cruz ee precisamente el sufrimiento, 

Loe c.omentarios anteriores nos dan una idea gene

ral sobre la concepci6n que la religi6n católica tiene e~ 

bre el tema de la eutanasia, y no pretendiendo agotarlo -

nos permitimos hacer las siguientes conclusiones sobre el 

mismo, 

- La religi6n cat6lica considera como eutanasia -

eolo la activa y directa, la cual sanciona y condena, ni.!! 

gdn hombre puede privar a otro del bien supremo que ea la 

Vida, 

Sobre todo hombre recae el mandamiento di Vino -

abeoluto1 •No matar6e', y por lo tanto ninguna categor!a
de homicidioe por ningdn motivo puede ser exceptuada, La. 

Vida dice la iglesia es un don de Dioe, 61 se digna pedir 
~a colaboraci6n humana para hacerla brotar, pero quiere -
que.ee le reserve exclueivamente a·El el derecho de apa-

garla, 

Bl m6dico eat6 obligado a reepetar la vida del

entermo y a utiliEar todoe los recursos ordinarios para -

preservarla, Loe medios artificiales pueden suprimirse -

sin que esto se considere como eutanasia, aunque de acu•! 
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do con laa.2,lasificaciones e:xpueetas, podria encuadrar de!! 

tro de la eutanasia pasiva en la forma de Adietanasia, S!, 

gún Aquilino M. Polaino, o bien dentro de la eutanasia -
omiei va u Orthothanasia de acuerdo al Diccionario Encicl~ 
p6dico Salvat. 

- La religión católica afima que la vida no ter
mina con la muerte del cuerpo, pues el alma al morirse 6_! 

te, pasa a otra vida mejor, que ea a la que aspiran loe -

hombree que llevaron un buen comportamiento ante los ojos 
d• Dios, y que sólo El puede deteminar el momento en que 

la muerte debe presentaree ante nosotros para llevarnos a 

su presencia. 

- Según la doctrina católica, el dolor, sobre todo 

el de loe liltimos momentos de la vida, tiene un significa.

do particular en el plan salvifico de Dioe. No obetante -

permite la administración de narcóticos aunque 6etos abre

vien la vida, y si ello no impide el cumplimiento de loe -

deberes religiosos y morales. En cambio prohibe el uso de
analg6eicoe que producen la p6rdida de la conciencia en el 

enfemo, salvo que el motivo sea muy grave, pue11 ea muy ~ 
portante que loe hombree no 11610 satisfagan sus deberes r! 
ligioeoe y obligaciones familiares, sino tambi6n que pue-
dan prepararse con plena conciencia al encuentro con Crie

to. 
- Segdn la moral crietiana, el hombre 11610 ee ueu-

- fructuario y nó duei'lo de su cuerpo y de su existencia. -
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Mb no habiendo nexo cauelll. directo entre la narcosis y -
el acort11111iento de la Vida, sino que la sdministraci6n de 

narcóticos produce por si dos efectos distintos (aliVio -
de dolores-abreviación de la vida) es licita si hay pro-

porción razonable entre esos efectos y si las ventajas -
compensan loe inconvenientes. 

Ea licito recurrir con el consentimiento del en.. 

ferlllo a loe medios puestos a diapoa1ci6n por la medicina -

m•s avan1:ada, aunque eadn todavía en tase experimental y 

no eat6n libree de todo riesgo. 

- En cuanto a la suspensión de loa medios terape6-
ticos, la iglesia dice que es licito suspenderlos. Inte--
rrumpir la aplicación de tales medios cuando los resulta-

dos defraudan las ésperanzae puestas en ellos. Al tomar la 
decisión debe tenerse en cuenta el justo deseo del entermo 

y de sus familiares, aeí como el parecer de mldicoa verda

der11111ente competentes. Estos podrAn sin duda juzgar mejor
qus nadie si. el empleo ds latos instrumentos es despropor

oionado a loa resultados preVieibles. 

"Ante la ir>lllinencia de una muerte inevitable, a pesar de -
loe medios empleados es licito en conciencia tomar la dec!, 

si6n de renunciar a unos tratamientos que procuran única-
mente una prolongación precaria y penosa de la existencia, 

sin interrumpir las curas normales debidas al enfermo en -

caeos similares". (18) 

T1!)- Persona y Derecho, ReVista de FUndamentación de las 
Instituciones Jurídicas y de Derechos H1.1111anoe, Vol. 8 
P• 584 . 
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Si bien es cierto que ~or 1a f6 creemos que la -
vida no termina con 1a mue'rte de1 cuerpo, pues e1 alma -

paea 11 otra mejor que es a 1a que aspiran 1oe hombree -

que 1levaron un comportamiento digno ante loe ojos de -
Dice, podria decirse erróneamente que debe desearse que-

1a muerte 11egue 1o mis pronto posib1e, para disfrutar -

cuanto antes de 1a dicha y vida eternas; tambi6n ee cie~ 

to que so1o Dios puede determinar e1 momento en que la -

muerte debe aparecer ante nosotros para llevarnos a su -
presencia. 

C. ALGUNOS CASOS OLVIDADOS Y RECIENTES DE 
EUTANASIA. 

La muerte piadoea causada a ruego de un inourab1e 

no ha sido ajena a 1a exietencia del hombre, 1os autores
mencionan heohoe hist6rico11 que 1a testifican. La casuís

tica de 1a eutanasia nos menciona tambi6n caeos modernos

que ee hacen conocer por loe autores que se ocupan de este 

prob1ema y que ea menester recordar, ya que eon 6etoe he
chos ejecutados en 1011 dl.timoe tiempos, 1os que han pro-
piciado 1a reforma de 1oe C6digo11 Penales que no encuadr! 

ban disposioiones tendientes a excusar o atenuar 1a muer

te por piedad. 

Son precisamente 1ae características variadas de -

esoe hechos, 1aa que han servido a 1os legie1adoree, parir.-
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facilitar el conocimiento del problema y dar la acertada 
solución legal al mismo. 

En este apartado haremos referencia de caeos que
han tenido que ver o que de alguna forma hacen pensar en 

la posibilidad de la pdctica de la eutanasia en cualqui!. 

ra de sus fonnaa (activa o pasiva). 

1.- "En la Ciudad de Nueva York, una seffora sufría desde -
hecía muchos ai'los una enfermedad dolorosa e incurable. 

Un dia en el ai'lo de 1913 suplica a su esposo, siempre 
cariffoao con ella que le diera muerte, y en loe días 

subsiguientes, entre la desesperación de sua dolores y 

sufrimientos, volvia a implorarle que la matase. Por -

fin, el marido accede a su ruego d6ndole una fuerte d~ 

sis de morfina. Loa jueces absolvieron". (19) 

2.- "En el ai'lo de 19271 descarriló en iltapacal. 1 provincia 

de San Luis, un tren en que viajaban 1011 cadetes cbil! 

noa que se dirigían a la Argentina en misión de Confr,! 

ternidad Continental y de Camaradería. Un oficial ord! 
n6 se cortara la agonía espantosa de algunos cadetes -
horriblemente mutilados y traumatizados y que adn se -
encontraban entre los escombros ardientes, con "tiros 

de gracia", 1011 que por verdadera excepción, traduje
ron 11111 una misión verdadera y noble de piedad tra.-

terna". (20) 

(19) Bouza Luis ilberto, op. cit. P• 63, 
(20) ~· P• 64 
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3·- "En el mee de noviembre de 1930, el tribunal de Dra-
guignan, en Prancia, absolvió tambi6n entre los apla~ 

sos delirantes del pueblo, al joven ingl6s Richard cor 

bett que había dado muerte a su anciana madre, enferma 

de un c6ncer incurable y que euf'ría horriblemente. cor 

bett no quieo loe auxilios de un abogado que lo defen

diese. Hizo su propia defensa, con sólo traneparentar

eu dolor. "Yo admito dijo, que he matado a mi madre, -

sabiendo perfectamente lo que hacía, No me arrepiento

de ello, He ejercido un derecho humano. Mi madre, s1.1-

fria la inaguantable tortura del c6ncer, Los m6dicos -
me afirmaron que no podía curarse, ni mejorarse un po
co y que le quedaban unos meses de vida, Pens6 enton-
ces, que al suprimir eua bárbaros dolores, aún quebrll!! 

tando la ley, procedía amorosamente como hijo. Sólo -

deseo ahora, soportar cualquier pena que conaidereis -
justa", ( 21) 

Luis Alberto Bouza nos dices· un caso m6s reciente e 1! 
preaionante que conocemos lo patentizaré a través de las -

autorizadas palabras del doctor Licurzi, Profesor de Medi

cina Legal de la Universidad de Córdoba, 

4,_ "En los dl.timos días del verano pasado una hermosa ni

aa de 13 aaos, f\l6 mordida.por un perro hidr6fobo, El

tratamiento antirrAbico, instituido precozmente, trae! 

aó. Una tarde, ante la evidente aparición de los sint~ 

(21) ll!!.· 
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m6e clinicoe de la rabia, los padres de la criatura se -

apresuraron a llevarla a la Ciudad de Córdoba donde fué -

vista por varios médicos y todos ellos comprobaron la fa.

talidad del caso, 

En lae horas de la noche, se agravó cada vez m6s el esta.

do de excitación rabioea, fu6 también llamado el Doctor -

Licurzi. PUé un cuadro horrible de dolor y espanto, el -

que todos vimos escribe, No eabria ni podria describirlo, 

La enferma, encerrada, gritaba, suplicaba, amenazaba, in

vsia contra todo e· e invocaba que la mataran, Loe familia.

res también invocaron la compasi6n de loe médicos, para -

que terminaran piadosamente con aquellos martirios, La -

.muerte de la menor que pusiera término a ese dolor, estaba 

en el pensamiento de todos y en el sentimiento de familia.

res, vecinos y médicos. ¡Una inyección,por caridadl ee cl.! 

maba, ¡Una inyección, para que no sufra m6s: esos eran loe 

gritos que se sentían entre el llanto y la desesperación, 

Aqu61 angel se transformaba en una fUria amenazadora, ins

tante a instante. Y cuando la pobre enferma cayó al suelo, 

lo mismo que una fiera enturecida de loe circos, una mano

piadosa arrojó una colcha sobre ella, el tiempo que el mé

dico aprovechó para aplicar ln inyección eenerosa que la -. 

hizo dormir pera siempre", ( 22) 

(22) ~· p. 65 
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Sobre este caso Bouza plantea las siguientes inte
rrogantes, las cueles consideramos muy acertadas1 "¿No e.!! 

tuvo al.li el verdadero sentimiento de humanidad? ¿Acaso -
el m6dico que consciente de la inutilidad de la ciencia -

m6dica frente a ese mal, liquidó esa situación de trage-

dia, debía ser condenado a las ,severas penas del homicidio? 

¿Se podria esperar la producción de un milagro, mi.entras -

ese pobre ser y sus familiares eufrian horrorosarnentei ¿No 

era un deber acelerar ese fin que fetalmente se acercaba,

ahorrando ae! el dolor de la enferma y de sus padres, con.

la inyección que terminase pera siempre con el padecer de
la enferma?". (23) 

5·- El m6dico americano M. w. Klimpetock de Milwanke, rel.! 
ta as! un caso de eutanasia por 61 mismo ejecutadas 

"Durante mi práctica profesional esumi la responsabili

dad de poner fin a loe sufrimientos de una pobre mujer

y creo que Dios me perdonar! mi intervención. Era una -

joven esposa de un coronel d~l ej6rcito que en un acce

so melancólico intentó suicidarse. Puso sobre su lecho

todo lo que pudo encontrar inflamable en BU Cuarto, en

cendió ruego y echóse encima. Pu6 socorrida tarde. El -
m6dico llamado me requirió en consulta. La mujer estaba 

horrible de ver, quemada viva. 

¿Qu6 quiere usted hacer? me preguntó mi colega. Creo -

que lo mejor es ponerle una inyección de morfina respo~ 

di. Esa es mi opinión replicó y preparóse e inyectar un 
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tar Wl cent!gramo de la substancia combinada, P6116ele 

m6e le dije, No quiero incurrir en esa responsabili-
dad respondi6me, Déme entonces la jeringa. Y le in

yect6, treinta centígramoe de morfina, librándola para 

siempre de sus horribles sufrimientos", ( 24) 

6.- "En Cheeter, Estados Unidos, Alberto Davie tué absuel

to por haber asfixiado deliberadamente y por compasión, 

a su hijita de cuatro ai'loe de edad, que sutría de wia

dolorosa y larga agon!a, El juez despojó el acto de -

caricter de filicidio en consideración del móvil que -

impulsó al homicida a ejecutar su tremenda determina-
ción". (25) 

Casu!etica reciente1 

7,_ Andrea era wia niffa de 9 affos que hab!a sido diagnost.!, 

ceda teniendo fibrosie cíetice, que es una especie de

tumor o de degeneración de las c6lulae, Desde la edacS

de 13 meses, ella había sido hospitalizada 12 veces, 8 

durante el dltimo al'lo, 

Cuando tué admitida por 11ltime vez estaba recibiendo -

un antibiótico experimental, el cual había sido admi-
nietrado con la intención de controlar una grave neum~ 
nia impuesta a unos pulmones severamente daffadoe, como 

resultado de su enfe:nnedad subyacente, 

(24) Jim6nez de As'da Luis, op. cit. P• 409 
(25) ~· 418 
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Los padres comprendieron que éste medicB111ento era el 

.último intento 9ara controlar su in1'ecci6n y dijeron 

a los médicos que en caso de un infarto cardiaco re~ 

piratorio no querían que su hija fuera resucitada. -

Andrea sufría més dia a día. Se cay6 en la discuci6n 

de la eutanasia activa utilizando cloruro (o Clorhi

dro) de potasio intravenoso o una droga similar. tos 

médicos puntualizaron que no importaba cuan sin espe

ranza fuera la situaci6n o la cantidad de sufrimien-

tos que el paciente y su familia estuvieran soportan

do, la ley prohibía tomar activamente la vida de un -
paciente y ellos rehusaron considerar 'eta opci6n. 

El tratamiento médico se continuó basta el final y -

nineuna medida rué tomada hasta llegar la muerte de

Andrea que ocurri6 48 horas deepu~s de que su cora-
z6n comenz6 a fallar, 

Doe meses después de su muerte su madre afirm6 que si 

se le hubiera ofrecido la aplicaci6n de la eutanasia

activa hubiera aceptado. 

Sobre este caso han comentado dos profesores de filo

sofías James Racbels y Philippa Poot de las Universidades 

de Alabama y los Angeles California respectivamente, em-

bos coinciden en que tanto la eu·tanasia activa como la P!! 

siva van dirigidas a privar de la vida y por lo mismo son 

cuestionables desde el punto de vista moral tanto una co-
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mo la otra. El respeto a los derechos de los demAe radica 
en n6 interferir en ellos, sin embargo se preguritan que -

si ee por el bien de la persona o para preservar esos de
rechos, hasta d6nde puede llegar la intervenci6n de quien 
pretende ayudar, 

8,- Otro caso cuyo inter6s trascendi6 las fronteras de -

Estados Unidos de Norteam6rica es el de Karen Ann --

Quinlan, joven de 21 aflos de edad, cuyo estado tu6 C,! 

lificado de condici6n vegetativa pereietents, pues h,! 

bia entrado en estado de coma, no se pudo determinar

m6dicamente la causa de la pérdida del sentido y los
c&11es peri6dicoa en la re.spiraci6n, Aste Último sint2 

ma caus6 anoxia, lo cual forz6 la deciei6n de colocar 

a la joven un respirador artificial, hubo tembi6n que 

introducir un tubo en au vejiga y ee reRl.iz6 tambi6n.

una traqueotomia. A pesar de ser constantemente ali-

mentada por via intravenosa su peso se redujo a los -

30 kilos y su cuerpo adopt6 la poeici6n fetal. Sus P.! 

drea ocurrieron a los tribunales demandlllldO la autor! 

zaci6n para que ae suspendieran los medios extraordi
narios que mantenían los procesos vitales de eu hija, 

en vista de que el Dro Robert Morse (m6dico encargado 
del caso) se habia negado a suspender todos los medio• 

extraordinarios. Posteriormente en el Juicio el miemo

Doctor af'irm6 que Karen no podia ser declarada "muerta 

cerebralmente", !IBgdn loe criterios actualmente exis--
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tentes en Estados Unidos. El juez dictaminó, que al -

poderse determinar que Karen Quinlan esteba viva m'd! 

ca y legalmente, no se puede autorizar la terminación 

del empleo del respirador, pues tal dispoeici6n cone
ti tuiria un homicidio. 

En segunda instancia fu' concedida la autorización y -

se desconect6 el respirador artificial. Karen Ann Qui~ 
lan sobrevivió. 

9.- Un caso m6s reciente es el ocµrrido el lB de abril de-

1984 en Bonn, Alemania, el Doctor Julius HackthRl, fUI 

Visitado el 16 de abril por la se~ora Henny E. de 69 -

a!'loe de edad, enferma de cilncer, imposibilitada de al! 

m~ntarse y postrada como consecuencia de haber sufrido 

13 operaciones, ya sin ninguna esperanza, pidió al es

pecialista que pusiera fin a su vida. El doctor consU! 

tó con un experto legal y el lB de ebril le preper6 -

una poción que conten!a cianuro, dejándole sobre la m! 

ea de luz de la enferma, la mujer lo bebi6, sus álti-

mas palabras fueron que tenia un "sabor terrible". El

mfdico escribió en el certificado de defUnci6n "deceso 

natural". El hecho fu6 revelado el 25 de abril por el

Doctor en el Congreso de Cirug!e de Munich y ahora se

le ha iniciado juicio. 

El articulo periodistico del cual ee tom6 este ca.

so menciona que en Alemania las leyes relativas condenan -

el homicidio a requerimiento, no asi la ayuda al suicidio,_ 
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que ee según se dice, en donde se encuentra el acto de 

este mldico. Sin embargo, loe asociaciones católicas y 

protestantes condenaron su comportamiento, asi también lo 

hicieron la mayor parte de loe m4dicoe, 

El profesor Koslowski, Presidente de la Sociedad

Alemana de Cirugía, quien aunque admitió que Hackethal S.J! 
per6 loe limites, se pronunci6 por la a)'l.lda pasiva y ase

ver6 que "no es tarea del mldico prolongar a cualquier -
costo la Vida humana". (26) 

Son letoe problemas sacados de la realidad pr&ct!_ 

ca de la Vida de l.oe tribunalee, loe que han llevado a --
1011 jurilltu a estudiar sobre cuan justa podría 11er la -
aplicación de las penas legisl.adas para el delito de homi 

cidio, para los autores de delitos que se encuentren en -

lae mismas o en an&logas condiciones a las antes hietori_! 
das, Consideramos que es evidentemente injusta la aplica

ci6n de la miama sanción penal, para los verdaderos homi

cidios y para 4stoe caeos en que la piedad es el m6vil -

que anima al agente, llev6ndolo al delito, que en otras -

circunatanciaa no hubiera cometido, 

(26) Bxcelsior, ndm, 24-491, Sección B, 2a. Parte, lO-VI-
84, P• 22 
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D. LA EUTANASIA MEDICA COMO UN MEDIO DE CURA. 

Debido a que los m~dicos dedicados el ejercicio -
profesional de la medicina, han consagrado su vida o parte 

de ella a compartir el dolor ajeno, siendo precisamente -
ellos los que primero se enfrentan al problema, ya que co

nocen antes que nadie el diagnóstico del paciente, saben -
de su pronóstico y surge para los mismos el hecho inevita

ble de inf'ormar al propio enfermo o a sus familiares, de -

que padece una enfermedad incurable y lo próximo que puede 

estar su fin. Por ello consideramos de vital importancia -

su intervención en el desarrollo de éste trabajo, Llamamos 

•problema• a la eutanasia, en virtud de la infinidad de -

opiniones que al respecto existen, unas a favor, otras en.

contra, sin faltar las ecl,cticas que vendrían a ser las -

que aceptan su pr6ctica en ciertos casos, o las que juetif!, 

can la eutanasia pasiva solamente, 

El ejercicio de la medicina implica el actuar res
ponsable, dirigido al objetivo de la profesión médica que
es curar de la enfermedad y salvar vidas, El médico asi, 

no est6 autorizado para interrumpir el proceso biológico -

normal de un ser humano, aceler6ndolo para provocar una -

muerte sin dolor o para acabar con la existencia dependie!! 

te de un ser inconciente que no puede razonar ni valerse -
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por si mill1llO, El médico se dice, debe luchar por la vida 

Y por el bienestar tísico y mental del ser humano, ese -
es su deber como protesionista de la medicina. 

Más sin embargo,el médico que no puede practicar 

la eutanasia con el premeditado propósito de producir la 

muerte nos dice Jiménez de Asda, llega a ella como un m! 
dio de cura. Agrega que desafortunadamente la medicina -

no siempre sana, la mayor parte de las vecee sólo alivia 
los padecimientos. Curar no es solo aanar es también su

primir loe síntomas1 el dolor es uno de ellos, el más t! 

rrible, 

Oontinda diciendo Jim,nez de Aeda que, cuando el 

m'dico ante dolores muy tuertee e intolerables, aplica -

medios analg,eicos y narcóticos puede ser consciente de

que abreVia la existencia del enf'ermo, de que acelera el 

tin de sus días crueles. Pero a aquél~o le guia la inte~ 

ción de matar al paciente desahuciado¡ eu ánico deseo es 

aliviarlo, disminuirle el slltrimiento¡ llevar a efecto -
una verdadera cura, un remedio sintomático de los más e!!. 
pantosoe dolores, un medio beneficioso para los que su.

tren cruelmente. 

Cuando el médico ante la evidencia del paciente -
que no tiene ninguna esperanza de salvación y ademés es -

presa de grandes dolores, sabe que no puede eanar a éste, 

aliviarle los dolores aunque las doeie sucesivas de anal-
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gésicos y anesteeiantee que le proporcione acaben produ---. 

oiéndole la muerte antes de lo que ésta llegaría si no se 

le acallaran loe tonnentos del dolor, creemos que no im-

plioa problemas de conciencia para el médico, su concien

cia no puede sufrir porque sabe que con su acto solo ha -

buscado aliViar de dolores y de angusties a un hombre co~ 

denado a muerte. 

En éstas situaciones, cuando es inminente la cesaci6n de -

la Vida, cabe entonces eu~pender todo intento por detener 

el mal y limitarse al empleo de analgésicos, tranquiliza

dores y de somníferos que alivian el sufrimiento físico y 

la angustia, sin importar que el empleo de esas drogas ~ 

disminuya la resistencia del enfermo y acorte en horas o

en algunos días su Vida, indtil seria prolongar una lucha 

estéril que s6lo procura molestias, sufrimientos y gastos 

innecesarios, 

La eutanasia practicada por los m&dicos en el eje~ 

cicio de la medicina y en sus justos limites, llBÍ entendi

da, carece de sustancia polémica, es decir no implica nin

gdn problema, ni para el jurista e incluso para el mismo -

médico, ya que nadie la discute ni combate, porque como se 

dijo anteriormente no es una forma de matar al enfermo, 

sino por el contrario es llevar a cabo una verdadera cura. 

Inclusive algunos autores opinan que el desgaste de ner-

vios que produce el dolor, abrevia m&s la existencia del

enfermo que los remedios que se le propinan, 
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La eutanasia m6dica se d' generalmente en su aspe~ 

to pasivo u omisivo y puede revestir dos formes1 la abeteD 

ci6n terapeútice (no se inicia el tratamiento porque ee ~ 

considera que la enfermedad ya no tiene remedio) en éste -

moda1idad queda comprendida la Ortotanesia y la Adistena-

sia. En su aspecto activo ·indirecto1 mediante le acci6n de 

acortar la Vida del moribundo, a través de la utilizaci6n.. 

de medios que suprilllen el dolor (generalmente administre..

ci6n de flrmacoe) pero que traen como efectos secundarios

abreV1ar el proceso del morir, es acortar solamente su et! 

pa terminal. 

La eutanasia médica limitada a eso no choca con la 

religi6n, tampoco con la ley que sanciona solamente la eu.

tanaeia activa directa, aei sea por m6viles de piedad, t8!!! 

poco choca con la 6tice profesional que obliga al médico a 

ayudar con empe!\o e sus enfe:nnoe pero sin someterlos a -

pr,cticas que por mucho que sean científicas se vuelven en 

estos caeos inhumanas. 

E. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MEDICO-PENAL. 

El médico tradicionalmente ha sido el defensor de

le Vida, ya Hip6crates habia previsto le posibilidad de 

que un moribundo pidiese al médico el terrible favor de 

quitarle le Vida, y por esto en el Juramento Hipocr6tico -

el médico se compromete a1 "No me dejaré inducir por lee -
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19\lplicae de nadie, sea quien fuere, s propinar un veneno o 

a dar mi consejo en semejante contingencia". (27) El obj! 

tivo que la medicina persigue es mejorar la salud y con -
esto la calidad de la vida, o detener el deterioro de di-

cha calidad cuando éste se ha.iniciado y avanza mediante -
un proceso de enfermedad, Cuando ~ata cede ente el trata-

miento adecuado, no existe ningdn problema; el dilema se -

d& si a pesar de todos los esfUerzos y tratamientos la vi

da decae, produciéndose un incremento del sufrimiento fis! 
co, 

El Dr. Joseph Pletcher, profesor de ética médica -
de la Universidad de Virginia, en un articulo presentado -

en la Conferencia de Eutanasia celebrada en la Ciudad de -

Nueva York en el afio de 1974, catalogó ocho niveles de ac

titud sobre las iniciativas hlll!lanae que pueden practicarse 

en el caso de un paciente que agoniza a consecuencia de -
una enfermedad incurable y son los eiguientes1 
"l •• Negativa absoluta a provocar cualquier iniciativa hu

mana en el moribundo o agonizante. La vida siempre d~ 
be de considerarse el valor humano fundamental. 

2 •• Una negativa cualificada en la que el m6dico puede ab! 

tenerse de eaplear medios extraordinarios para conser

var la vida, si bien puede hacer todo lo posible para.

mantener la Vida por medios ordinarios. 

(27) Chrietiaan Barnard, "Elegir eu Vida, Elegir su Muer
te", P• 138 
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3,_ Negativa a iniciAr un tratamiento al paciente que pa

dece una enfermedad incurable y contrae una enfenne

dad intercalada curable (por ejemplo el canceroso de

sahuciado que enferme de neumonia), 

El m6dico se niega a iniciar el tratamiento para la -

infecci6n pulmonar, que es curable y de este modo pu! 

de acelerar, en realidad, la muerte. 

4,_ Interrupción del tratamiento con consentimiento, cull!! 

do el paciente expresa su deseo de que no se le siga

tratando, 

5,_ Interrupción del trat111Diento sin consentimiento, cuan

do el m6dico a cargo considera que seguir el tratamie~ 

to sólo puede prolongar el sufrimiento, 

6.- Dejar a1 alcance del paciente una doeis excesiva de --

narcóticos o sedantes, ayudando aei al aeonizante a --

que ee quite la Vida. 

7,_ Previamente, el paciente d6 permiso al médico para que 

le administre una inyección en determinadas circunetB.J:! 

ciae de las que no se recuperar6, 

8.- Sin consentimiento y por decisión personal, el médico -

quita la Vida al paciente con una dosis excesiva de -

drogaa". (28) 

La eegunda, tercera, cuarta y quinta situaciones -

son variantes de eutanasia pasiva. La sexta, séptima y oc-

(28) cit. por Christiaan Barnard, op. cit. p. '13 y 74 
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tava describen grados de participación activa. 

El 21 de septiembre de 1984, en una Conferencia I,!! 

ternacional de las Asociaciones para el Derecho a Morir -

con Dignidad, se realizó una entrevista al Doctor Barnard

quien estuvo presente en dicha Conferencia, dijo que1· "No

debemos prolongar la vida innecesariamente aunque existan.

los medios t6cnicos. tos m6dicos deben dar a la gente buena 

vida y buena muerte, esto es, prevenir el sufrimiento. Esto 

podria parecer que est! en contradicción con mi estilo de -

trabajo de realizar trasplantes de corazón, pero no es asi, 

primero, porque mis pacientes quieren vivir Y.segundo por--· 

que los trasplantes no se hicieron con ánimo de prolongar-

les la vida sino de mejorérsela". (29) 

Reconoce haber practicado la eutanasia pasiva dur~ 

te muchos años y no descarta la posibilidad de explorar la

aplicación de la activa con respecto a las enfermedades fa

tales. Barnard afirma que la sociedad puede pedir tres co--. 

sas1 que los m6dicos sean humanitarios y no meramente cien

tificos; que los mecanismos de mantenimiento de la vida y -

otros aspectos de la tecnologia ~~dica moderna no se apli--· 

quen cuando no hay esperanzas, y que cuando el paciente pa

dece grandes dolores sea aliviado con medicamentos aunque -

este medio abrevie su vida. 

A continuación se hace referencia de una manera br! 

(29) El Universal, Primera Sección, 2a. Parte, 22-IX.-84. 
p. l y 24 
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ve por no ser motivo del presente trabajo a la responsabili 

dad médico-penal. 

Fernández Pérez nos dice ques "Be.jo el punto de Vi,!! 

ta jurídico, se entiende por responsabilidad, la obligación 

para el autor de una f'al ta, de repararla sea en la víctim~ 

indemnizándola (responsabilidad civil) o pare con la socie

dad, sufriendo ciertas penas (responsabilidad penal)". ( 30) 

Tomando como base lo anterior, puede adoptarse como

concepto de responsabilidad médica el que nos dá Lacaesegnes 

"La obligación para los médicos de sufrir las consecuencias 

de ciertas faltas por ellos cometidas en el ejercicio de su 

arte; faltas que pueden comportar une doble ección1 civil y 

penal 11 • (31) 

En los Artículos 228 y 229 del Código Penal que es

tán comprendidos dentro del capítulo primero relativo a las 

Disposiciones generales del titulo Décimo segundos de la -

Responsabilidad Profesional, se establece lo siguientes 

Art. 228.- Loe profesionietes, artistas o técnicos y 

sus auxiliares, serán responsables de los delitos que come-

tan en el ejercicio de su profesión, en los ténninos si¡:uie~ 

tes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley 

General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesio

nal en su casos 

( 30) Ramón Pernández Pérez, "Elementos Básicos de Medicine 
Forense" P• 241 

(31) cit. por Alfonso Quiroz Cuarón, "Medicina Forense", P• 
157 
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I. Además de las sanciones fijadas para los delitos que r~ 

sulten consumados, segdn sean intencionales o por imp~ 

dencia punible, se les aplicará suspensi6n de un mes a.

dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva -

en caso de reincidencia, y 

II. Estarán obligados a la reparaci6n del daño por sus ac-

tos propios y por los de sus auxiliares, cuando éstos 

obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos"•· 

Art. 229.- El ArticUlo anterior se aplicar! a los 

médicos que, habiendo otorgado responsiva para hacerse car

go de la atenci6n de un lesionado o enfermo, lo abandonen -

en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso in

mediato a la autoridad correspondiente". 

El médico es responsable penalmente si se trata de 

la comisi6n de un delito y en este caso tendrá que sufrir -

la pena que la autoridad detennine. 

Tomando en consideraci6n la exposición del Profesor 

Alfonso Quiroz cuar6n en su obra Medicina Forense, se puede 

determinar que las principales situaciones de responsabili

dad penal por parte del médico son1 

cuando el médico comete delitos actuando como hombre, fu~ 

ra del ejercicio profesional, citándose como ejemplos, -

las lesiones, homicidios, fraudes, abusos de confianza -

etc. 
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Cuando el médico realiza actos delictivos llevando al -

ejercicio profesional sus pasiones humanas, por ejemplo, 

el m6dico que mata al e~ermo intencionalmente, ocul.t{m... 

dose bajo el disfraz del tratamiento, o comete actos de

violación o atentados al pudor en clínicas o consulto--

rios, con empleo de narcóticos o de presiones morales, 

- Cuando comete delitos tales que por su naturaleza única.. 

mente como m6dico puede cometer, un ejemplo sería las -

prácticas abortivas. 

Aparte de esa categoría de actos delictivos que -

tienen de común la intención, el dolo; existe otro orden -

de situaciones de responsabilidad penal en los que con au

sencia de intención, se presenta en cambio la imprudencias 

la falta profesional. Esto es, cuando en el ejercicio de -

la profesión médica se llega a cometer un delito que no se 

tenga la intención de producir, pero que debido a la falta 

de cuidado, impericia, irreflexión, imprevisión o neglige~ 

cia, se ocasionan daños o perjuicios al ofendido. 

Estas situaciones en tesis general constituyen la -

responsabilidad médica, y son estimadas como delitos impru

denciales de acuerdo con el Articulo 228 del Código Penal. 

Asimismo, los Artículos 60, 61 y 62 del citado Ordenamiento 

nos hablan acerca de la aplicaci~n de las sanciones aplica.. 

bles para este tipo de delitos. 

En ésta responsabilidad se puede incurrir por dos -
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amplias y generales vías, según el Dr. Quiroz Cuar6n son 

las siguientes1 vía de acción y vía de omisión, 

"Se incurre en responsabilidad por ~. por --

ejemplo cuando imprudencialmente se efectúa una interven.-

ci6n operatoria, sin precisar si era o no indispensable; -

si se ejecuta con inhabilidad, sin el instrumental adecua.

do y debido, y siguiendo tal o cual procedimiento; si no -

se han adoptado todas las precauciones que la prudencia -

mis elemental exige según las circunstancias del momento;

si se ha actuado con manifiesta impericia o con excesivo -

optimismo y confianza nacidos del hábito o de la costumbre 

de operar; si la intervención es practicada actuando irre

flexiva, precipitada o atropelladamente; si no se tiene la 

debida capacitación o especialización. En la rama m~dica -

interna se cita la prescripción de medicamentos nuevos, -

desconoci6ndose su verdadera acción, guiándose tan s6lo por 

la propaganda y en plan experimental; la administración de

drogas procedentes de laboratorios deficientes, buscando -

regalías; el abuso de fármacos, etc. 

Por vía de ~ se incurre en responsabilidad --· 

cuando no se hace lo que es necesario o conveniente, cuando 

se deja de hacer lo que se debe hacer. Cuando se actúa con

descuido u olvido; cuando el m6dico obra siendo presa de e! 

tados confusionel.es que embotan sus sentidos; si dejan de -

tomarse en cuenta las precauciones indicadas (por ejemplo,-
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investigación de sensibilidad o susceptibilidad de medica

mentos que la requieren); errores en dosis o posologías; -

la no prescripción del medicamento específico para la en.-

fermedad de que se trata; el no dar las instrucciones re-

queridas para la aplicación o el uso del medicamento en fo::, 

ma correcta; cuando se dejan de sei'ialar las vias de admini!, 

tracción del f&rmaco; cuando el ex&men clínico se realiza -

incompletamente y se llega a un equivocado diagnóstico". -

( 32) 

Desde el punto de vista de la responsabilidad m6di

ca, la eutanasia provocada por el m6dico pertenece a los c~ 

sos en que éste, que es al mismo tiempo hombre, lleva a la.

pr&ctica profesional sus pasiones humanas. Suponeamos que -

frente al enfermo gravísimo, atormentado de grandes dolores 

y cuya muerte es inevitable o quiz& ante el grito de invoc~ 

ci6n del moribundo y, guiado por sus sentimientos de piedad 

y angustia, no es imposible que el médico pueda hacer un m.2, 

vimiento para responder a aquélla sáplica y concretar aquél 

deseo. 

La responsabilidad penal a(m cuando es menos grave, 

ya que los móviles del acto, no son otros que los habitua

les y que ya se mencionaron anteriormente, es la corriente. 

Por tanto el acto mencionado no puede constituir factor de 

responsabilidad profesional. 

El Doctor Quiroz Cuarón nos dice al respecto que, -

(32) Quiroz Cuar6n Alfonso, op. cit. P• 159 
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médico (como los señalados al principio de éste apartado)

la responsabilidad legal de éste, no tiene nade de partic~ 

lar y es en todo semejante a la del delincuente vulgar, o -

m!s bien puede ser agravada, ya que el ejercicio de la Pl"2, 

fesión médica impone normas de moralidad rigurosas y espe

cíficas. Si el facultativo, olvidado de la nobleza de su -

misión, ejecuta actos de transgresiones a la ley, a loe e,! 
nones de la defensa social., delinque y se hace acreedor a

la pena señalada en la medida que se establece en loe Ord.!:, 

nemientoe Punitivos, ye que le circunstancie de ser médico 

y prevalecerse de su profesión pare cometer delitos indud~ 

blemente aumente el grado de su culpabilidad. 

En relación con lo anterior, e continuación se ci

ten les siguientes definiciones que nos d! Gonz!lez de le -

Vega sobre el delito intencional e imprudenciel1 

"delito intencional es aquél en el que el agente realiza -

voluntariamente loe hechos materiales configuredores del -

tipo, cualesquiera que sean los propósitos específicos o -

les finalidades pereeeuidas por el autor consciente", ( 33) 

y con respecto a la imprudencie1 11conniste en que el aeen.

te cause un daño que no ha querido, como efectos de su ctJ! 

posa conducta posi ti ve o negativa". ( 34) 

( 33) Gonz{üez de la Vega Francisco, "Código Penal Comenta
do", P• 56 

(34) ~· P• 57 
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A, EL DELITO DE HOMICIDIO EN EL CODIGO PENAL 
EN RELACION CON LA EUTANASIA. 

65. 

En los csp!tulos anteriores se ha tratado el aspec

to doctrinario, religioso, m6dico, así como algunos casos -

reales de eutanasia, en Aste último se expondré el trata--

miento que el C6cligo Penal para el Distrito Federal, dá al.

sujeto activo del homicidio por móviles de piedad. 

La palabra homicidio.está compuesta de los tá:nninos 

Homo que significa hombre y¡ caedere que significa matar. 

Por tanto, etimológicamente se ~efine al homicidio como la

muerte de un hombre por otro hombre, 

Maggiore lo define comos "la destrucción de la vida 

humana". El anterior concepto 11nicamente define la acci6n

del homicidio, faltándole lo injusto o antijurídico y ade-

m'8 la forma de culpabilidad (intencional o culposa). 

El Licenciado Francisco Pav6n Vasconcelos menciona que se

ria mejor definirlo haciendo referencia e la val.oración -

del hecho y sostiene que es "la muerte violente e injusta.

de un hombre atribuible en un nexo de causalidad a la con

ducta dolosa o culposa de otro"; (35) 

(35) Prancisco Pavón Vasconcelos, "Lecciones de Derecho -
Penal 11 ,(perte especial) p. lJ 
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El Código Penal vigente para el Distrito Federal -

establece ques "Comete el delito de homicidios el que pri

va de la vida a otro" (Art. 302). El homicidio por móvi-

les de piedad o eutanasia, no estA tipicsdo como tal en el 

Código citado, que al referirse a éste, lo hace en t6rmi-

no11 de "homicidio-suicidio u homicidio consentido" y que -

es tratado en el articulo 312, que se analiza en otro sper 

tado del presente cepitulo, 

En los casos de quien priva de la vida por móviles 

de piedad a una persona, sin su consentimiento, ha de ser

incriminado por el delito de homicidio, agravado por la -

premeditación, ventaja y alevosía, Existe un tipo especial 

que frecuentemente tiene alguna relación con la eutanasia

y ee el parricidio, que consiste en el homicidio del padre, 

de la madre, o de cualquier otro ascendiente consanguineo

en linea recta (abuelos paternos o maternos) sean legiti-

moe o naturales, Se requiere además, que el autor de áste

deli to, conozca ese parentesco, La punibilidad es de 13 a 

50 años de prisión (Cfr. Art. 323 y 324 Código Penal), 

El delito de homicidio (privación antijurídica de -

la vida). ee considerada la infracción más grave contra el 

individuo y contra la sociedad, pues quita al sujeto pasivo 

del mismo, el valor o bien juridico principal que pennite -

el ser hwnano gozar de todos los demás, Eete delito tiene -

como elemento material la privación de la vida de un hombre, 

y para que ee configure el mismo, es necesario tambi6n que-
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ee d6 el elemento moral1 intenci6n de matar (dolo) o im-

prudencia (culpa). Vela Trevii'lo nos dice que la intenci6n 

siempre aparece ligada a loe m6viles o motivaciones de la 

conducta, ya que cuando el sujeto decide en un acto voli

tivo la realizaci6n de cierta forma de conducta, finalíe

ticamente esti buscando alcanzar un objetivo, que en el -

caso viene a ser la concreción del tipo, mediante la pro

ducción del resultado daíloeo. 

Al haber voluntad de contrariar la norma, hay dolo ya que

finalíeticamente a ello tiende la conducta realizada. El

homicidio culposo se dA cuando la muerte no querida de un. 

hombre, se verifica como consecuencia de una conducta ne-

gligente, imprudente, inexperta o por inobservancia de le

yes, reglamentos, órdenes etc. a este respecto Vela Trevi

i'lo opina lo siguientes "vemos ·que ,lo que convierte en re-

prochable una conducta culposa es el hecho de que eu autor 

no haya impuesto a su conducta esoe ingredientes de preca~ 

ción, diligencia, cautela, cuidado, etc. que son indispen

sables para la preservaci6n de loe bienes jurídicamente -

protegidos y que todo individuo, por eer parte de la eoci! 

dad, debe incluir como elementos de su comportamiento so-

cial". (36) 

( 36) Sergio Vela Trevil'lo, "Culpabilidad e Inculpabilidad" 
P• 233 
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En la eutanasia consideramos hay la intención de

lictuosa (de dar muerte), y el hecho se verifica con con2 

cimiento pleno de que esa conducta es punible por el Der! 

cho, y sin embargo se lleva edelante, pero nó con el ánimo 

de causar un deilo, sino que la intención es la de aliviar, 

la de facilitar una muerte inminente y, en todo caso, ine

vitable, Para abreviar los sufrimientos que la rodean, pa

ra socorrer al enfermo, hacer su fin más compasivo, ayudar 

le a extinguirse dulcemente. 

Nuestro Ordenamiento Penal, en sus Articuloe 303,-

304 y 305 establece las reglas en las que se pone de mani

fiesto cuando existe en el homicidio la relación causal, -

habiendo de por medio una determinada conducta. Asimismo,

fij a una sanción de 8 a 20 al'loe de prisión, el homicidio -

simple intencional (ART. 307), loe adjetivos simple e in-

tencional significan que en dicho delito no haya estado -

presente ninguna agravante o atenuante, esto es, que haya-

·sido sin premeditación, ventaja, alevosía y sin traición, 

Por otro lado, que en la conducta no haya mediado riRa, -

duelo, infidelidad conyugal o corrupción del descendiente

(Articulos 308, 310 y 311 respectivamente). Al tenor de lo 

que establece el Articulo 60 del Código Penal, los delitos 

imprudencie1es tienen una punibilided de 3 dias a 5 eilos -

de prisión y suspensión hasta de 2 aaos, o privación defi

nitiva de derechos para ejercer profesión u oficio, El mA.. 

ximo de pena aplicable el delito imprudencial es de las -

tres cuartas partes de las que corresponderían el delito si 
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hubiera sido intencional o doloso (Art. 61) 

Cuando el homicidio se comete con premeditación, -

ventaja, alevosia o traición (son circunstancias agrav~

tes del citado delito, de acuerdo a los Articulos 315 al -

319 del Código Penol), se tipifica el homicidio calificado 

y su sanción es de 20 s 50 años de prisión. 

Para loe casos de eutanasia es de particular rele

vancia la consideración de la premeditación, elemento que

ee d6 cuando se comete el delito después de haber reflexi~ 

nado sobre él, Dentro de 6eta interpretación estricta, el

médico o la persona que d6 muerte a un ser todavía "vivo", 

aunque sea en situación de vida artificialmente sostenida, 

cae bajo ésta disposición, puesto que se presume que ha d~ 

bido preparar las condiciones y los instrumentos de su ac

to, lo que responde al concepto de premeditación en el sen 

tido del Derecho Penal. 

El Código Penal en su Articulo 52, p6rrafo segundo 

formula como obligación para el juez tener en cuenta para 

le aplicación de la sanción los motivos que impulsaron o -

dete:niiinaron a delinquir al sujeto activo, consideración -

que tenemos por muy acertada, en rezón de que es de justi

cia tomar en cuenta loe móviles porque en realidad hay un 

abismo muy grande entre el que obra como en el ceso que -

nos ocupa, eltruistemente, y el móvil egoista, perverso -

por codicia o vil, pero destructor que caracteriza jurid! 

camente un homicidio calificado. 
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B, EL HOMICIDIO-SUICIDIO POR MOVILES PIADOSOS 
EN EL CODIGO PENAL. 

El C6digo Penal para el Distrito y Territorios Fe

derales de 1931, en su Libro Seguiido, Título Dt!cimo!!oveno1 

Delitos Contra la Vida y la Integridad corporal, capítulo

III, de las Reglas comunes para lesiones y homicidio, Art! 

culo 312 {parte final.) tipifica el ~omicidio suicidio, pe

ro no hace mención al. homicidio por m6viles de piedad {eu.. 

tanesia). El tipo contempla tan s6lo un auxilio ejecutivo

formal., sin intervención ~tica o sentimental alguna, es d! 

cir, prescinde de alusiones éticas de motivación piedad o

al. truismo, 

"Art. 312.- El que prestare auxilio o indujere a otro para 

que se suicide, eeri castigado aon una pena de uno a cinco 

aflos de prisi6n; si se lo prestare hasta el punto de ejec~ 

tar ~l mi111Do la muerte, la pena seri de cuatro a doce aflos 11 • 

Nótese cómo nuestra legislaoi6n acoge el sistema -

de penalidad atenuada para el homicidio suicidio, De la --· 

parte final del citado Articulo se desprende claramente la 

importancia que el consenso reviste en el sentido de se~e

lar en menor grado la intensidad antijurídica de la condu~ 

ta de privar de la vida a otro, lo que se refleja en la p~ 

nibilidad que es muy inferior en comparación a la que se -

fija para el homicidio. Y adn cuando el Articulo 312 no -· 
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exige el móvil pietista en forma expresa, el juez queda en 

posibilidad de evaluar las condiciones personales del cul

pable y las circunstancias que lo motivaron a actuar, y la 

individualización de lee penas se hace sujet{mdose a las -

reglas señaladas en el Articulo 52 del Ordenamiento Penal, 

Y el juez a su prudente arbitrio, dictará la resolución -

que corresponda. 

La mayoría de los Estados de nuestro paie, optan -

por encuadrar al homicidio suicidio dentro de la Inducción 

y Auxilio al Suicidios "si se lo prestare hasta el punto -

de ejecutar 61 mismo la muerte", estableciendo una punibi

lidad igual que en el C6digo del Distrito Pederal casi to

dos loe Códigos Penales de loe Estados de la Repiblica Me

xicana, para dicho delito. 

Existen en el pais sólo dos Códigos Penales que d! 

fieren del C6digo Penal del Distrito Pederal y sons el del 

Estado de M6xico y el del Estado de Hidalgo. Ambos en el -

Título de Delitos Contra la Vida e Integridad Corporal, -

ubican en primer t6rmino, dentro del Capitulo de Homicidio, 

el homicidio por móviles de piedad. 

Código Penal del Estado de M6xico (de 1986) 
11ART. 249.- Se impondr{m de seis meses a diez lll'los de pri

sión y de cincuenta a setecientos diae multa, al inculpado 

de homicidio cometidos 

III. Por móviles de piedad mediante edplicae notorias y -

reiteradas de la victima ante la inutilidad de todo-
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auxilio para salvar su vida". 

C6digo Penal del Estado de Hidalgo (de 1970) 

"ART. 282.- Si el homicidio se cometiera en rií'la o duelo, 

se aplicará a su autor la pena de .tres a diez años de pri 

sión y multa de quinientos a cinco mil pesos, 

III. Por móviles de piedad mediante súplicas notorias y -

reiteradas de la victima ante la inutilidad de todo

auxilio para salvar su Vida" •. 

Ambos Códigos Penales dedican un capitulo por sep.! 

rado fuera de las Reglas comunes de lesiones y homicidio -

para el Auxilio e Inducción al Suicidio, 

El suicidio ea 11el seto por el que una persona se -

priva voluntariamente de la Vida". ( 37) Generalmente la d.!!, 

terminación de suicidarse es tomada por el F.uicida. El sui

cidio por si mismo no es delito ni cuando se consuma, ni -

cuando se frustra; pero la participación en el suicidio aj! 

no, ei lo ea, asi en el Articulo 312 del Código Penal cita

do se establece que "el que prestare auxilio o indujere a -

otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno 

a cinco ai'los de prisión"• 

~ al suicidio tanto significa instigar (mover 

la voluntad de otro) como persuadir o convencer a otro para 

que se prive de la Vida, no es 'una simple proposición, sino 

como indica Maggiore "consiste eete delito en determinar a-

( 37) Gonzálsz de la Vega "El Código, •••• " p, 367 



73. 

otro a suicidarse •••••••• hacer surgir en otro un propó

sito que no tenia". (38) 

La conducta inductora consiste en una acción por -

parte del instigador. Una vez que éste ha resuelto que --

otra persona se suicide, desarrolla un plan de acción ten

diente a hacer nacer en ese otro sujeto la idea de auto -

eliminarse. No constituyen medios· inductores las meras su

gerencias o consejos en abstracto; y la utili~aci6n de és

tos medios de inducción se diriee a conseguir que el indu

cido actúe en el sentido querido por el inductor. 

La adhesión por parte del suicida implica la aceP

tación de una conducta ya decidida por el inductor; es ne

cesario también que haya una relación de causa a efecto e~ 

tre la actividad del inductor y la del inducido, o eea, el 

obrar de éste, tiene corao causa la. actividad de aquél. Loe 

móviles que condUcen al inductor a desear la muerte de una 

persona, pueden ser muy variados y de diversa índole, p¡¡..

diéndose diferenciar dos grupos fundamentales1 por motivos 

viles o bastardos y por motivos eutanésicos. 

Los primeros estén inepirados en el egoísmo, la b! 

jeza, loe sentimientos més bajos o deepreciables que pueda 

sentir un individuo por otro como para anhelar su muerte • 

. Tál. seria el caso de quien para lograr obtener una herencia 

decide eliminar a un coheredero con mayor derecho; a aquél-

(38) Giuseppe Llaggiore, "Derecho Penal", Vol. IV, P• 325 
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que por sentimientos de odio o venganza, quiere que su en! 

migo muera; o simplemente porque desea que la persona muera. 

Los motivos eutanásicos.- Puede suceder que el in

ductor por motivos de auténtica piedad, considera que es -

preferible que un ser humano descanse (por medio de la muer 

te) a que siga padeciendo los sufrimientos de una enfe:nne-

dad o de un mal que definitivamente no tiene remedio. Se s~ 

pone que éste inductor ve sufrir a una persona que quiere y 

aprecia y tambi~n sufre. Nos referimos a estados de sa1ud a 

causa de accidentes o de enfennedades que sean verdaderame~ 

te graves y que los sufrimientos que vaya a padecer esa per 

sonn antes de morir sean realmente crueles, además de que -

su mal no tenga remedio, que fatalmente tenga que morir y -

esto después de haber padecido graves sUfrimientos. Hay per 

sonas convencidas que es mejor suprimir una existencia inf! 

liz que conservarla en ese miserable estado. 

El inductor que está en contacto con el enfermo -

percibe todo 6ste drama, no desea su muerte en función de

eu propia conveniencia, se dá perfecta cuenta que el indi

viduo eUfre realmente y considera que lo mejor es te:nninar 

con ese dolor, y de 6sta fonna decide incitarlo para que -

se prive de le vida. 

Como se puede apreciar de lo anterior, el fin que -

se peraigue es igual en todo inductor al suicidios la muer

te de una persona provocada por si misma, lo que varia de -



75. 

un inductor a otro son loa motivos por loa que quiere la -

muerte del pasivo. 

Es 16gico pensar que las personas quieren para los 

seres que aman lo mejor, que sufran lo menos posible y ne.

da ni nadie les cause dsl'lo, creemos que debe ser bastante

doloroso resolver que es preferible la muerte, a todos los 

sufrimientos a los que se ver! sometida la persona a la -

que ee quiere, 

El ~ al suicidio.- En el Derecho Penal, el -

auxilio al igual que la inducci6n es una fonna de partici

paci6n en un delito. En el auxilio al suicidio a diferen-

cia que en la inducci6n , es el propio suicida quien libr~ 

mente detennina suicidarse y WU.camente habr! una adheren

cia por parte del auxiliador. En efecto, el suicidio de una 

determinada persona ya est! decidido por ella misma, el au

xiliador solamente le vendré. a apoyar, ya sea moral o mate

rialmente en su resoluci6n, la actividad de &ate tiende a -

facilitar la ejecuci6n suicida y en nada afecta a la volun

tad ajena ya existente, 

"El auxilio supone siempre un acto ajeno de cer!cter ejecu

tivo, por lo que la ayuda que se presta, tendré. el car!cter 

de actividad accesoria. El auxilio no ea causa del acto pri~ 

oipal, ni de su resultado, tan e6lo facilite o posibilita -

el acto principal", (39) 

(39) Olesa Mllflido Pranciaco Pelipe, "Inducción y Auxilio -
al Suicidio", P• 98 
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"Para que exista el apoyo por parte del auxilie-

dor, deben prestarse en tiempo oportuno loe medios auxili! 

dores. Estos pueden constituir! 

1.- Actos Morales,- Consisten en alentar al suicida, darle 

valor con su presencia fisica para que no desista de -

su propósito. 

2.- Actos •ateriales.- Consisten en procurar al suicida -

los medios idóneos, el arma, el veneno, pera que obte~ 

ga o se le facilite su determinaci6n suicida. También

lae instrucciones pertinentes que le transmita, para -

e1 manejo o empleo de los medios materiales que utili-

1:ar6. el suicida" •. ( 40) 

La conducta del sujeto activo en el auxilio el su1 

cidio, se traduce en una acción. Sobre la conducta omisiva, 

eeto es, por permanecer pasivo ante el suicidio ajeno, Pa

checo Oeorio seaala1 "prestar auxilio es algo m!s que ese

eilencio, que esa omisión. Eso ee abstenerse, eso es no h! 

cer nada; y quien neda hace y quien se abstiene, no presta 

auxi1io a ningdn intento. Moralmente no obrar6 bien1 lega! 

mente no podrá cBAtig~rnele". ( 41) 

( 40) 

(41) 

Efectivamente, el auxilio debe traducirse en actos 

Mariano Jim6nez Huerta, "Derecho Penal Mexicano", P• 
223 
cit. por Gonz6lez de 1a Vega, "Derecho Penal. ....... 11

, 

p. 87 
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positivos que apoyen o hagan más sencilla la de~trucci6n -

del suicida, quien observa que una persona se suicida y no 

hace nada, no está obrando para respaldar o favorecer el -

suicidio ajeno, por tanto no habrá auxilio al suicidio con 

esta conducta, 

Los móviles del instigador si son importantes en la 

inducci6n al suicidio¡ mientras que en el auxilio al suici

dio los motivos del auxiliador, no forman parte determinan

te de la figura delictiva, pero servirán para que el juez -

fije la sanción penal aplicable de acuerdo a loe artículos 

51 y 52 del Ordenamiento Penal vigente, mismos que eetabl~ 
cen lo siguientes 

"ART. 51 ·- Dentro de loe l:lmi tes fijados por la ley, loe 

jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas 

para cada delito, teniendo en cuenta lee circunstancias e.! 

teriores de ejecuci6n y las peculiares del delincuente • 

• • • • • • • • • ti 

"ART. 52·- En le aplicaoi6n de las sanciones penales se teE 

drá en cuentes 

lo. La naturaleza de la acci6n u omisión de los medios em

pleados para ejecutarla y la extensión del dai'!o causado 

y del peligro corrido¡ 

20. La edad, la educaci6n, la ilustraci6n, las costumbres y 

la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo -

impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones 

econ6micas. 
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Jo. Las condiciones especialeR en que se encontraba en el

momento de la comisión del delito y loe dem6e antece-

dentea y condiciones personales que puedan comprobarse, 

ae! como sus vínculos de parentesco, de amistad o nac! 

dos de otras relaciones sociales, la calidad de las -

personas ofendidas y lee circunstancias de tiempo, lu.

gar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor t! 

mibilidad • . . . . . . . ... 
La conducta del auxiliador ee intencional, pues el

eujeto activo de este· delito conoce el alcance que tienen -

loe actos que realiza para una ejecuci6n suicida, (tiene -

conciencia del car6cter antijuridico de la ayuda que eet6 -

prestando). 

El auxilio ejecutivo al suicidio (homicidio euici-

dio u homicidio consentido). 

En eate delito la ayuda ya no constituye actos mor! 

lea o materiales, sino que el sujeto activo ayuda a otro -

para que se suicide, llegando su auxilio al punto de ejecu.

tar 61 mismo la muerte. Este auxilio tiende a facilitar me

diante la ejecuci6n propia, la voluntad ajena expresada, 

Una vez que el suicida decide matarse puede suceder 

que 6ete inicie su actividad de aniquilamiento, pero por -

una imposibilidad fi~ica no puede concluirla, por lo que le 

pide a otra persona que lo ayude, o bien, que el suicida m! 



79, 

nifieste a esa otra persona su deseo de que acceda a causa! 

le la muerte, es decir, decide su propia muerte, pero no ig 

terViene en le ejecución, 

Los motivos que tenga el sujeto activo son de cual

quier naturaleza, pudiendo mediar los motivos bastardos, -

loe cuales deberán ser tomados en cuenta por el juez al de

cidir la pena aplicable; en el caso de auxilio ejecutivo el 

súicidio por motivos pietistas (por compasión) también pue

den darse dos situaciones1 

l.- El suicida inicia el proceso de ejecución y queda mal -

herido, al borde de le muerte, la cual es irremediable

s cauea de las lesiones inferidas. De ésta manera pide

ª otro que ponga fin a ese sufrimiento, pues ya no tie

ne sel vaci6n. 

2.- Un determinado individuo está condenado a morir irreme

diablemente, pero el lapso que debe esperar pare su de

ceso es de un profundo dolor, por lo que pide reiterad! 

mente e otro que le nuxilie y termine de une vez por t~ 

das con su tormento. 

En éstos casos se considera que el propio suicida -

di su coneentimiento para que se le auxilie en su muerte -

porque solamente él y nadie más que él, sabe y siente con -

exactitud la dimenei6n de sus sufrimientos, no es infrecueg 

te aqui el uso de venenos, eligiéndose la fonaa comisiva de 

dolencia mínima. 

ESTfi 
SALIR 

TESIS 
DE U\ 

MO nEBE 
sm~1ud:.:~ 
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Ee muy sencillo decir que el enfermo debe soportar 

her6icamente toda clase de tormentos producidos por su en

fermedad, pero no es lo mismo sufrirlo en carne propia, -

Por lo dem6a es usual que el auxilio ejecutivo al suicidio 

por m6viles piadosos, se lleve a cebo sobre seres queridos 

entre loe que se comprende a los de m6s íntimo parentesco, 

y n6 sobre personas extrai'las alejadas del afecto, lo que -

creemos seria ciertamente ins6lito. 

En el auxilio ejecutivo el suicidio, no se mata n -

otra persona, sino que se le auxilia para que se suicide, -

por tanto, aún cuando materialmente se prive a otro de la -

vida, eete comportamiento no constituye un homicidio. 

Creemos justificable la conducta del individuo que elimina

se a otro al verlo sufrir de tan cruel manera, ambos saben

que no existe ninguna posibilidad de selvació~ para el suj! 

to pasivo y que al prolongarse su Vida s6lo se alarga el ig 

tenso y desesperado sufrimiento. 

Nos parece que la conducta del auxiliador ejecutivo 

al suicidio que actda por cualquier motivo que no sea el e~ 

tan6eico o de piedad, ee bastante reprochable, pero lo es -

m6a la del inductor al suicidio que actúa por motivos viles 

o bastardos, pues es éste quien concibe la idea de que mue

ra el sujeto pasivo y con toda mala intenci6n le transmite

au idea a la victima para que ella mioma sea quien ee ani-

quile, en cambio el auxiliador no quiere matar a otro, es -

el propio sujeto pasivo quien le manifiesta una decisi6n --
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preViamente tomada, y es cuando intencionalmente el sujeto 

activo auxilia en el suicidio ajeno llegando con su ayuda.

hasta el punto de ejecutar 61 mismo la muerte. 

La gran mayoría de los autores que se oponen e la -

eutanasia, tienen palabras de perd6n total o cuando menos -

de una acentuada etenuaci6n para el auxilio ejecutivo al. 

suicidio que se comete por aut~nticos motivos de piedad. 

Pachaco Osario nos dice que por lo general los autores que 

eet6n a favor de que el homicidio consentido se haga una -

figura excepcionalmente atenuada, aceptan la tesis s6lo -

cuando concurran m6Vilee nobles o piadosos, más quo en el

consentimiento del sujeto pasivo de la muerte, en la soci~ 

bilidad, nobleza o altruismo de ~os motivos detenninnntes. 

AltaVilla citado por Pacheco Osario indica que el priVile-

gio de la punibilidad tiene base en la menor peligrosidad -

de su autor, pues quien obra de conformidad con un deseo, -

despu6e de una súplica de quien quiere morir y pide el aux! 

lio ajeno, elimina el odioso car6cter de un gesto de hosti

lidad contra el semejante, 

La legisleci6n mexicana acoge el sistema de la pen! 

lidad atenuada para el homicidio suicidio, la pena privati

va de la libertad en este delito llega a ser hasta de 12 -

ai\oe, siendo menor que la fijada para el homicidio simple -

(8 a 20 años de prisi6n) debido a la importancia que el co~ 

senso reViste en la conducta de privar de la vida a otro, -

as! tambi6n por los m6viles que orientan al. sujeto activo. 



Loe motivos pietistas o bastardos son tomados en cuenta -

por el juez al decidir la pena aplicable (de 4 a 12 años -

de priei6n). Aíin asi consideramos que en 6ste último caeo, 

la sanción es muy elevada y por lo mismo injusta para quien 

solamente por verdaderos motivos eutan,eicoe pretende libe

rar de sus sufrimientos a un ser que se lo pide,porque sabe 

que eet' condenado a morir y adem's ee encuentra sufriendo

terriblemente, la sanción que estimamos correcta es la mis

ma que se aplica para la inducción y auxilio al suicidio,

es decir, de uno a cinco aí'los de priei6n (Art. 312 primera

parte). 

El auxilio al suicidio, asi como la inducción a m! 

nores de edad y enajenados mentalea, eet! penado como hom! 

cidio calificado o lesiones calificadas, según eea el ceso, 

ae! lo establece el Artículo 313 del Código Penal (20 a 50 

ai'loe de prisión). 

c. ANTEPROYECTOS llE CODIGO PENAL MEXICANO. 

a) Anteproyecto de Cddigo Penal para el Distrito y 
~J.orios Federales de 1949. 

En el al'lo de 1949, se cre6 una Comiei6n integrada -

por loe licenciados Luis Garrido, RaÚl Carranc!, Celestino

Porte Petit y Francisco Arg\lellee, que elabor6 un Antepro-

.yecto de C6digo Penal, que incluyó en la segunda parte del-



ArtícUlo 304 al homicidio piadoso, en la forma que a conti
nuaci6n se mencionat 

"AllT. 304.- Al que prestare auxilio o induJare a otro para 

que se suicide, eerá sancionado con la pena de uno a cinco 

al'loa de prisión; ei se lo prestare hasta el punto de cau--. 

Bar él mismo la muerte, la priei6n aplicable será de cus-
tro a doce al'loe, 

Se impondrá de uno a tres al'loa cuando la privación de la -

Vida se cometa por móVilee de piedad, mediante sdplicas -

reiteradas de la víctima ante la inutilidad de todo euxi-

lio para salvar au Vida", 

Lo interesante en este AntPproyecto ea la (lltima -
parte del Articulo· antes mencionado, como se puede apreciar 

loe integrantes de la comisión tratan el homicidio piadoso 

7 atenuan en una tol"Dla mu7 notoria éste acción, para ello -

toman muy en cuenta tanto el motivo de piedad como el con.-

eentimiento del sujeto pasivo, 

Esta adición no tué aceptada por algunos juristas, debido -

al temor de que el acogimiento del homicidio por móviles de 

piedad pudiera dar lugar a que se cometieran auténticos ho

micidios disfrazados, éste t'U' el factor más importante que 

eirVi6 para obstaculizar dicho acogimiento. 

b) Anteproyecto de C6digo PenRl para el Distrito l 
Territorios Federales de 1958' 

En 1958, nueve años después de la aparición del An

teproyecto anterior, la Comisión de Estudios Penales de la-



Procuraduría General de la República, inteerada por Ricar

do Franco Guzmán, Manuel del Río Gobea, Francisco H. Pnvón 

Vasconcelos y Celestino Porte Petit, elaboró otro Antepro

yecto de Código Penal para el Distrito y Territorios Fede

rales,en cuyo ArtícUlo 222 se introduce tambUn la figura

del homicidio piadoso que dices 

"ART. 222,- Será sancionado con prisi6n de un mes a tres -

aflos el homicidio cometidos 

III. Por m6Viles de piedad, mediante súplicas de la vícti

ma ante la inutilidad de todo auxilio pare salvar su-

Vida". 

Como se puede ver, continúa siendo atenuante el -

criterio, En este Anteproyecto podría proceder el perd6n -

judicial siempre y cuando a criterio del juez, se reunie-

ran las condiciones que establece el ArtícUlo 72 que dices 

"El juez al pronunciar sentencie podrá conceder el perd6n -

si concurren las circunstancias siguientes1 

I, Que el reo haya obrado por moti vos excepcionales. 

II. Que la sanci6n que debiera imponerse no pase de cua

tro afies de prisi6n y 

III, Que no revele peligrosidad," 

Se incorporó el perd6n judicial en el Libro Primero, 

TítUlo Cuarto, CapítUlo XI, relativo a las Reglas Generales 

para le aplicación de sanciones, lo cual significa que el -

perd6n no queda consignado previamente para determinadas i!! 

fracciones, en este caso para el homicidio piadoso y, para-



que 'ste pueda ser calificado como tal, la doctrine asien

ta como baees jurídicas las siguientes1 

a) Padecimiento incurable del afectado e informe m~dico en 

tal sentido. 

b) Que el padecimiento sea eausa de dolores atroces e ins2 

portablee. 

c) Que exista una petición espontánea, seria e insistente 

por parte del sujeto pasivo, 

d) Que el ejecutor no obre por un móvil bajo y egoísta, si

no que prive de la vida exclusivamente con el propósito 

de abreviar el sufrimiento. · 

D. ENCUADRAMIENTO DE LA EUTANASIA DENTRO DEL 
DERECHO PENAL VIGENTE. 

La eutanasia entendida como la muerte piadosa o por 

misericordia que una persona proporciona a un enfermo desa

huciado que sufre graves dolores o a aquel que lleva una -

existencia dependiente de aparatos, ea ante la ley un homi

cidio, ya que 6ste delito como quedó establecido anterior--. 

mente coneiste en privar de la vida. 

El Artículo 70, del Código Penal para el Dil!trito -

Pederal defina al delito de la siguiente maneras· "Delito ea 

el acto u omisión que sancionan las leyes penales", La Su-
prema Corte a trav6s de diversos fallos, he puesto de mani

fiesto que son seis los elementos que integren el delito, -



dichos elementos cuentan con su aspecto neestivo, 

Los elementos positivos del delito son a saber1 

Conducta o hecho 

- Tipicided 

- Antijuridicidad 

- Imputabilidad 

- Culpabilidad 

- Punibilidad 

86. 

La conducta o el hecho seeún el caao, vienen a con~ 

tituir un elemento esencial general de todo delito. 

Al primer elemento del delito de homicidio se le denomina -

hecho, Porte Petit nos dice que por hecho debemos entender

"ª la conducta, el resultado material y el nexo de causali

dad". (42) 

Los elementos del hecho son a saber1 

a) Una conducta. 

b) Un resultado material. 

c) Le relación causal entre la conducta y le muta

ción en el mundo exte~ior. 

La conducta. La H. Suprema Corte de Justicie de la 

Nación ha establecido que "dentro del significado de condu.!: 

ta, debe entenderse el comportamiento corporal voluntario". 

(43) 

(42) Celestino Porte Petit, "Apuntamientos de la Parte Ge
neral de Derecho Penal.", p.300 

(43) ~ 



La condUcta según Castellanos Tena es1 11el comportamiento

humano voluntario positivo o negativo, enceminndo a un pr2 

p6si to", ( 44) En ésta Última definición los ténninos pos!_ 

tivo o negativo, se refieren a las nociones de acción (ha

cer) y omisión (no hacer) consi¡;u.isntemente, la conducta -

consiste en un hacer voluntario o en un no hacer volunta.-

rio o no voluntario (culpa), Asi un sujeto puede reolizar

una conducta (acción u omisión) o un hecho (conducta m6e -

reeul tado}. 

El resultado material, Porte Petit dice que loe r! 

eul.tadoe pueden ser únicamente juridicos o jurídicos y ma

teriales, Y esto sucede respectivmnente, cuando el tipo -

describe una mera condUcta1 .activa u omisiva, se produce -

con tal comportamiento una mutación o cambio en el mundo -

jurídico, es decir resul.tado que no trasciende el. mundo de 

la naturel.eza,.ya que con el mismo no hay cambio en ella,~ 

ónicamente se concreta o la violación de la nonna, un eje~ 

plo seria el delito de difamación, Ahora bien, cuendo el -

tipo requiere un resultado material. y éste se produce, ea

tamoe frente a un resultado jurídico y material a la vez,

porque dicho resultado adem6e de violar la norma, trae una 

mutación o cambio en el mundo de·la naturaleza, como lo es 

la muerte de una persona en el caso del homicidio (tiene -

_trascendencia en el cempo no jurídico). Consiguientemente 

(44) remando Castellanos Tena, "Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal"• p, 149· 
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debemos entender por resul. tado "la mutaci6n jurídica o j~ 

ridica y material producida por un hacer (acción) o un no 

hacer (omisión)", (45) 

La relación causal entre la conducta y la mutación 

en el mundo exterior. 

La relaci6n causal consiste en un nexo entre un -

elemento del propio hecho (conducta) y una consecuencia -

de la misma conductas resul.tado material, que viene a ser 

igualmente un elemento del hecho. Porte Petit nos dices 

"Existe nexo causal cuando suprimiendo la conducta, no se

produce el resul.tado, O sea, si se le suprime y no obstll!! 

te se produce el resul.tado, quiere decir, que no hay rels

ci6n de causa1idad", ( 46) Contim1a exponiendo el autor -

que para que un sujeto sea responsable, no basta que exis

ta una relaci6n causal entre la conducta y el resul.tado, -

sino adem6s verificar la existencia de una relaci6n psico-

16gica entre el sujeto y el resultado, que es fUnci6n de -

la cul.pabilidad, lo cual constituye un elemento del delito, 

Así pues, una vez que se comprueben los elementos del he-

cho y consiguientemente, la relaci6n causal, es necesario 

la concurrencia de los demás elementos del delito, hasta -

llegar a la culpabilidad. 

( 45) 
(46) 

Porte Petit Celestino, op. cit. 
~· p.335 

p. 326 
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Se puede privar de la vida a una persona mediante 

una acción o bien mediante una omisión, El delito de homi 

cidio admite ~atas dos formas de conducta en su comisión. 

En nuestro Derecho Positivo Penal la acción es un 

comportamiento humano voluntario de actividad dirigido a -

un fin. Por tanto, habr' delito cuando un individuo con el 

deseo o voluntad realisa una actividad que prohibe la nor

ma penal. As! como con relación a los delitos de omisión -

hay un deber jurídico de obrar, en la acción existe un de

ber jurídico de abstenerse de no obrar, 

La voluntad debe referirse a querer la acción, por 

tanto, se requiere un nexo psicológico entre el sujeto y -

la actividad, puesto que la voluntad o el querer van diri

gidos al movimiento corporal. Si un sujeto teniendo volua 

tad no viola ninguna no1111a, por no haber realizado la act! 

vidad, por ello no hay conducta y por consiguiente no ha.

br' delito. 

En la eutanasia consideromos que la acción se d' -

cuando voluntariomente se realiza una conducta encaminada.

sin m's a procurar la muerte del enfermo desahuciado, la -

que se pretende como fin, ya sea me~iante la administre--

ci6n de un medio físico o químico, que tiene efectos leta

les; o bien el retiro de los aparatos que lo mantienen con 

vida artificial. 

La omisión es otra de las formas de conducta, el -
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delito de omisión presenta dos clases1 

a) Omisión propia o simple y 

b) Omisión impropia o comisión por omisión. 

La omisión propia o simple consiste en el no hacer 

voluntario o involuntario (culpa) violándose una nonna de

car,cter preceptivo (que obliga a obrar), esto es, no se -

hace lo que debe hacerse, produciendo un resultado t!pico

o formal, consistente en la violación a le norma, trascen

diendo sólo al campo jurídico, por ejemplo Art. 1761 "AL 

empleado de un tel6grafo, tel~fono o estación inel6mbrica

que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se 

le entregue con ese objeto, o de comunicar el destinatario 

el que recibiere de otra oficina ••• , ••• 11 ; Art. 1791 "El -

que sin excusa legal. se negare a comparecer ante la autor,!_ 

dad a dar su declaración •• , •••• "; Art. 2291 "El art!culo

ant'erior se aplicnrá. a los miídicos que •••••• lo abandonen 

en su tratamiento sin••••••"· 

La voluntad en la omisión consiste en querer la -

inacti vided, o bien en no quererla (culpa). En consecuen-

cia, en la omisión existe el igual que en le acción, en su 

caso, un elemento psicológicos querer la inactividad. 

Cuando se quiere la inactividad y se produce el resultado, 

el .delito se considera doloso o intencional, cuando la -

inactividad es sin el deseo o querer, y si con esa omisión 

o no hacer se produce un resultado, el delito se considere 

imprudencial. · 
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En la omisión impropia o comisión por omisión con.

la inactividad que puede ser con voluntad o sin voluntad,

se violan dos normas jurídicas una preceptiva (penal o de 

otra rama del derecho) y otra prohibitiva, porque al mismo 

tiempo que no se hace lo que debe hacerse, se hace lo que

est~ prohibido por la ley. A diferencia del delito de omi

sión simple, en el de comisión por omisión, existe un do-

ble deber1 deber de obrar y deber de abstenerse. 

En los delitos de omisión simple, el delito lo con~ 

tituye la violación de la norma preceptiva penal, a diferen 

cia de lo que sucede en los delitos de comisión por omisión 

donde el delito lo constituye la violación de la norma pro

hibitiva. 

El deber jurídico de obrar consistente en une acci6n 

esperada y exigida en los delitos de omisión simple, debe ª! 
tar contenida en une nonne penal, es decir estar tipificada. 

El delito de comisión por omisión es de resUltado material. -

ye que reproduce un cambio en el mundo exterior, el Violarse 

la nonna prohibitiva; y el de le omisión simple es típico, -

pues en un delito de mere conducta. 

En le eutanasia la omisión consiste por ejemplo en -

el no empleo de la técnica denominada Distenasia, también -· 

conocida como "derecho de reanimación", cuyo fin es alargar 

la vide de un enfermo incurable que de otro modo se intelTl.l!! 

piría en breve plazo¡ o en la privación de cuidados especia.. 

les (como son el suministro de medicamentos) tendientes a la 
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dilataci6n excepcional de una egonia dolorosa, jamés a la 

consciente evitaci6n de curaci6n posible, que de ser oo~ 

ciente integraria una figura.de asesinato de comisi6n por 

omisi6n, 

En España Cuello Cal6n no considera que haya un -

específico deber jurídico de prolongar la vida artificio

samente mAs allé de las posibilidades nonnales y natura.-

lee; por eso mismo estima necesario consultar el.parecer

del paciente o, en su defecto el~e sus familiares para 11~ 

var a cabo esa prolongaci6n, 

De acuerdo con esta opini6n Quinte.no Ripoll~s nos 

dice que a la ausencia de un efectivo deber jurídico de -

prolongar la vida, hay que añadir ·la falta de intenci6n de 

mater, suplida por la de no sobrevivir, que es cosa muy -

distinta, y· que en todo caso no se~ía engarzable en le me

cénica del nexo de causalidad preciso pera tolerar califi

caciones de homicidio por omisi6n impropia, dado que la -

muerte se produce de todos modos, no siendo pues, detenni

nada por la conducta del omitente, Eso sin contar, ya en -

un terreno humano, que la prolongaci6n no deseada de la -

agonía agudizando sus dolores, estaría muy cerca del sadi~ 

mo, por más que se le quiera disfrazar de ropajes hume.nit~ 

ríos y científicos, 

El aspecto negativo de este elemento del delito de 

homicidio es la ausencia de conducta, que puede darse por-



las.siguientes causas1 

a) PUerza física exterior e irresistible (Vis Absoluta) 

Art. 15, Pracc. I del Código Penal. 

93, 

b) l"Uerza de la naturaleza o de los animal.es (Vis Maior) 

c) MoVimientos reflejos 

La eutanasia no encuadra en ninguna de las anteri2 

res causas, porque como ya se Vió anterionnente 6sta condu.2, 

ta se puede llevar a cabo sol11111ente habiendo voluntad por -

parte del sujeto activo para reai.izarla. 

La Tipicidad.- Es el encuadramiento de una conducta. 

en la descripción hecha en la ley. El legislador en los ti

poa ha descrito comport11111ientoe o bien hipótesis, mismos en 

los que ordena una conducta o prohíbe la actividad o inact!, 

vidad corresponcliente, 

Habr6 tipicidad en el delito de homicidio, cuando -

una peraona prive de la vida a otra. En la eutanasia, la -

conducta que se d6 en su aspecto.activo (es la que en real!, 

dad interesa al Derecho Penal) es· típica en el delito de h2 

micidio, pues se encuentra descrita en el Código Penal como 

un delito contra la Vida. (privar de la Vida a otro, Art. -

302) 

Todos.los tipos contienen seis elementos generales, 

otros además de 6stos contienen otros elementos que se lea 

denomina especiales como se ver6 a continuación1 

Elementos Generales del tipo de homicidio. 
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a) Conducta. La conducta en el delito de homicidio puede 

ser de acci6n o de omisi6n. La eutanasia se puede lle

var a cabo por cualquiera de éstas dos fonnas, intere

sando al Derecho Penal solamente la eutanasia por ac-

ci6n o activa directa, ya que la eutanasia por omi-~ 

si6n o pasiva, como ya se vió anteriormente carece de

problem&tica ética o jurídica, porque se dice que mds

que eutanasia, es una forma de ayudar a morir humaname!! 

te al enfermo. 

Entre el hecho del hombre positivo o negativo y la mue! 

te debe existir un nexo de causalidad, es decir éste h! 

cho debe ser causa de la muerte, o dicho de otra forma.. 

ésta debe ser consecuencia de aquél, 

b) El sujeto activo. El sujeto activo es el que intervie

ne en el delito como autor o colllltor material; autor i!! 

telectual; cómplices y autores mediatos. En el caso de

la eutanasia seria tanto el que pide la muerte de una -

persona o la acuerda con otro, así como el que aplica -

la inyección letal, la aubatancia que pondr& término a.. 

los indtiles dolores o administra el medio adecuado pe.

re eae fín, o bien el que desconecta el aparato que lo

mantiene con vida artificial. 

c) El sujeto pasivo del delito. Es el titular del bien ju

rídico protegido, y ea la persona en la que recae la co!! 

ducta descrita en la ley como antijurídica, En la eutan! 
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sia el sujeto pasivo es el erú'ermo desahuciado, quien -

enfrenta los to:nnentos de un mal agudo muy doloroso que 

avanza implacablemente hacia la etapa terminal, esd. -

condenado a morir en plazo m&s o menos corto pero inde

te:nninado que puede ser de semanas o a6n de meses, 

d) El bien jurídico, Es el valor tutelado o protegido por 

la ley penal. El Estado e1 describir una acción u omi-

si6n que considera delictuosa se fundamenta en un valor 

que tutela o protege. En el homicidio el bien jur!dico

es la vida, 

e) Objeto material..- Es la persona o cosa en la que recae -

el delito. En algunos casos el objeto material coincide 

con el sujeto pasivo, en el delito de homicidio el obj~ 

to meteria1 es la persona e quien se priva de la vida,

pueeto que en elle recayó la conducta, 

Elementos especial.es del tipo de homicidio1 

a) Referencias temporlll.es, El legislador exigió une refe

rencia temporal. en el delito de homicidio, le cual se -

encuentre prevista en la fracción II del articulo 303,

consistente en un lapso de 60 dias, contados desde que

fu~ lesionado, dentro del cual deber6 fallecer la pers.2, 

na, si su defunción ocurre después de ese tiempo, no h~ 

br' delito de homicidio, sino de lesiones que ponen en -

peligro la vide. 

b) Referencias especiales (de lugar). Bn el delito de homi 
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cidio no se señalu en la descripción lee;al ningún lugar 

en especial, en donde deba ejecut'arse la conducta, por

tanto no existe ninguna referencia espacial sobre el -

parti cul.ar. 

c) Referencias de ocasión, En este delito tampoco se exige 

ninguna referencia de ocasión, ya que no precisa ningu... 

na circunstancia en que deba encontrarse el pasivo, CUfl!l 

do se le priva de la Vida. 

d) Elementos normativos, Al.e;unos tipos señalan términos -

que deben ser valorados por la representación social. o -

por el juez, éstos tárminos exigen una valoración jurid! 

ca o cultural, En el homicidio el legislador no estable

ció ning!m elemento normativo o de valoración. 

Une conducta por més injusta y reprochable que sen, 

ai no estfl contemplada exactamente en un tipo legal, no es

posible para el Derecho Penal, f!BnCionar n1 autor de ella. 

La ausencia de tipo se dfl cuando determinada con.-

ducta po.r más repulsiva o reprobable que pueda parecer, no

estfl descrita en un determinado tipo penal. 

La Atipicidad aparece cuando una conducta no encu! 

dra totalJllente en una determinada descripción legislativa,

es decir, existe el tipo pero no se amolda a él la conducta 

dada, en otras palabras, es la faJ. ta de adecuación de la -

conducta al tipo. 

Son causas de atipicidad en el homicidio. 
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a) Ausencia del bien juridico protegido.- Cuando falte la

vida al sujeto pasivo, no se podrá cometer dicho delito. 

La consecuencia ea le existencia de un delito imposible. 

b) Palta de referencia temporal.- Esta causa se dá cuando -

el lesionado fallece deepu6a de loe 60 diae contados de~ 

de que fué herido. En este caso al no integrarse el tipo, 

la consecuencia es que le conducta se traslada a otro t! 

po como el de lesiones, siendo dicha conducta atipica en 

el homicidio. 

Antijuridicidad • El paso siguiente es ver si ésta

conducta tipica es también antijuridice, o bien existe una

causa de justificaci6n que impida considerarle como contra.

ria a loe intereses impuestos por une y en une sociedad. 

En forma simple se ha dicho que lo antijuridico es -

todo lo que es contrario e Derecho. Porte Petit nos dice que 

una conducta es sntijuridica cuando siendo típica, no esté -

protegida por alguna causa de juetificsci6n. 

La existencia de une conducta típica es un dato in

diciario de la antijuridicidad, que puede quedar destruida

por la presencie de elf!.Una circunstancie que excluya el in

justo tipificado. 

La muerte de un ser humano por otro en las distintas 

especies, constituye una condUcta antijuridica porque trans

grede la ley escrita. 
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Las Causas de Justificación tembi6n denominadas ~ 

causas de licitud eximentes de responsabilidad penal o ce~ 

sae que excluyen la responsabilidad penal, representen el

eepecto negativo de la entijuridicidad, en presencie de aj,, 

guna de elles faltará uno de loe elementos del delitos la

antijuridicidad. 

El Estado por conducto del Derecho excluye la anti

j uridicided cuando concurriendo dos intereses jurídicamente 

tutelados, ente le imposibilidad de que emboe subsistan, ee 

opte por le conservación del más valioso, y por lo mismo, -

se autoriza el sacrificio del otro, 

Son circunstancias excluyentes de responsabilidad -

penal segdn lo establece el Articulo 15 del Código Penal1 

a) Legitima defensa. (Precc, III) 

b) Estado de necesidad, (Pracc, IV) 

c) Cumplimiento de un deber. (Precc, V) 

d) Ejercicio de un derecho, " ) 

e) Obediencia Jerárqui~n. (Frncc, VII) 

f) Impedimento legitimo, (Precc, VIII) 

El delito de homicidio será contrario e Derecho cu~ 

do no eet6 protegido por ninguna de lee causas de juetifica

ci6n mencionadas. 

Analizando lee citadas causes de juetificaci6n e -

que hace referencia el Artículo 15,,coneideramos que en la

eutaneeia no opera ninguna de ellas. 



99, 

La Imputabilidad. Para que una persona sea culpa.. 

ble, precisa ser imputable. En el campo del Derecho Penel

la imputabilidad es la capacidad de querer y entender. Pera 

que el individuo conozca le ilicitud de un acto y quiere -

realizarlo, debe tener 6ste capacidad de determinarse en --

función de equ6llo que conoce y, pera que se le pueda repr~ 

char el delito de homicidio, es requisito indispensable que 

en el momento de haber ejecutado la conducta, haya tenido • 

esa capacidad de querer y entender, es decir que no se hu..

biese encontrado afectado de su voluntad o de su conocimie~ 

to, o de ambos, pues en ese caso ser' inimputable, 

Sobre el particular Sergio Vela TreVii'lo nos dice --

quea "existe inim)ll.ltabilidad cuando se realiza una conducta 

t!pica y antijurídica, pero el sujeto carece de la capacidad 

para autodeterminarse conforme al sentido o de la facultad -

de comprensión de la antijuridicidad de la conducta, sea por 

que le ley niega ese facultad de comprensión o por que el -

producirse el resultado tipico ere incapaz de autodeterminer 

se", (47) 

Las causas legales de inimputabilidad son1 

l.- El trastorno mental permanente y 

el trastorno mental transitorio. 

2.- El miedo grave y el temor fundado, 

(47) Vela Trevii'io Sergio, op, cit. P• 57 
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Respecto a la primera causa de inimputabilidad me~ 

cionadas; si a causa de falta de salud mental ale;uien se -

encuentra permanentemente incapacitado para valorar su co~ 

ducta, estaremos ante la presencia de un inimputable abso

luto que nuestra ley contempla en el Artículo 66, que est~ 

blece el procedimiento que ha de seguirse con los inimput~ 

bles respecto a las medidas aplicables a los mismos. 

El trastorno mental transitorio se encuentra previ~ 

to como causa de inimputabilidad en la fracción II del Art! 

culo 15 del Código Penal, y puede definirse según Vela Tre

Vii'lo como "la plírdida temporal de las facUl tades intelecti

vas necesarias para la comprensión de lo antijurídico y pa

rala actuación conforme a una valoración no:nnal", (46) 

Añade que se entiende por "facultades intelectivas" a las 

que permiten el ejercicio del entendimiento. 

Desde el punto de Vista jurídico, el trastorno men

tal debe ser; en consecuencia, suficiente para perturbar o

abolir las facultades mentales superiores, como el racioci

nio, la intelie;encia y la voluntad, (la connotación de men

tal que se d& al trastorno se entiende referida al conjunto 

de funciones correspondientes a la actividad cerebral), 

Nos dice el citado autor, que lo esencial para la 

inimputabilidad por trastorno mental transitorio es la plír

dida de esas facultades (intelectivas), médicamente se opin!: 

r& ace-rca de las causas dete:nninantes de lista y sus consecue~ 

ciae, siendo el juez quien finalmente resuelva si la misma --
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equivale a inimputabilidad para los efectos del delito. 

PsiqÚiátricamente el trastorno mental transitorio, 

es toda alteración mental de poca duración y de gran inte~ 

eidad sea cualquiera la causa que la produzca, 

Jurídicamente debe entenderse por transitorio para 

efectos del trastorno mental, nos dice Vela Treviño, la -

p6rdida temporal de las facultades superiores. 

En cuanto al trastorno mental transitorio en rela

ción con la eutanasia Cuello Cal6n opina que1 

"las crónicas eutanásicas revelan que en gran n1Í!nero de ca

sos el homicida perpetra el hecho en un estado emotivo bon

d.amente perturbador y hasta anul.ador de la conciencia y de

la voluntad, originado por el choque psíquico causado por -

el espectáculo de la agonía dolorosa del enfermo", (49) 

RaÚl p, Cárdenas aunque no refiriéndose al caso de 

la eutanasia plantea la siguiente cuestión: 11 ¿ y qut! decir 

del trastorno mental traneitorio, en relación con los est! 

dos emocionales y pasionales?, ¿se debe o no aceptar la ca~ 

sa de inimputabilidad?. La emoción y la pasión tienen efec

tos indudables sobre la formación del acto de voluntad, y -

aún podemoa afirmar que conducen a verdaderos estados de in 

conciencia", (50) Agrega éste autor que, él considera que -

(49) 
(50) 

Cuello Cal6n Eugenio, op. cit. P• J05 
Ralil. p, Cárdenas, "Delitos Contra la Vida y la Inte
eridad Corporal" P• J50 -
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la emoción o la pasión sin un fondo anormal no son ni pue

den ser causa de inimputabilidad, pero si producen la in-

conciencia, si perturban la inteligencia, disminuyen la -

sinteeis superior de la conciencia, alteran la inhibición

voluntaria y llegan hasta la pérdida de la memoria, caen -

dentro de la definición que nos dá la fracción 11 del Art! 

Culo 15 del Código Penal. 

De acuerdo con las opiniones anteriores, considera.

moa que el verdadero estado de desesperación en que se en-

cuentra el moribundo y sus crueles sufrimientos, en un mo-

mento dado pueden dominar al familiar o allegado que rodea.

a éste y que percibe su dolor, de un sentimiento de profun

da piedad, éste sentimiento en un grado muy intenso podria.

provocar un violento estado emocional en aquélla persona -

quien bajo ésta influencia puede verse perturbado de sus fa 

cuJ.tadee intelectivas y llegar en esas condiciones al homi

cidio, 

2.- El miedo grave y el temor fUndedo, En la frac-

·ci6n VI del citado Articulo 15, se encuentra el rundamento

de ésta causa legal de inimputabilidad. 

El miedo grave y el temor fundado son dos hipótesis 

distintas, aún cuando ambas tengan como caracterietica co-

mún corresponder a estados de ánimo del sujeto que sufre -

miedo o temor. Vela Trevifio opina que la verdadera distin.-

ción entre el miedo grave y el temor fUndado ea, precisemea 
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te, que éste dl.timo debe ser real, es decir "fundado", --

mientras que el miedo puede tener una causa imaginaria, -

que no por irreal deja de afectar las facuJ.tades superiores 

en el orden intelectual. 

Carrancá y Trujillo define al miedo comos "la per

turbaci6n angustiosa del ánimo, por un riesgo o mal que 

realmente amenaza o que se finge la imaginación", ( 51) 

Así el miedo grave obedece a procesos causnles psi

cológicos, se engendra en la imagi~aci6n, mientras el temor 

encuentra su orígen en procesos materiales o circunstancias 

objetivaa ya conocidas por el sujeto. 

Menciona Vela TreviHo que la~ravedad del miedo que 

sufre el sujeto activo tiene que encontrarse en su propia

paique; y que esta calificación de la gravedad del miedo -

tiene que determinarse de acuerdo con sus efectos, es decir, 

que será grave aquél miedo que haya sido suficiente para al

terar las funciones intelectivas superiores y la correcta -

valoración conforme a una normalidad previa. En cada caso -

particular el órgano jurisdiccional determinará si la pers.2, 

na se encontraba sometida al influjo del miedo en tal grado

que aquéllas facultades necesarias para le imputabilidad es

taban abolidas o eran inexistentes. 

Puede darse el caso nos dice el citado autor, que -

el miedo de la persona sea inm~tivado por no existir en ee-

tricta realidad la amenaza de sufrir un daHo o de padecer la 

C5l)- cit.Por Vela TreviHo Sergio, op. cit. P• 101 



104. 

_lesión en un bien juridicrunente protegido y sin embargo, si 

ese miedo inmotivado es grave debe tener eficacia como cau

sa de inexistencia de delito. 

Para que operen ~etas excluyentes ae requiere prueba técni

ca de peritos especializados en psiquiatría. 

En éste sentido se ha expresado lo que actualmente-

· constituye jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, respecto a las mencionadas causas lega

les de inimputabilidad1 

"MIEDO GRAVE O TEMOR FUNDAOO CONCEPTO DE. El miedo grave o

el temor fundado sólo excluyen el car~cter delictuoso del -

resultado objetivo, cuando el agente ejecuta loe hechos il! 

citos bajo un estado psicológico que nulifica su capacidad

de entender y querer tanto la acción como su resultado. 

Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca, Vol. XXX

VII, p~. 139. A.D. 1234/60. Teófilo Hurtado Yocupicio. 4 -
votoe. 11 (52) 

Culpabilidad.- Segdn Castellanos Tena la culpabili

dad es el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto -

con su acto. El intelectual se refiere al conocimiento de -

la antijuridicidad de la conducta; y el emocional o voliti

vo, a la suma de dos quereree1 conducta y resultado. 

Sergio Vela Treviño define le culpabilidad comos 

"El resultado del juicio por el cual se reprocha a un suje

to imputable haber realizado un comportamiento típico y en-
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tijur!dico, cuando le era exigible la realizaci6n de otro -

comportamiento diferente, adecuado a la norma". (53) 

Seg1in la anterior definici6n, se considera pues a -

la culpabilidad como el reproche que se dirige a quien ---

siendo capaz de querer y entender ha violado el orden jurí

dico. 

Los delitos· pueden ser ejecutados mediante inten.--

ci6n, culpa o imprudencia o bien preterintencionalmente (A,!'. 

t!culo 80. Código Penal). El delito de homicidio admite las 

tres formas de culpabilidad señaladas en el citado Articulo, 

El delito de homicidio serli intencional (doloso) -

cuando el sujeto activo quiera o acepte el resultado, o sea, 

desea privar de la vida a una persona. 

Dice Jim6nez de Asúa que "dolo es la producción de

un resultado típicamente antijurídico (o la omisión de une.

acción esperada), con conocimiento de las circunstancias de 

hecho que se ajustan al tipo y del curso esencial de la re

lación de causalidad existente entre la manifestación de v~ 

luntad y el cambio en el mundo exterior (o de su no mutación), 

con conciencia de que se quebranta un deber, con voluntad de 

realizar el acto (u omitir .la acción debida) y con represen

tación del resultado (o de.la consecuencia del no hacer) que 

se quiere o consiente", (54) 

(53) Ibidem. p. 201 
(54) ~ P• 216 
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En Derecho Penal constituye dolo la resoluci6n li

bre y conciente de realizar voluntariamente una acci6n u -

omisi6n prevista y sancionada por la ley. Así se dice, -

sintéticamente, que el dolo penal es la voluntad de delin

quir, donde el dolo e intenci6n criminal resultan sin6ni--

mos. 

Sergio Vela Treviño nos dice que en el dolo hay una 

voluntad tendiente a la concreción del tipo y una represen

tación del resultado, o sea hay un11querer algo" que es ant.!, 

jur!dico y tipico. "8rega que "sería dificil negarle la ca

lidad de dolosa a la conducta que lesiona un inter~s jurid.!, 

cemente protegido, cuando en la mente del imputado ha fun-

cionado el proceso necesario por medio del cual se prev~ o.

representa que cierta condl,lcta habrá de producir, segura o -

probablemente, una lesión al bien que la ley trata de prote

ger". (55) 

Efectivamente, continaa diciendo el citado autor, -

la intención siempre aparece ligada a los m6viles o motiva

ciones de la conducta, ya que cuando el sujeto decide en un 

acto volitivo la realización de cierta fonna de conducta, -

final!eticamente es"tá buscando alcanzar un objetivo, que en 

el caso viene a ser la concreción del tipo, mediante la pr~ 

ducci6n del resultado dañoso, 

El delito de homicidio será imprudencial cuando se -

prive de la vida a una persona mediando en el caso, impericia, 

(55) ~ P• 223 
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irreflexión, falta de cuidado, imprevisión o negligencia, 

De acuerdo a Cuello Calón "Existe culpa cuando se obra sin 

intención y sin la diligencia debida, causando un resulta... 

do dañoso, previsible y penado por la ley", ( 56) 

Al respecto Sergio Vela Treviño nos dice: "vemos -

que lo que convierte en reprochable una conducta culposa -

es el hecho de que su autor no haya impuesto a su conducta 

esos ingredientes de precaución, diligencia, cautela, cuid! 

do, etc. que son indispensables para la preservación de los 

bienes jurídicamente protegidos y que todo individuo, por -

ser parte de la sociedad, debe incluir como elementos de su 

comportamiento social", ( 57) 

La preterintencionalidad se refiere a una mezcla de 

dolo y culpa en ln conducta del activo, pues si bien es --

cierto que quiere la realización de un resultado que está -

tipificado en la ley penal, también es cierto que el que se 

produce es superior al querido, 

El delito de homicidio será preterintencional en el caso de 

que el sujeto activo haya deseado únicamente lesionar al pa 

eivo y éste haya fallecido habiendo de por medio impruden-

cia. 

En la eutanasia regularmente un familiar o allegado

ee quien priva de la vida o pide al médico que ponga fin n -

(56) 
(57) 
~r castellanos Tena Fernando, op. cit. 
Vela Treviño Sergio, op. cit. P• 233 

p.245 
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la vida del enfe:nno desahuciado, existe la intención de m! 

tar, de cometer un delito; ·per~ tanto aquéllos como el mi.!!, 

mo médico, quieren que se produzca una muerte sin dolor, -

tranquila para el paciente, no hay el deseo de dañar, por

el contrario de auxiliar a bien morir. Esto es pues conve

niente enfatizarlo, el sujeto activo tiene la intención de 

cometer un delito y lo lleva a cabo, pero no con un m6vil

vil o para satisfacer algún interés propio,como podria ser 

el interés económico, sino con un fin noble como lo es la -

piedad. 

El elemento neeativo de la Culpabilidad es la ~ 

cabilidad, ésta opera al hallarse ausentes los elementos 

esenciales de la culpabilidad1 intelectual y volit.ivo. 

Por lo tanto, toda causa eliminatpria de nlcuno o de ambos

debe ser considerada como causa de inculpabilidad. 

En el delito de homicidio pueden darse en favor del 

sujeto activo las siguientes causas de inculpabilidsd1 

a) Error de hecho esencial e invencible (ataca el -

elemento intelectual). 

b) La coacción sobre la voluntad (ataca el elemento 

volitivo) 

c) Caso fortuito. 

En relación a la primera causa de inculpabilidad, 

ésta se encuentra prevista en la fracción XI del Articulo 

15 del C6digo Penal1 "Realizar la acci6n u omisión bajo un-
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error invencible respecto de alguno de los elementos esen

ciales que integran la descripción legal, o que por el mi~ 

mo error estime el sujeto activo que es lícita su conducta. 11 

castellanos Tena escribe que el error consiste en -

un falso conocimiento de la verdad, un conocimiento incorre.s_ 

to; se conoce pero equivocademente. 

El error se divide en error de hecho y de Derecho, El de -

hecho se clasifica en esencial y accidental; el accidental

abarcaa error en la persona, error en el golpe y error en -

el delito. El error accidental es el no esencial, 010 que -

es igual, es una forma de error con todas las carEtcterísti

cas psicológicas que crean le figura del error, pero que es 

insuficiente pera exculpar una conducta típica y antijurídi 

ca. 

Pev6n Vasconcelos nos dice que el error es acciden

tal si no recae sobre circunstancies esenciales del hecho,

sino secundarias. Añade el citado autor que el error de és

te naturaleza es ineficaz pera borrar la culpabilidad; s6lo 

tiene relevancia pare variar el tipo del delito, como en el 

parricidio, cite corno ejemploa si alguien queriendo dar mue,t 

te e su padre, al disparar mata e otra persona, entonces no

queda tipificado el delito de parricidio sino simplemente el 

de homicidio; por ende el error accidental, si bien no elimi 

na la responsabilidad del agente impide, sin embargo que pu~ 

dan serle aplicadas las severas penas del parricidio, bene-

ficiándose con las menos enérgicas del homicidio. 
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Sobre el error de Derecho nos dice Pavón Vasconce

los que en ~ste el sujeto cree que su conducta o hecho no

son delictuosos por desconocimiento de la existencia de la 

norma penal o por inexacto conocimiento de la misma. 

Sobre la misma cuestión Tena Castellanos opina que el error 

de Derecho no produce efectos de eximente, por que el equ! 

vocado concepto sobre la significación de la ley no justif! 

ca ni autoriza su violación. La ignorancia de las leyes a -

nadie aprovecha. 

Seg11n Antolisei citado por Castellanos Tena, en el

error esencial el sujeto actúa antijuridicamente creyendo -

actuar jurídicamente, o sea, que hay desconocimiento de le.

antijuridicidad de su condUcta y por ello hay imposibilidad 

de la integración del dolo. 

Radl. F. Cárdenas menciona que el error es esenciel

cuando impide al autor conocer la naturaleza criminal del -

hecho, o cuando recae sobre las circunstancias agravantes. 

En este último caso, sólo servirá como exculpante de la ca

lificación más grave. Nos dá el sic;uiente ejemplos el que 

mata a su padre creyendo que no le une parentesco alguno, -

responde de homicidio simple pero no de parricidio. 

Nos dice Pavón Vasconcelos que dentro del error de

hecho, esencial e invencible pueden darse, con referencia -

al homicidio, las eximentes putativas (legítima defensa p~ 

tati va, e j ercioio de un derecho putativo y cumplimiento de-
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un deber, entre otras). Por eximentes putativas se entien

de seg11n Castellanos Tena "las situaciones en las cuales -

el agente, por un error esencial de hecho insuperable cree, 

fundadamente, al realizar un hecho típico del Derecho Penal, 

hallarse amparado por una justificante, o ejecutar una con

ducta atípica ( penni ti da, lícita), sin serlo". ( 58) 

La legítima defensa putativa se ó.á por ejemplo, 

cuando el sujeto reacciona en la creencia de que existe un 

ataque injusto y en realidad se halla ante un simUlacro. -

En la legitima defensa putativa, el sujeto activo cree f~ 

dada pero erróneamente, encontrarse ante una situación que 

es necesario repeler mediante la legitima defensa, sin la -

existencia en la realidad de una injusta agresión, 

En relación con lo anterior, Castellanos Tena mani

fiesta que en la legitima defensa putativa la culpabilidad

está ausente por faltar el elemento moral del delito: el d2, 

lo, 

La coacción sobre la voluntad.- Sobre este particu

lar RaÚl F. Cárdenas nos dice, que la doctrina acepta la -

coacción moral como causa de inculpabilidad. En la coacción 

moral, hay intención y acción, sólo que la detenninación Y

la propia acción no son libres. Por tanto, la coacción eli

mina la cUlpabilidad tanto de dolo como de culpa. 

Nuestro Código Penal no hace referencia expresa a la 

coacción moral, pero al respecto castellanos Tena nos dice,-

(58) Castellanos Tena Fernando, op. cit, P• 260 
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que pueden admitirse eximentes supra legales (excepto las

excluyentes de antijuridicidad); en consecuencia, existen

sin duda causas de inculpabilidad aún cuando no estén ex-

presemente reglamentadas en la ley, si se desprenden dogm,! 

ticemente, esto es, si resulta dable extraerlas del Orden_! 

miento Positivo. 

Si el sujeto al realizar una conducta típica desco

noce la significación de su acto (y ese desconocimiento es

a virtud de un error esencial e insuperable) o poseyendo -

esa conciencia ejercita una conducta o hecho con voluntad -

coaccionada, estará ausente la culpabilidad y por ende un -

elemento esencial del delito. 

Para que la coacci6n moral pueda dar cabida a la -

causa de inculpabilidad, se requiere que la amenaza se re-

fiera a un mal grave e inminente, respecto al coaccionado o 

a un tercero con el cual exista una relación de estrecho -

afecto (padre, madre, hijos, cónyuge, hermanos) y por cuan

to a la inminencia ello significn.pr6ximo a suceder y ade-

más deberá ser inevitable o ineludible, pues de lo contra-

rio no.podría sostenerse la inculpabilidad. 

Sobre la Última causa de i~culpabilidad, o sea, el

caso fortuito, éste constituye causa de inculpabilidad por

la inexistencia del dolo y de la culpa, produciéndose la -

muerte por una causa extraña a la conducta del sujeto acti

vo, es decir hay un actuar inicial licito, interviniendo en 
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éste una circunstancia fortuita y por ello accidental, no

previaible y por ende inevitable, que viene a producir el

evento, 

En la fracción X del Articulo 15 se establece como

circunstancia excluyente de responsabilidad penal1 "Causar

un daflo por mero accidente, sin intención ni imprudencia 81 
guna, ejecutando un hecho licito con todas las precauciones 

debidas", 

Cabe señalar que en ninguna de las causas de incul

pabilidad mencionadas con anterioridad, puede encuadrarse -

la conducta de los sujetos que ejecutan la eutanasia. Sin -

embargo el penalista cubano Evelio Tabio, sostiene que1· "el 

homicidio por piedad no debe ser catalogado entre loe deli

tos, pues el sujeto activo no obra dolosamente, con la in-

tención de producir un daño o un mal, pues sólo busca el -

cese del sufrimiento, cuando no hay posibilidad de cura". 

( 59) 

Por nuestra parte insistimos en que en este homici

dio no existe por parte del sujeto activo, el deseo de da..

ñar al pasivo y cometer asi un crimen; el agente tiene efe~ 

tivamente la voluntad de privar de la vida, el propósito de 

hacerlo, pero sin la maldad, perfidia, crueldad, saña, vio

lencia, traición,o en síntesis todo lo negativo que cnract! 

riza al homicidio común. 

La Punibilidad consiste en la sanción que fija el -

(59) cit.por Luis Garrido, Revista Criminalia 110, 5, P• 313 
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l.egisl.ador para quien comete un determinado delito, es de

cir, es la sanci6n en.abstracto, incluyendo l.a mínima y l.a 

m&xima para el. responsabl.e de l.a comisión de un del.ita, t2 

mando en cuenta éstos márgenes el. juzgador individual.iza -

la pena, considerando lo establ.ecido en los Artículos 51. y 

52 del. citado Código Penal.. 

Cuando se realiza una condUcta típica, antijurídica, 

imputable y culpable, el sujeto activo se hace acreedor a r.!!. 

cibir una pena, previlllllente establecida. para el caso en la -

ley penal. y exactamente aplicable. La pena es la sanci6n en

concreto, que fija el juez para el. responsable del del.ito, 

El. Articulo 307 del Código Penal, sei'lala una punibi

l.idad de 8 a 20 ai'los de prisión al responsabl.e de cual.quier

homicidio simpl.e intencional.. Asimismo al. tenor de lo que e~ 

tablece el Artículo 60 del Ordenamiento Penal. en vigor, l.os

delitos imprudencial.es tienen una punibil.idad de 3 días a 5-

aaos de prisión, y suspensión hasta de dos saos o privación

definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio. En -

l.a fracción VI del Articul.o anteriormente citado, se establ! 

ce que1 "En caso de preterintenci6n el juez podrá reducir l.a 

pena hasta una cuarta parte de l.a apl.icabl.e, si el delito -

fuere intencional"• 

Las Excusas Absol.utorias constituyen el aspecto ne

gativo de l.a punibil.idad, y hacen que ses imposible l.a apl.i

caci6n de l.a pena; se trata de aquéllos hechos en que a pe-



115. 

sar de darse los caracteres de antijuridicidad y culpabil!, 

dad, quedan impunes por raz6n de las circunstancias que 

concurren, asi se dice que por razones de justicia o de 

equidad, el Estado no sanciona determinadas conductas. Así 

tenemos por ejemplo algunas especies de excusas absoluto-

rias como las siguientes1 

El ArtícUlo 333 del Código Penal, en su parte cond~ 

cente dispone1 "No es punible el aborto causado s6lo por ~ 

prudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea -

resUl tado de una Violación". Asimismo de la lectura del Ar

t!cUlo 334, se desprende que el legislador estableció una -

excusa absolutoria para aquéllos casos en que la mujer emb! 

razada, por su estado corra peliero de muerte, a juicio del 

médico que la asista, oyendo éf¡lte el dictamen de otro médi

co, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la d! 

mora. 

Refiriéndonos a la punibilidad, no es posible ubicar 

dentro de las excusas absolutorias, a los sujetos que propi

cian o dan la buena muerte, ya que son causas que implican -· 

el tratar de preservar ciertos valores que en comparación -

con el dañado o lesionado, tienen mayor importancia y por -

ello el Estado libera al sujeto activo2e sanción. 

Pensamos que la eutanasia debe ser un acto punible,

pues el hombre nunca tiene el derecho de atentar contra la 

Vida del hombre, sino en casos de legítima defensa, estado -



116. 

de necesidad o por orden de la ley¡ pero éste homicidio 

debe formar un delito especial, atenuado por el m6vil, 

En relaci6n a las circunstancias agravantes del d! 

lito de homicidio, se ha dicho que la eutanasia constituye 

un homicidio calificado en base a la premeditación, la ve~ 

taja y alevosía con que actúa el autor material¡ en primer 

lugar porque existe una previa reflexión a la ejecución, o 

sea, el sujeto activo resuelve previo pensamiento reflexi

vo llevarla a la práctica. 

Así el Artículo 315 (párrafo segundo) del C6digo -

en materia, establece que1 "Hay premeditoci6ni siempre que

el reo cause intencionalmente una lesión, después de haber

ref'lexionado sobre el delito que va a cometer". Como vimos

al inicio de éste capitulo, la persona que priva de la vida 

a un ser todavía vivo, alln tratándose de situaciones de vi

da artificial, cae bajo ésta disposición, puesto que se pr! 

sume que ha debido preparar las condiciones y los instrume~ 

tos de su acto, lo que responde al concepto de premedita--

ción en el sentido del Derecho Penal. 

"Lit premeditación se presume cuando el homicidio se

realiza entre otros medios, por medio de venenos o cualquier 

otra sustancia nosciva a la salud ...... " (Art. 315 plirrafo -

tercero), La premeditación es Juris tantum, es decir admite 

prueba en contrario, y en el supuesto que se lesionara o -

privara de la vida por medio de alc;una de esas causas, sin-
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que hubiese habido de por medio reflexión serene y medura

del activo, dichos delitos se consideran simples intencio

nales. 

En seguida, por le ventaja y alevosía por parte de 

quien realiza tal conducta, ye que por un ledo y debido e

les circunstancies en que se encuentre el enfermo (sujeto

pa~ivo), el sujeto activo, no corri6 riesgo alguno de ser

muerto o herido por el pasivo y, por el otro, no le dió e -

6ste lugar a defenderse, ni de evitar el "mal" que se le h!, 

zo. 

Sobre la ventaja, el Artículo 317 del Código Penal

desvirtuando el señalamiento del anterior numeral (Art. 316) 

en relación con la ventaja sei'iala1 "Sólo será considerada -

la ventaja como calificativa de'los delitos de que hablan -

los capítulos anteriores de 6ste titulo, cuando sea tal que 

el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni her!, 

do por el ofendido y squél no obre en legitime defensa". En 

tal orden de ideas, se considere que sólo habrá ventaja 

cuando el activo no corra nineún riesgo de ser muerto o he-

· rido por el pasivo. Por otra parte, la doctrina ha manifes

tado que el sujeto activo, debe tener conciencia de la sup! 

riorided sobre le victime, o se~, cabal conocimiento de que 

en el hecho no correrá dicho riesgo. 

Con respecto a le alevosía, el Articulo 318 del ci

tado Código, establece J.o sie;uiente: "LB alevosía consistes 

en sorprender intencionalmente a álguien de improviso, o e~ 
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pleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defea 

derse ni evitar el mal que se le quiera hacer". 

Como se puede observar, el legislador especificó 

dos formas de alevosías sorpresa intencional, o acechanza.

que no le dé lugar a defenderse a la víctima, ni de eVitar 

el mal que se le hace, y generalizó en la tercera, tenien

do las tres formas, un denominador común, o sea, el objet! 

vo o finalidad del sujeto activo, consistente en que no se 

dé lugar a que se defienda el pasivo, ni de evitar el mal

que se le quiera hacer. 

Tomando en considernci6n lo anterior, se puede coa 

cluir que habrá alevosía en los delitos de lesiones y homi

cidio, cuando se emplee cualquier medio, incluyendo sorpre

sa intencional, o acechanza, que no dé lugar a que se defiea 

da el pasivo, ni de que 6ate evite el mal que se le hace. 

Dentro de las circunstancias atenuantes del delito

de homicidio cabria citar la eutanasia que se dá a rueeo --· 

del paciente, que agobiado por los dolores pide que se pon

ga fin a su vida, éste tipo de eutanasia está comprendida -

como ya vimos anterionnente dentro de loa llamados homici-

"dios-suicidios u homicidios consentidos, figura que se en-

cuentra tipificada en la parte final del Artículo 312 del -

Código Penal vieente, tomado como base para el análisis de

l'!ste trabajo. 

En relación a la eutanasia y como ya fué tratado en 
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persona que viendo sufrir a otra a consecuencia de un mal

incurable, a través de su conversación relativa a su esta

do y a los sUfrimientos que padece, la impUlsa a quitarse

la vida para que descanse lo antes posible del dolor (indu~ 

ción al suicidio); o bien esa persona proporciona a otra -

que se encuentra en las circunstancias descritas, los me~-

dios necesarios para que se suicide (auxilio al suicidio);

en éste Último ejemplo, si el enfermo pidiese al otro suj·e

to ejecute sobre él la privación de.la vida, se integraría.

la figura del homicidio suicidio u homicidio consentido, 

Estas circunstancias pueden darse en la práctica, -

pero no son todos los casos que pueden presentarse de euta

nasia, pues el ámbito dilatado de ésta, no sólo abarca aqu! 

llos en que el enfermo incurable y dolorido demanda la muer 

te, sino que pueden darse muertes eutanásicas de piedad ver 

dadera sin consenso de la victima y sin apariencia de auxi

lio ejecutivo al suicidio, tales como la ocasionada al indi 

viduo que se mantiene con vida artificial, al hijo de corta 

edad o al enfermo incapaz de consentir (que padece enajena

ción mental) y la de los sujetos que a causa de su estado,

permanecen prácticamente inconcientes y no pueden razonar -

sobre si desean que ae les ayude a quitarse la vida, o bien 

que se ejecute con su consentimiento, la privación de la Vi 

da sobre su persona. 

Resultan insuficientes ~etas figuras para abarcar -
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las distintas situaciones en que ln "buena muerte" o "muer 

te sin dolor" puede verificarse por un sujeto cuyo m6vil -

no es el privar de ln vida por el placer mismo de causar -

un daño, sino que ln causa o motivo que lo impulsa es ln -

piedad por el dolor inútil de un familiar o amigo que des~ 

hucindo por ln ciencia médica y cuyo fin esté pr6ximo, o -

bien por el sujeto que s6lo existe por los aparatos mecéni 

coa que lo mantienen artificialmente con vida, ai se puede 

llamar "Vida" n lo que consideramos es sólo ln apariencia -

de vida. Cabe recordar que el hombre no es un organismo vi

viente nada més, comparable con cualquier otro ser de ln -

naturaleza. En nuestra cultura se ha reconocido que el ho! 

bre es un ser compuesto· de cuerpo y aJ.mn, y aún más, éste

concepto ha permitido referirse n él actualmente comos "Un 

complejo morfo físico-psicol6gico, ético y sociaJ." (Quiroz 

Cunr6n). 

En relnci6n al consentimiento del sujeto pnsi vo en 

ln eutanasia, nos dice Jiménez de Asúa, con quien estemos

totalmente de acuerdo, que debemos reconocer que es muy d~ 

dosn ln consistencia jurídica del deseo o de ln voluntad -

expresados y concebidos en momentos de dolor, cuando ln -

mente está dominada por ln emoci6n y la angustie, cuando -

por el estado nutot6xico del cerebro pueden faltar del to

do o estar muy disminuidas ln conciencia y espontaneidad -

de los propios netos. Sin embargo, continúa expresando que, 

aunque el consentimiento pudiese tener efectos justifican-
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tes en las acciones contrarias a la nonna y aunque su valor 

psicolóeico fuera revelador de una intención clara y preme

ditada, sólo sería aplicable a un aspecto reducido del pro

blema que nos ocupa. Por tanto, todas las situaciones prob~ 

bles de eutanasia que mencionamos anteriormente, no podrian 

encuadrarse en la parte final del Articulo 312 que se refi! 

re únicamente a los casos en que existe consentimiento del

pasivo. Razón por la cual nos inclinamos a creer que el mó

vil que guia al homicida piadoso, es el único criterio ace~ 

table para la fijación de una sanción atenuada para éstos _ 

casos de ausencia' o mínima pelierosidad, traducida en éste

deli to. Nos mostramos también afines con las legislaciones

que se basan o valorizan especialmente la calidad de los m2 

tivos que gu.iaron al agente, para la más certera imposición 

de la pena, las cuales se citarán en el siguiente apartado. 

La eutanasia, identificada como la muerte que se dá 

a otro por móviles de piedad, nos hace reflexionar sobre 

cu{il sería el tratamiento justo que se ha de dar a quien 11.!:, 

va a cabo ésta muerte piadosa, ya que ea evidente que no se 

puede reprochar su conducta del mismo modo que a aquél que

fr!emente pensó en privar de la vida a otro y lo hizo por -

un móvil distinto a la piedad. Son quizá los sentimientos -

más elevados y desposeídos de egoísmo, loe móviles orienta

dores de la·decieión del sujeto activo en la eutanasia. --

Consideramos que no es fácil, en modo alguno, detenninar el 

momento de la muerte de un familiar o allegado, tampoco lo-
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puede ser pare quien se he preparado pera salvar vidas y-· 

sanar a los enfennos. 

El móvil tiene en el Derecho Penal moderno un pa-

.pel .muy relevante en la imposición de la pena, esto se pu.!:_ 

de apreciar claramente en las legislaciones que serán tra.

tades en el siguiente capitulo. Estimemos bastante acerta.

da la valoración de los moti vos si el que dá muerte a un -

enfermo incurable, lo hace movido por un fin altruista co

mo le piedad hacia el que sufre y por quien el sujeto nct! 

vo siente cariño o efecto. El m6vif en éste caso se besa -

en un sentimiento humanitario, inútil seria imponerle uno-

pena elevada, pues no se esth ente un ceso de temibilidnd. 

El Derecho Penal regula el comportamiento del hom

bre, tratando de que le convivencia en sociedad sen en un

ambiente de seguridad, armonia y bienestar, no podrie le-

gislarse sin tomar en cuenta la realidad que rodea a éste. 

El legislador pretende siempre crear un derecho real y vi

gente pera loe miembros que conformen a aquélla, es en és

te donde se ven a proteger valores o bienes que se consid.!:_ 

re deben ser salvaguardados, por lo que aquél que transgr.!:_ 

diendo dicho Ordenamiento, ataque o cause daños a esos bi.!:_ 

nea jurídicos, debe ser sancionado por el mismo. Sin embe:: 

go, la propia ley.penal reconoce que no toda persona que -

viola con su conducta los preceptos penales, puede ser tr~ 

teda bajo un mismo patrón, pues como ya quedó establecido

con anterioridad, las circunst~cias personales del sujeto 
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atenúan la pena, sino que incluso quitan el carácter deli.!:_ 

tuoeo a la conducta dada, 

Asi pues, se considera que la persona familiar o -

allegado de un enfermo desahuciado, que ejecuta la priva.-

ci6n de la vida o solicita al médico que intervenga para_ 

que sobrevenga el deceso de su pariente y lograr que muera 

sin tanto sufrimiento o que sus Últimos instantes los pase 

tranquilo, sin grandes, ni graves dolores, no debe ser el! 

sificada como un delincuente común, ni sancionado de la -

misma forma que como aquélla persona que quiere la muerte

del enfermo para beneficiarse de alguna mnnern con ello, y 

a sabiendas del daño que va a causar. Razón por la cual -

consideramos necesario que exista en la ley penal una no! 

ma distinta y separada del Artículo 312, que regule concr! 

tamente a la eutanasia, y de esta forma dar u.na solución -

correcta, justa o equitativa, jurídica y por sobre todas -

las cosas: humana, al hondo problema que implica al homici 

dio piadoso. 

Por otra parte, reconociendo que generalmente resU!. 

ta imposible asegurar que sólo movieron al sujeto activo m.é, 

viles pietistas para ejecutar o para pedir el cese de los -

sufrimientos de quien no tiene curación, o el cese automát! 

co de las funciones de quien no puede valerse por sí~ismo y 

se encuentra inconcicnte, con las funciones vitales depen.-

dientes de un aparato mecánico; resulta conveniente que el-
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juez valore cada situación en concreto que se presentare -

de eutanasia, pues sólo el juez estudiando al delito y al

delincuente en el hecho y en sus antecedentes, puede dar -

con el motivo especifico y prevalente que ha llevado a ca.

da sujeto a detenninadas acciones delictuosas y si se reu.

nen los requisitos que se propone establecer, se aplique -

la pena correspondiente de acuerdo al proyecto de norma P! 

nal, que para el efecto se propone y que es como sigue: 

"Se impondrán de uno a cinco años de prisión, e -

quien por piedad o compasión prive de la vida a -

un semejante que está sufriendo dolores fisicos -

insoportables e irremediables con el trntamiento

médico¡ se encuentre con la existencia supeditada 

a medios artificiales y/o en estado de inconcien

cia, originado por la misma enfennedad incurable

que padece, su muerte sea inevitable, según opi-

nión de cuando menos dos médicos especialistas -

adscritos a una Institución Pública de Salud, que 

certifiquen de tal situación crítica, y el agente 

esté ligado con el enfermo desahuciado por rela.-

ciones de parentesco .o muy estrecha amistad, 

cuando el familiar o allegado pida y el médico ej! 

cute la privación de la vida, la sanción aplicable 

en este caso, será la prevista en la primera parte 

de éste párrafo", 
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Para efectoe de la no:nna que se propone, se reto

ma la misma sanci6n descrita en la primera parte del Art.f 

culo 312, que es una pena muy atenuada con respecto a l~ 

sanci6n que se detennina para el homicidio calificado (20 

a 50 años de prisi6n), 

Lo anterior porque consideramos que tanto en el 

auxilio e inducci6n al suicidio (por motivos pietistas) 

como en el homicidio piadoso el m6vil es el mismos el auté_!! 

tico sentimiento de piedad, hacia esa.persona que se encuen 

tra sufriendo y que lleva al sujeto activo a delinquir de -

una manera u otra. Creemos que la soluci6n a éste problem~ 

social no estriba en despenalizarlo, pues es conveniente -

para la sociedad que sus miembros tengan presente que exis

te una sanción para la comisión de ciertas conductas y evi

tar que éstas se cometan abiertamente, pudiendo quiz& dar -

lugar en este caso a verdaderos crímenes disfrazados. 

Al proponer una sanción atenuada para este tipo de 

homicidio, coincidimos con la opini6n del eminente doctor

en derecho, Juan J, Gonzfilez Buetamante quien opina que1 -

"El Derecho Penal debe ser un derecho de realidades, un d~ 

recho de conductas y debe prever lo que pudiera renlizarce, 

la eoluci6n correcta est& en fijar al homicidio piadoso una 

pena atenuada, como lo ea la común opini6n en la mayoria 

de las legislaciones penales del mundo y como se propuso 

en el Anteproyecto de C6dieo Penal Mexicano de 1958", (60) 

(60) Juan J, Gonzfilez Bustamante, 11Euthanasia y Cultura", 
p. 73 
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E. LA EUTANASIA EN LAS LEGISLACIONES EXTRANJE
RAS. 

Los criterios seguidos por la legislaci6n extranj~ 

ra con respecto a la eutanasia se pueden agrupar de la si

guiente manera: 

l.- Eutanasia considerada como un homicidio común, 

(criterio de severidad) 

2.- Como figura delictiva atenuada por el m6vil o 

el consentimiento. (criterio atenuante) 

3·- Como no constitutiva de delito. (criterio de -

impunidad) 

En cuanto al primer criterio, se considera que el -

homicidio eutanásico no ha sido contemplado como una figura 

juridica en especial, no se prevé específicamente el homici 

dio eutanásico, ni el cometido con el consentimiento de la

victima, en éstos paises la muerte eutanásica se regulará -

como el homicidio común. 

En relación al segundo criterio, las condiciones -

personales del culpable, los móviles de su conducta, a los

que tanta importancia asigna el Derecho Penal l•loderno para 

la justa imposición de la pena, asi como el consentimiento 

de la victima, obligan a considerar este homicidio como --
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una figura privileeiada, no reprimible con la misma severi 

dad que si se tratase de un homicidio común. 

En lo referente al tercer criterio o criterio de i!!! 

punidad, las legislaciones que declaran impune la muerte 

eutanásica, encuentran su base jurídica en el consentimien

to de la víctima, o en la naturaleza del móvil que guia al

agente o en el reconocimiento del fin por parte del Estado. 

Algunas legislaciones gue consideran a la eutanasia 

como un homicidio común. (criterio de severidad) 

Francia, Bélgica, Inglaterra, Checoslovaquia, España, Yugo

eslavia, Bulgaria, Argentina, Chile, Venezuela, Nicarneua,

Puerto Rico, Guatemala, República Dominicana, entre otros. 

Legislaciones que consideran n la eutanasia como fi

gura delictiva atenuada nor el móvil o el consentimiento, 

(criterio atenuante) 

Alemania. En el Articulo 216 del Código Penal alem6n se men

ciona el consentimiento sin referirse para nada a motivacio

nes ni situaciones de enfermedad o móviles autanásicos. 

"Si alguien es determinado a matar a otro por expresa y se

ria solicitud de éste, será castigado con prisi6n no infe-

rior a tres años". 

~· El Articulo 579 admite un privilegio penal en favor 

de la muerte consentida y dice asi1 

"Cualquiera que ocasione la muerte de un hombre con su con

sentimiento, serli castigado con reclusión de seis a quince-
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años". 

Al igual que el anterior hace mención al consenti-· 

miento, pero ie;nora los factores subjetivos de motivación. 

Afectflndole el párrafo segundo que dice que no serán apli

cables a la fieura las agravantes previstas en el ArticUlo 

61 referentes al móvil bajo, vil, egoista. 

~· El C6digo Federal Suizo de 1942, acoge igual siste

ma que los anteriores al omitir el móvil subjetivo de pie

dad y en su Articulo 114 dispone: 

"Quien matare a un hombre a su petición seria e insistente, 

será castigado con la pena de prisión" (comprende la dura

ción de tres días a tres años). 

El Salvador. Artíclllo 361: "El, que mete a otro accediendo -

al ruego expreso y formal. de liste, será castigado con tres -

afios de prisión". 

Disminuye la pena en razón del consentimiento, pero 

omite el móvil piadoso. 

Coste Rica. Código Penal de 1941, Articulo 189, párrafos se

gundo y tercero. 

"Se impondrá prisi6n de seis a diez años al que diera muer

te a otro accediendo a expreso y formal ruego suyo. 

En los caeos anteriores loe jueces apreciando las circuns

tancias especial.es del culpable; los móviles de piedad o 

compasi6n de su conducta y las circunstancias del hecho, -

quedarán facultados para disminuir la pena a su prudente ª!:. 
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bitrio, sin que ésta pueda en ningún caso ser inferior a -

un año". 

Entre los Códigos de éste tipo, los de mayor benig

nidad en hispanoamérica, son los dos mencionados con ante-

rioridad, en éste ill.timo, se faculta el juez para rebajar -

la pena hasta un tope mínimo de un afio, debiendo tomar en -

consideración las circunstancias personales del sujeto act! 

vo, evaluando le motivación que lo indujo e privar de le v!, 

da al sujeto pasivo, y los móviles de piedad o compasión, 

Dinamarca. El Código Penal de 1930, contempla el homicidio

con consentimiento en su ArtícUlo 239, que está redactado -

como sieue: "El que mate a otra persona e petición exprese

de ella, será penado con prisión, por una duración que pue

de elevarse a tres ru1os, o con detención simple, por una d~ 

ración de sesenta días como mínimum", Respecto el móvil de

.Piedad no menciona nada. 

El Código Penal Griego de 1950, establece en su ArtícUlo --

300 la pene correspondiente el autor del homicidio piadoso, 

mencionando lo si¡:uiente: "El que hubir.rc resuelto y e jecu

tado la muerte de otra persona, a petición suya categórica

y seria, a causa de su incurable enfermedad, será castigado 

con prisión de diez dias a cinco años". 

Se cita en primer término la opinión del paciente 

y después el motivo de enfermedad, confi{!U?'ándose el delito 

de homicidio piadoso, correspondiéndole a su autor una pena 
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muy atenuada. 

C6digo Filipino su Artículo 193 establecer 

"El que por compasi6n o por piedad causase la muerte de otra 

persona a petici6n de ~sta, para acelerar una muerte inmineE 

te o para poner fin a los agudos sufrimientos del paciente -

debidos a enfermedad mental e incurable, será castigado con.

confinamiento de uno a seis meses". 

Polonia ·- Artículo 2271 "Quien matare a otra persona a pro

pia petici6n y por impulso de piedad hacia ella, incurrirá -

en la pena de prisi6n hasta de cinco años, o bien en la de -

arresto". 

Como se puede apreciar en éstas legislaciones se meE 

ciona tanto el m6vil como el consentimiento. 

Noruega.- El C6digo Penal de 1902 en su Articulo 235 admíte

la rebaja facultativa de la pena asignada al homicidio, o a 

su conversi6n en otra menos grave, cuando "el culpable lo 

hubiere causado por piedad sobre un enfermo en estado de -

gravedad irremediable". 

Es importante notar que existe una atenuante sobre -

el delito de homicidio; no alude al consentimiento, sino so

lamente al motivo de piedad. 

Legislaciones que declaren impune la muerte eutená

~· (criterio de impunidad) 

El C6digo Ruso SoviHico de 1922, fué el primero en 



131. 

acoger la impunidad del homi7idio eutanásico, caracteriz~ 

dolo en su Articulo 143 por.la reunión de los dos elemen-

tos, el subjetivo de piedad y el objetivo de consentimien

to y dice que: "El homicidio cometido por compasión y a S2_ 

licitud de la victima, queda excento de pena". 

El Código Penal vigente de 1926, no contiene pre-

cepto alguno sobre la materia;. pero según dice Horn.cio de

Castro citado por Jiménez de Asúa, el Artículo 141 en el -

que solo se habla de la instigación y cooperación al suici 

dio, ha sido interpretado por la·Jurisprudencia en el sen

tido de que, a su amparo, cabe la.exención en caso de eut! 

nasia pura. 

Después de fracasado el ejemplo ruso de impunismo

pleno de homicidio eutanásico, en tres paises hispanoameri 

canos, triunfó legislativamente .de nuevo el criterio de iJ!1 
punidad, asi tenemos: Pe?Ú primero en el Código de 1924; -

Uruguay después en el de 1933 y, finalmente Colombia en el 

año de 1936. En todos ellos no aparece la impunidad de la

misma manera, prefiriéndose en ténninos generales el ejer

cicio del arbitrio judicial de perdón. 

El Artículo 157 del Código de Perú dice así: "El -

que por un móvil egoísta instigare a otro al suicidio o le 

ayudare a cometerlo será reprimido, si el suicidio se ha -

consumado o intentado, con penitenciaría o con prisión no

mayor de cinco años". 

El Código del Perú fué el primero de Hispanosméri-
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ca que con f6:rniula indirecta, textualmente copiada en cuB!! 

to a este precepto, del Proyecto de C6digo Fenei Suizo de-

1918, puso en manos del juez el más amplio arbitrio para -

que la instigación o ayuda altruista y piadosa del suici-

dio de otro quedase impune. 

En el Código de Uruguay se afronta más de pleno el

probleoa, ya que el Artículo 37 faculta a los jueces para -

"exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables -

autor de un homicidio efectuado por m6viJ.es de piedad, me-

diante súplicas reiteradas de le victima", 

El propio autor José Irureta Goyena, aclara el pre

cepto transcrito con éstas palabras: El consentimiento no -

desva.~ece el delito: suprime la pena; este elemento opera -

subjetiva y no objetivamente" "El fundamento reside en la -

ausencia de peligrosidad del agente".(61) 

El C6digo Penal de Colombia, también faculta al juez 

para perdonar en caso de homicidio piadoso, y se muestra --

elástico al adoptar una solución disyuntiva y escalonada, ya 

que va desde la privación de la libertad hasta el otorga:llie~ 

to del perd6n judicial. Lo anterior se aprecia de la lectura 

del Articulo 364 que dice así: "Si se ha causado el homici

dio. por piedad, con el fin de acelerar una muerte ir.:ninente

o de poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales, 

reputados incurables, podrá atenuarse excepcionalmente la -

pena, cambiarse el presidio por arresto y aún aplicarse el -

(~l) Jiménez de Asúa LUis, op.cit. p.440 
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perd6n judicial". 

Se observa que en éste precepto existe ausencia de 

toda referencia al consentimiento, a diferencia del Códi¡;o 

de Uruguay, en el que se establece el consentimiento reit~ 

rado de la víctima. 

La mayoría de los códigos que no se han decidido -

por la admisión de la eutanasia como los sudamericanos ci

tados, han preferido consignar atenuaciones más o menos -

acentuadas pero que en todo caso, pri vilee;ian al "homici

dio-suicidio". Entre los principales de Europa que así lo

hacen está el Alemán, el Italiano y el Suizo, no solamente 

evitan la denominación de eutanasia, sino que excluyen to

da referencia a los elementos subjetivos de móvil, tomando 

en cuenta tan sólo los del consentimiento. Con lo cual es

evidente que el homicidio eutanásico en éstas lee;islacio

nes se aproxima a la fie;ura del suicidio, del que viene a

constituir una variante agravada de participación ejecuti

va, más bien que una atenuada de homicidio. 

Quintano Ripollés nos dice que la remisión al arbi

trio judicial por vía de perdón, es la más corrientemente 

prop1JE¡nada por los autores españoles e hispanoamericnnos, 

sobre todo en el caso concreto de la eutanasia. Añade que -

ésta solución (del perdón judicial) no se hal.la excenta de

peligros, para la seguridad jurídica sobre todo, pues su -

aplicación o denegación queda al arbitrio y a la ideología-
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del juez, por tanto, sujeto en definitiva a la suerte. CoE 

sideraci6n en la que estamos de acuerdo, pues creemos que

no todos los jueces estimarán de la misma manera el homic!_ 

dio efectuado por motivos de piedad o eutanásico, habrá -

quién con un poquito de sentimiento humanitario vea con -

simpatía la impunidad o cuando menos la atenuaci6n de la -

pena, para el sujeto que la lleva a a!,a práctica¡ otros -

por el contrario, quizá adopten una actitud de rechazo re!!_ 

pecto a esa conducta. 

De los C6digos anteriormente mencionados se puede -

apreciar que algunos valorizan solamente los m6viles que 

guiaron al agente para ejecutar su conducta (por ejemplo -

Holanda, Italia, Noruega, Australia, Colombia, etc.) Otros

toman en cuenta dnicamente el consentimiento para hacer más 

certera la imposici6n de la pena (Uruguay, Dinamarca, Suiza, 

Costa Rica, Alemania, El Salvador, el C6digo Griego etc •. ) 

Las dos circunstancias, tanto el m6vil como el consentimieE 

to son valorizadas en algunas legislaciones el C6digo Fili

pino, Polonia, Urueuey, entre otros). 

Entre los C6digos Penales que nos hablan sólo de la 

cooperaci6n en el suicidio de otro, por instigación o por -

ayuda tenemos como ejemplos 

~ (Articulo 312) ¡ ~ (ArtícUlo 437, Código Penal de-

1936); ~ (ArticUlo 157ll Brasil (ArticUlo 121, Código P.!;. 

nal de 1940)¡ Espai'la (ArticUlo 409 Código Penal de 1928) eE 

tre otros. 



Existe 1a tendencia ac_tua1 de excluir o por 1o me

nos atenuar grandemente 1a sanción de quien mata movido -

eo1emente por 1a compasión, o satisfaciendo la suprema vo

luntad de los enfermos que sufren- en el horrible trance de 

una agonía prolongada, desesperada ante 1a incurabilidad -

de una enfermedad sumamente dolorosa y fatal. to anterior

se refleja en 1as disposiciones de proyectos y códigos mo

dernos. 

U1timamente, en el Estado de California en Estados 

Unidos, por un~ Ley de 28 de diciembre de 1984, rué acept.!! 

do el derecho del enfermo incurable a decidir sobre su pr~ 

pia muerte, es decir, que a través de ésta ley se legaliza 

el derecho a morir en California. 

La Suprema Corte de California tom6 como base el -

caso de William Bartley, quien muri6 de clmcer en el pulmón, 

en el mea de noviembre del mismo afio, sin que se le desco-

nectaran los aparatos de respiración artificial, que le mil:!! 

.tenían con vida en fonna dolorosa, asila Corte anunció que 

los médicos de los Hoepita1ea del Estado de California po-

drán actuar de acuerdo a las decisiones de sus pacientes, -

en el sentido de la muerte, sin que exista al menos en todo 

el Estado, la posibilidad de que puedan ser posteriormente 

demandados por los familiares de los enfe:nnos. Otro aspec

to importante de la ley, es que tampoco se podrá obligar a 

los enfermos a llevar dolorosos tratamientos ni alimentaci6n 

intravenosa si éstos no lo autorizan. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. La historia nos muestra que la muerte eutanásica ha -

acompañado al hombre desde épocas muy remotas de la -

humanidad, en muchas partes del mundo ha habido al--

guien que, guiado por un sentimiento de piedad, anti

cipa la muerte de un ser querido o estimado, cuando -

no existe ningún medio que lo sustraiga del dolor fí

sico provocado por un mal incurable, o un accidente -

grave. 

Los numerosos casos de muerte por piedad ocurridos en 

éstos Últimos tiempos en todos los paises civilizados, 

demuestran que nos encontramos frente a un problema -

social vivo de amplio interés general, y ante el cual 

el jurista no puede y menoe aún el legislador cerrar

los ojos. 

2. En nuestra opinión, la eutanasia es la muerte que por 

misericordia o piedad, una persona causa a otra que -

padece graves dolores, a consecuencia de una enferme

dad incurable o accidente grave, y cuyo fin de su --

existencia está próximo a sucederse, o bien el retiro 

que se hace de los aparatos que mantienen la vida ar

tificial del enfenno y que a consecuencia de ello se

suspenden todas sus funciones vitales dejando éste de 

existir, 
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3. Independientemente de las distintas clasificaciones -

que se han hecho, existen dos tipos básicos de eutan~ 

rl~ 

a) Eutanasia activas también llamada positiva o dire~ 

tamente occisiva. Consiste en la acción de privar

directamente de la vid~ al moribundo desahuciado,

utilizando algún medio físico o quimico, con tal -

propósito. 

b) Eutanasia pasivas también llamada omisiva o negat.!, 

va. Consiste en la abstenci6n de tomar las medidas 

convenientes que probablemente prolonc;ar!an la vi

da del paciente desahuciado. Se aplica en aqu~lloe 

casos en que la esperanza de salvar la vida del eE 

fermo ha prácticamente desaparecido. 

4. Desde el punto de vista de la religión católica, la -

eutanasia es censurada severamente por ir en contra -

de la voluntad de Dios, quien ee el único que puede -

determinar la muerte de aleuien. La iglesia no consi

dera eutanasia, la supresión de los medios extraordi

narios que hacen mantener con vida artificial al pa..

ciente; s6lo ee dice que está obligado a llegar n1 m! 

ximo cuando se trate de· medios ordinarios. 

La iglesia es ante todo defensora de la vida humana y 

de la conservación de ésta hasta el momento en que -

Dios decide ponerle fin. 
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5. La eutanasia médica que generalmente ae dá en su do

ble aspectos pasivo u omisivo y, activo indirecto C.! 

rece de importancia para el Derecho Penal, ya que n!: 

die la discute ni combate, pues no es una forma de • 

matar enfermos, sino más bien constituye un verdade

ro medio de cura; una forma de disminuir el sufri--

miento del moribundo¡ un acto de obediencia a la ra

zón, el médico la lleva a cabo sin el premeditado --

propósito de producir la muerte. 

El médico es el único que la mayoría de las veces po

see los datos suficientes y la imparcialidad debida -

para decidir en conciencia con la mayor objetividad -

posible, a partir de qué momento todo esfuerzo puede

considerarse inútil e incluso lastimador para el mis

mo enfermo. Por ello la eutanasia practicada por el -

médico en el ejercicio de su profesión y en sus jus-

tos limi tea, no choca con la religión, la cual la ad

mite en los dos aspectos mencionados; tampoco con la

ley que sanciona solamente la eutanasia activa direc

ta; ni con la ética profesional que obliga al médico

ª ayudar con empeño a sus enfermos, pero sin someter

los s prácticas que por mucho que sean 'científicas se 

vuelven en éstos casos inhumanas. 

6. Según las reglas de la moral médica, el médico está -

al servicio de los enfermos, es un servicio sagrado -

que debe asumir en todo caso, y que responde a un so-
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lo ideal1 aliviar el dolor y el sufrimiento ocasiona.

do por la enfermedad. Sin embargo, el médico puede en 

el ejercicio de su profesión cometer o participar en

actos en sí prohibidos por la ley, pero que su con--

ciencia no rechaza, y que ésta le anima incluso a 11.!;_ 

var a cabo, ya que antes que profesionista de la med! 

cina, el médico es un ser humano con emociones y pa-

siones,y de ninguna manera ajeno al sufrimiento y al

dolor del enfezino, por ello no puede exigírsele que -

no se compadezca ante la enfermedad y los dolores que 

ésta ocasiona, o que no reaccione ante éstas situaci~ 

nes en algunos casos, en pro de dar térniino a graves

e indtiles padecimientos. Sin afirmar con es"to, que -

el facultativo sea quien debe decidir sobre la vida y 

la muerte. 

7. En nuestro Ordenamiento Penal vigente, se omite por -

completo la figura del homicidio por moti vos de pie-

dad (eutanasia). Tal omisión obliga sin duda a buscar 

la respuesta en el Articulo 312 del citado Ordenamie~ 

to, el cual se refiere al Auxilio e Inducción al Sui

cidio. Al tipo establecido en el citado Articulo se -

puede encuadrar solamente el auxilio ejecutivo al su! 

cidio, que equivale a la muerte con consentimiento o

a solicitud de la victima (por motivos eutanásicos),

no asi la decidida unilateralmente por el sujeto act!_ 

vo, ni la aplicada a sujetos desahuciados que debido-
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a las circunstancias en que se encuentran son incapa

ces de consentir y que por lo te.nto la eutanasia en -

estos caSos, sería vista como un homicidio común. 

8, Haciendo un análisis meramente objetivo de los hechos, 

la eutanasia es un homicidio que puede considerarse -

como calificado con premeditación, ventaja y alevosía, 

sin embargo, si penetramos en el motivo o ceusa de la 

conducta del sujeto activo, nos percatamos o damos 

cuenta, que la peligrosidad de éste es en estos casos 

minima o nula, por lo que aplicar una sanción muy el~ 

vada a un delincuente no peligroso, seria inútil, su

perfluo y hasta vejatorio, Consideramos que en éstas

situaciones el juez analizando la personalidad del d~ 

lincuente, los móviles orientadores de su conducta, -

asi como la gravedad de los padecimientos causados -

por la enfennedad incurable, o bien el estado de de-

pendencie a un.aparato que mantiene la respiración -

del sujeto pasivo, y egtando facultado para hacerlo -

aplique una pena mínima al autor de la buena muerte -

siempre y cuando se demuestre la nobleza en el propó

sito. 

9. Con respecto a los criterios seeuidos por las legisla

ciones extranjeras citadas en el cuerpo del presente -

trabajo, en relación con la eutanasia, nos damos cuen

ta de que existen diversos criterios en cuanto a ésta.

figura delictiva. Algunas legislaciones no la contem--
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plan y por lo tanto es considerada en ellas como un

homicidio común; en otras es vista como una figura -

privilegiada, no reprimible con la misma severidad -

que si se tratase de un homicidio (en razón a los mi 
viles que guiaron al agente para ejecutar su conduc

ta, el consentimiento de la víctima, o a la concu---· 

rrencia de ambas circunstancias), incluso hay legis

laciones como por ejemplo la de Uruguay que la excu

san o declaran impune por la vía del perdón judiciAl. 

Por nuestra parte nos adherimos al segundo criterio, 

tomándolo como base a favor para la elaborsción de -

éste trabajo. En cuanto al primer criterio, o sea, -

las legislaciones que no contienen preceptos legales 

donde se tipifique la eutan~sia, se considera que en 

éstas existe una laguna jurídica en perjuicio de una 

justa legislación, pues desde nuestro punto de vista, 

la ley no seria justa si no contempla esas distintas 

situaciones que la vida presenta, para adecuar a 

ellas las sanciones que dicta. LógicR!Ilente no es lo

mismo acortar la vida de quien lo anhela por sus grE 

ves e insoportables sufrimientos, que truncar la 

existencia de aquél que plenamente disfruta de ella. 

10. Existen legislaciones penales que solamente hablan de 

la cooperación en el suicidio de otro, por instigs--

ción o por ayuda, en este caso tenemos al Código Pe

nal para el Distrito Federal, en donde el precepto -
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legal establecido que más se asemeja a la figura en 

cuesti6n es específicamente el Artículo 312, el --

cual no hace mención al móvil altruista de piedad o 

compasión, sino que únicamente contempla un auxilio 

ejecutivo formal, sin alusión ética o sentimental -

alguna. 

Nuestra legislación acoge el sistema de penalidad -

atenuada para el homicidio suicidio, revistiendo -

gran importancia el consenso en el sentido de pri-

var de la vida a otro, lo que se refleja en la pun!, 

bilidad que es muy inferior en comparación a la que 

se fija para el homicidio. Y aún cuando el Articulo 

312 no exige el móvil pietista en forma expresa, el 

juez queda en posibilidad de evaluar las condicio-

nes perAonales del culpable y las circunstancias -

que lo motivaron a actuar, la individualización de

las penas se hace sujetándose a las reglas señala-

das en Artículo 52 del Ordenamiento Penal citado. 

11. En los Artículos 312 y 313 del Códil!O Penal para el

Distrito Federal, se establecen sanciones aplicables 

a caeos de auxilio e inducción al suicidio; para el

auxilio ejecutivo al suicidio por motivoB eutan~Ei-

cos, dichas sanciones se consideran muy elevadas y,

por lo mismo injustas para quien por un auténtico 

sentimiento de compasión, pone término a una vida 

que ya no es útil ni para el mismo enfermo, pues ya-
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no hay posibilidad alguna de que la disfrute integr~ 

mente, el sujeto pasivo sabe que morirá y sus sufri

mientos tanto físicos como morales o internos son -

muy graves y por ello pide reiteradamente al sujeto

activo, que tennine con su vida. 

Con humildad en nuestro criterio jurídico, creemos -

conveniente legislar sobre la figura de la eutanasia, 

incluyendo en nuestro C6digo Penal, un precepto legal 

distinto y separado del Articulo 312, que regule con

cretamente a la eutanasia, como se establecia en los

Anteproyectos de C6digo Penal de 1949 y 1958, y de 

ésta manera dar una solución correcta, justa, pero a~ 

bre todo humana, al hondo problema que implica al ho

micidio piadoso. Para el efecto se propone el proyec

to de norma penal que a continuación se citas 

"Se impondrán de uno a cinco años de prisión, a quien 

por piedad o compasión prive de la vida a un semej~ 

te que estA sufriendo dolores físicos insoportables

e irremediables con el tratamiento médico; se encue~ 

tre con la existencia supeditada a medios artificia

les y/o en estado de inconciencia, originado por la.

misma enfermedad incurable que padece, su muerte sea 

inevitable, según opinión de cuando menos dos m6di-

cos especialistas adscritos a una Iru¡tituci6n Públi

ca de Salud, que certifiquen de tal. situaci6n críti-
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ca, y el agente esté ligado con el enfermo desahucia

do por relaciones de parentesco o muy estrecha amis-

tad. 

Cuando el familiar o alleeado pida y el médico ejecu

te la privaci6n de la vida, le sanción aplicable en -

éste caso, será la prevista en la primera parte de -

éste párrafo". 
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