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A. 

Todo trabajo que al t~rmino de una carrera está obligado a 

elaborar quien pretende obtener su licenciatura, conocido 

como Tesis Profesional, debe buscar el planteamiento y so

luci6n de un problema de Derecho, o cuando menos el plan-

teamiento de una inc6gnita que el tiempo se encarga de des 

pejar. 

Este trabajo no pretende encontrar soluciones a lo que se 

esta denominando "Tráfico de Organos Humanos", sino prese!!. 

tar en los estudiosos del Derecho los cuestionamientos que 

datan desde el C6digo Sanitario promulgado en 1933 hasta 

la actual Ley General de Salud. 

En nuestra RepCiblica, constantemente se publican en los 6r 

ganos de difusi6n, arttculos sobre el tráfico de 6rganos -

humanos, y en donde la mayor demanda lo es c6rneas, riño-

nes y sangre, al grado de que en la conocida secci6n amar! 

lla del Directorio Telef6nico, se ofrecen servicios de -

transfusiones. 

Por el sistema de televisi6n de nuestra Repablica, se insta 

mucho al televidente done sus 6rganos (c6rneas y riñones) a 
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trav~s de la benemérita Cruz Roja, pero as! como existe esa 

solicitud abierta y espontánea, definitivamente en nuestro 

pa1s existe ya un mercado clandestino de otro tipo de 6rga-

nos. 

Como la medicina, entre otras ramas de la ciencia, ha sido 

notable su avance en los Qltimos años en técnicas de trans

plante de 6rganos {sobre todo coraz6n), venciendo rechazos 

orgánicos. Este trabajo tiende a enumerar por un lado, to

dos los posibles aprovechamientos del cuerpo humano, c6mo -

serta posible obtenerlos mediante la cesi6n de ellos en vi

da o despu~s de muerto el donante, y en su caso, c6mo obte

ner para los deudos del donante alguna retribuci6n, 

Sirva pues este trabajo como una pequeña aportaci6n para d! 

lucidar si es posible jurídicamente que los deudos del do

nante o éste en vida (en casos muy especiales), puedan ob

tener una prestaci6n econ6mica, que en Oltimo caso, media~ 

te esa regulaci6n jur1dica acabe con el tráfico de 6rganos 

humanos, que a no dudarlo existe, 

El Derecho no puede ni debe desatenderse ante los hechos, 

Es preciso dejar sentado que este trabajo fue elaborado y -

revisado en diciembre de 1986, y por razones administrati--
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vas, fuera del control de nuestra Universidad y del mío pr~ 

pie, no es hasta casi un año despu@s que se obtiene la fe-

cha de este examen, 

Durante este per1odo las circunstancias han variado en el -

terreno de la medicina y en el jurídico. 

La legislaci6n sanitaria, la Ley General de Salud, del 7 de 

febrero de 1984 sufri6 importantes reformas y adiciones me

diante Decreto que se public6 en el Diario Oficial de la F! 

deraci6n el 27 de mayo de 1987. Los artículos que en este 

trabajo se hab1an analizado y que influían de forma prepon

derante, mismas que son base de las conclusiones, fueron m~ 

dificados en el Decreto antes mencionado, estos articulas, 

el 318, 321, 325, 328 1 332 1 333 afectan en forma directa a 

este trabajo, 

Estas Oltimas reformas no se ver~ reflejadas en este trabajo, 

ya que como dije antes la revisi6n del mismo se di6 en di-

ciembre de 1986, 

Los hechos han forzado al legislador a dar un paso atrSs en 

af!n de proteger la vida del hombre, Son datos los nuevos 

retos de la medicina para superar nuevas enfermedades y en

contrar las soluciones. El fin del Derecho es proteger la 
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vida y por ello reaccion6 en este sentido. Mas el objeto 

de este trabajo no creo que se pierda, sino que en pocos -

años deber~n replantearse las ideas que aqu1 se exponen. 



l. 

l. PERSONA JURIDICA 

1,1 CONCEPTO DE PERSONA 

Se da el nombre de sujeto o persona a todo ente capaz 

de tener facultades y deberes, y éstos se dividen en 

dos grupos: físicos y morales. Dentro del primero se 

considera al hombre en cuanto tiene obligaciones y de

rechos; en el segundo se comprende a las asociaciones 

o sociedades dotadas de personalidad jurídica propia. 

La palabra persona, era un concepto utilizado por los 

latinos en el teatro, que se refer!a a la máscara, que 

era una careta que cubría la cara del actor cuando re

citaba sus parlamentos, y de ah! la palabra evolucion6 

para denominar al actor enmascarado como "el persona

je". Este lenguaje escénico se introdujo en la vida 

cotidiana, y as! corno del actor que representaba en el 

drama alq11n papel, a la persona que desarrollaba algu

na funci6n en la vida, se le denominaba gent-personam 

(principus, consulis, en donde la palabra persona sig

nifica: posici6n, funci6n, cualidad), 

En raz6n a la evoluci6n linqUística del vocablo perso-
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na, ésta pronto comienza a denotar al hombre, en cuan-

to reviste aquel status o cualidad. Se habla de pers~ 

na consulis, persona sociis en vez de socius. En esta 

forma la palabra persona va perdiendo todo su signifi

cado original y se reduce a un sufijo estilistico, 11~ 

gando a ser persona la indicaci6n del género cuyo genl 

tivo opositivo formaba la especie y esta indicaci6n g~ 

nérica no podia ser otra que la del hombre. As! llega 

a indicar, independientemente, al individuo humano. 

Ahora bien, el vocablo persona es mult!voco y entre 

otras posee una significaci6n moral y otra jur!dica. 

Desde el punto de vista ético, persona es el sujeto d~ 

tado de voluntad y raz6n; es un ser capaz de proponer

se fines libremente y encontrar medios para realizar-

los, 

Para Nicolai Hartmann, persona es el sujeto cuya con

ducta es susceptible de realizar valores m:irales. (1) 

Como ser sensible al valor, puede percibir la voz del 

deber, o sea las exigencias normativas que derivan del 

( 1 l Galle.la MruJn~ Edualldo. - In.tlwducWfn a.t EUu!UD de.l Ve11.echo. 
P4g. 2 74. EcU:totia.t Poilia. M~x.lco, 1977. 
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mundo ideal, capacitado para que esas exigencias tras

ciendan de la idealidad al sector de la conducta, con

virtiéndose en factores de su comportamiento. 

El sujeto humano es intermediario entre esas dos regi~ 

nes de lo existente, lo ideal de los valores éticos y 

el mundo de la realidad. Si es capaz de intuirlos y 

realizarlos es por su participaci6n en ambas regiones. 

Liberado el individuo no obedece sino a su modo de ser 

espont&neo, a su naturalidad, a sus conveniencias, a 

sus gustos e intereses y a las coerciones externas que 

los encauzan o reprimen. Si se ciñen a hábitos, cos

tumbres o determinadas reglas, es por intereses indivi 

duales. Ah! permanece en el reino de la subjetividad; 

en cambio si la persona se vuelca por entero hacia ob

jetividades, es porque el sujeto espiritual y la obje

tividad es la nota capital del espíritu. 

La persona se determina por principios, por valores p~ 

ros. Mediante su actitud personal, el hombre supera 

su objetividad empírica, el flujo cambiante de sus im

pulsos, apetencias y necesidades, en cuanto pertenece 

en suma a la esfera vital, y se adscribe a un orden s~ 

breindividual, a un orden que lo trasciende y al que 

voluntariamente se supedita. De la fijeza y estabili-
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dad de estos valores deriv la visible rigidez y cons-

tancia dela persona, contr puesta a la mudable candi-

ci6n del individuo. La de erminaci6n que emana de los 

valores no es inflexible c mo en la naturaleza, son º.!!! 

nipotentes frente a la rea idad. Se necesita la inte! 

venci6n de un intermediari quien recoja esas urgen

cias y las transforme en m viles de su conducta. 

Ese intermediario es preci amente el sujeto moral, la 

persona en sentido ~tico. Al no encontrarse forzado 

el libre albedrío, resulta uno de los atributos esen

ciales de la personalidad. 

Eugenio Trueba nos dice qu "Persona Humana es una uni-

dad de materia y de espíri u, pese a tener rasgos COITI~ 

nes con otros seres. Ya q e pesa igual que una roca, 

se alimenta y crece como u a planta y tiene im!genes y 

reflejos. Para Trueba no ebe diferenciarse entre pe! 

sana e individuo. Pues af rma no son conceptos diver

sos, la materia no es infe ior en cuanto a individuo y 

superior en cuanto a persa a. El individuo humano es 

materia y espíritu, es per ona." (2) 

Parece que se diera una do le realidad, cuerpo y alma, 

con el principio vital de a unicidad del alma, pero 

(2) TltUeba, Eugen.lo.- Ve1tec.ho y wona Hwnana.- Erli.tolLi.al Ju.1.
Méx.lc.o, V.F.- 1966.- pd:g. 34 
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no es posible hablar de que el hombre es cuerpo por un 

lado y esp1ritu por el otro: se trata de una sustancia 

dnica, de naturaleza racional. 

Diferentes pensadores han tratado de definir a la per

sona de forma diversa: 

"Descartes concibe el cuerpo humano y el esp1ritu como 

sustancias completas en s1 mismas que no pueden tener 

entre s1 una unidn sustancial sino accidental. 

Malebranche para explicar los hechos espirituales idea 

el ocasionalismo, segdn el cual un poder superior ha

cía coincidir los movimientos del alma con ocasidn de 

los movimientos del cuerpo. 

Leibnitz dice que Dios otorgaba armonía preestablecida 

sincronizando los hechos síquicos y los corpdreos. 

Hume niega la realidad espiritual y Berkeley niega la 

material. 

Jolivet agrega que sdlo la unidn sustancial es capaz 

de dar cuenta a las relaciones entre lo físico y lo 

moral. 11 (3) 

131 Citlt:fo po!t Tlr.ueba, Eugen.io. - Ob. cli:. piíg. 40 
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Para Trueba los puntos fundamentales sobre la persona 

humana son: 

"a) Es un ser individual, indivisible, concreto y no 

una idea abstracta, ni un accidente. 

b) Es una unidad sustancial, determinada por el esp!-

ritu y que no está por encima de la materia ni por 

debajo de ella. 

c) No es inmaterial ni material solamente. 

di Está avocada a la sociabilidad y a la unidad, su 

existencia y operaci6n están condicionadas y coor

dinadas a la existencia y operaci6n de los demás 

pero conservando siempre su personal responsabili-

dad." (4) 

Rigoberto L6pez Valdivia nos dice que la naturaleza e~ 

pec!fica del hombre es la de ser una naturaleza racio-

nal. Se puede sentar el principio de que "Es bueno lo 

que conviene a la naturaleza racional del hombre". ISJ 

!41 Ti!Ueba, Eugetúo. - ob. c.Lt.. ptfg. 42 

ISJ L6pez Va.ld.iv,¿a JUgobelLto.- El Fundamento FUD~66,lco det Ve-
kecho Na.tWtaf.. Pág. 109, Ed.Uolt.i.al Tkad,¿c.l6n, S. A. CuaJt-
ta Ed.fown. M€1U'.co, 1973. 
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Al estar el hombre dotado de una triple vida: vegeta

tiva, sensible y racional, el bien moral no es lo que 

conviene a su cuerpo o a su sensibilidad, sino a su v! 

da superior y específica, 

La naturaleza nos muestra que la superioridad de la r! 

z6n no implica el aniquilamiento, sino s6lo la subord! 

naci6n de las potencias inferiores, de donde el crite

rio y medida de la conveniencia de una cosa a la huma

na naturaleza, est! dada por la medida mayor o menor 

en que desarrolla y perfecciona sus potencias, segOn 

un orden armonioso y jer!rquico reconocido y declarado 

por la propia raz6n. 

El principio de la moralidad general ser!a "obra con

forme a la naturaleza racional", y "obra conforme a la 

raz6n". 

La norma obligatoria en la conducta humana, es promul

gada no en virtud de un instinto moral ni por el sent! 

miento, ni como una ley grabada en el coraz6n de los 

hombres, sino por un juicio imperativo de la razón. A 

esta ley promulgada por la raz6n la llamamos Ley Natu

ral. Esta razón no es la subjetiva propia de cada in

dividuo, variable y accidentalmente sujeta a error, s! 
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no la razón objetiva, considerada por abstracción como 

coman a todos y constante. 

A. Farges nos dice: "El alma humana es verdaderamente 

espiritual. Hay una proporción entre las operaciones, 

las facultades y la sustancia, pero las operaciones in 

telectuales y voluntarias no dependen intrínsecamente 

del cuerpo; la inteligencia, la voluntad y por tanto 

el alma humana no pueden depender intrínsecamente del 

cuerpo material y org~nico, es subsislente. Ahora 

bien, el hombre es viviente pero la materia no puede 

ser principio de vida, en consecuencia el alma o prin

cipio de vida no sería en cuanto materia porque de 

otro modo todo cuerpo sería viviente. 

Y en cuanto organizada, pues la organización de la ma

teria lejos de ser el principio de la vida, es al con

trario un efecto producido por el principio mismo de 

la vida. No es la vida que resulta de la organización 

sino exactamente al revés, la organización resulta de 

la vida". (6) 

Villoro Toranzo, habla de persona jurídica y nos dice 

(6) Cltado poJL L6pez Valcli.v.la R.lgobeJLto.- Ob, C.í.t. Pi!¡¡. 110. 
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¿S! será la misma persona, la natural que la persona 

jur!dica? Si por jurídica se entiende lo que concier

ne al Derecho, es evidente que la persona natural debe 

ser considerada como jur!dica¡ sin embargo la termino

log!a jur!dica tiene una palabra para designar a la 

persona en cuanto sujeto de derechos y obligaciones r~ 

conocidas por la Ley, "Personalidad Jur!dica", reser-

vando entonces la designaci6n "Persona Jur!dica" a la 

realidad a la cual el Derecho atribuye efectos legales. 

Si hablamos de concepto jurídico de persona, se est4 

presumiendo que difiere del natural ann cuando aquél 

debe cubrir la realidad natural de la persona, pero en 

cuanto es conocida y valorada en funci6n del Derecho. 

El Derecho se acerca a la realidad de la persona, no 

s6lo conoci~ndola en funci6n del papel que puede repr~ 

sentar dentro del Orden Jurídico, sino valorándola co-

mo poseedora de una dignidad que la distingue de todos 

los demás animales y de todas las cosas. Por tanto, 

para Vi lloro Toranzo "Persona es el ser animal dotado 

de raz6n, conciencia y libertad, esencialmente distin

to de los otros animales y de las cosas". 171 

17) V.U.lo/to To1tMZo A!.lgue.l.- l tltltoducci.6n a.l E~tucüo del Ve/te
cho. Pág. 424. EcU.to1tútf. PoMi!a. Múleo. 1980, 
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Corno vernos, todos los fil6sofos y tratadistas rnencion~ 

dos coinciden en que el hombre es una parte espiritual 

llamada alma, raz6n, y una parte material, que es en 

este trabaju, su motivo de estudio, 

1,2 LA PERSONA COMO SUJETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Es la persona humana a la cual es posible imputarle 

obligaciones jurídicas y concederle derechos subjeti-

vos. Los derechos los tiene el hombre de suyo origi

nariamente y no por un acto legislativo positivo dis-

crecional o generoso; siempre es sujeto de relaciones 

jurídicas por ser persona corno lo sostienen los iusna

turalistas y no a la inversa, corno lo manifiestan los 

positivistas. 

El sujeto de Derecho se significa por el interés que 

tiene de alcanzar sus fines pudiendo exigir que no se 

le estorbe en tal actividad. 

Nos dice Del Vechio que son sujetos de Derecho"aqué

llos que tienen naturalmente la capacidad de querer o 

de obrar, estos requisitos se encuentran en el hombre, 

por lo que todo hombre es sujeto de Derecho," (B) 

(B) Vel Vedú.o G.i.01r.g.lo. - F.Uo~o6.la. del Ve!techo. - Bo~ch, CMa. Ecli.to!t.la.l. -
Ba.1r.celona..- 1969.- p<ig. 401. 
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Hist6ricamente no siempre ha sido así. En el Derecho 

Romano el esclavo es equiparado a la cosa "RES", aun

que esa equiparaci6n no fue observada de un modo rigu

roso. La personalidad natural que apoderándose del 

sistema del Derecho Positivo y sugiere ciertas instit~ 

ciones en las que se reconoce por lo menos indirecta

mente la personalidad del esclavo. 

Se admiti6 que el esclavo hiciera votos en materia re

ligiosa y pudiera obligarse hasta el punto de estable

cer relaciones de deuda y cr~dito con su propio señor, 

de donde result6 la posibilidad de que el esclavo se 

rescatase, pagando ~l mismo el precio de su libertad. 

Los fil6sofos estoicos y los juristas romanos acabaron 

reconociendo que la esclavitud est§ en oposici6n con 

los principios del Derecho Natural, ya que todos los 

hombres son igualmente libres y sujetos de Derecho. 

Esta afirmaci6n se transform6 en un principio de Dere

cho Positivo que dispuso la abolici6n de la esclavitud. 

Algo similar sucedi6 con los extranjeros, quienes en 

un principio fueron excluidos de la tutela jurídica; 

el reconocimiento de la personalidad se otorgaba s6lo 

a los pertenecientes al grupo gobernante. 
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Pronto empieza a delinearse la tendencia a conceder a 

los extranjeros una protecci6n jurídica, por lo menos 

indirecta, mediante la institución del patronato y de 

la clientela; otras veces por acuerdos internacionales 

especiales y por máximas generales. El comercio ha si 

do uno de los factores m&s importantes para reconocer 

derechos al extranjero y equipararlos con los del na

cional, ya que sin ello sería imposible el comercio en 

tre los pueblos y las naciones, pues sin derechos, na

die se aventuraría a traficar por el mundo. Es preci

so recordar que los primeros embajadores fueron los 

mercaderes de la antigüedad. 

Hoy en d!a, en las legislaciones la equiparaci6n entre 

extranjero y nacional es casi completa, el extranjero 

disfruta de todos los derechos civiles propios del ciE 

dadano. Se exceptrta en todas las legislaciones de los 

derechos políticos, reservados ~stos, s6lo para los n~ 

turales de cada Estado. 

Ahora bien, por regla general los que piensan que el 

hombre es sujeto de obligaciones y facultades defien

den la tesis de Windscheid sobre el Derecho Subjetivo. 

Si la esencia de ~ste es el poder volitivo humano, el 

sujeto de tal voluntad será necesariamente, sujeto de 

Derecho. 
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La persona jurídica refiere su conducta en forma de f! 

cultades o deberes, a la actividad de los demás¡ hay 

casos en los cuales el individuo se encuentra imposibi 

litado para ser sujeto de deberes, como es el caso de 

los menores, los incapaces o el ser no nacido. 

Estos, adn cuando no son sujetos de obligaciones, tie

nen derechos, pero no tienen capacidad de ejercicio. 

1.3 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

Se reconoce como derechos de la personalidad a aqu4-

llos que garantizan al sujeto el señorío sobre una pa~ 

te esencial de su propia personalidad. 

En la antigüedad, se encuentran manifestaciones aisla

das de la protecci6n de la personalidad individual, en 

forma diversa de lo que hoy consideramos como derechos 

de la personalidad. 

La conciencia del hombre como personalidad es algo de~ 

conocido en el antiguo mundo greco-romano. Los grie

gos vieron la esencia del hombre en el ser y vivir po

lítico. 
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Posteriormente, el cristianismo sentó la base moral in 

destructible sobre la que ha de alzarse el reconoci

miento de los derechos de la personalidad individual, 

mediante la idea de un-e verdadera fraternidad univer

sal que implica la igualdad de derechos y la inviolabi 

lidad de la persona con todas sus prerrogativas indivi 

duales y sociales. 

En la Edad Media se reconocía que en el hombre y no en 

el Estado radicaba el fin del Derecho. A pesar de 

ello no se palpó durante siglos la necesidad de detec

tar los Derechos Naturales de la persona, am~n de la 

consideración del Derecho como una ordenación total de 

la vida. 

Fue durante el Renacimiento cuando se experimentó la 

conveniencia de afirmar la independencia de la persona 

y la intangibilidad de los derechos humanos, aparecien 

do las construcciones jurídicas en las que habría de 

encarnar esta aspiración. 

La escuela del Derecho Natural patrocinó la idea del 

Derecho Natural o innato, considerado como aquél Dere

cho que es connatural al hombre, nace con él, corres

ponde a su naturaleza, está unido a la persona y es 
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preexistente a su reconocimiento por el Estado. 

Esta teoría fue transforrn~ndose en una doctrina de ma

tiz político y revolucionario: La de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano. Ya la declaración de derechos 

de la Asamblea Constituyente francesa de 1789 hace su

ya la idea de la existencia de unos derechos naturales 

preexistentes al Estado y reconocidos por ~ste. 

La escuela histórica y el positivismo jurídico del si

blo XIX barrieron la idea de los llamados derechos 

innatos. 

Unicarnente los escritores católicos fueron continuado

res de la tradición iusnaturalista. 

Los pandectistas y los civilistas le dieron otro enfo

que. Admitieron la existencia de unos derechos que se 

ejercitan sobre la propia persona o sus cualidades o 

atributos, asegurando el 'goce de nuestros bienes inter 

nos, de nuestras energías físicas y espirituales. Tal 

es el origen de la concepción de los derechos de la 

personalidad corno una nueva especie de derechos priva

dos. 
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Problema importante es la discrepancia que existe acer 

ca de su denominaci6n. Algunos hablan de derechos de 

la personalidad, otros de derechos a la personalidad y 

así mismo de derechos esenciales o fundamentales, der~ 

ches sobre la propia persona, derechos individuales, 

derechos personales, derechos de Estado o derechos per 

sonal!simos. 

La m4s expresiva de las denominaciones es la de dere

chos de la personalidad, basada en que esos derechos 

est4n ligados indisolublemente a la personalidad del 

hombre, siendo distintos de la personalidad misma. 

La personalidad es la abstracta posibilidad de ten.er 

derechos, mientras que los derechos de la personalidad 

son aquellas facultades concretas de que esta investi

do todo el que tiene personalidad. 

Se reconoce por los tratadistas que los derechos pue

den ser concebidos corno un poder que el hombre ejerce 

sobre la propia persona. Contra ello se ha objetado 

que es imposible admitir la existencia de Un derecho 

sobre la propia persona sin confundir por completo en 

el mismo individuo las cualidades contradictorias de 

sujeto y objeto, a lo que Campo Grande, citado por Jo-
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s~ Castan Tobeñas, contesta: "El sujeto del ius in se 

ipsum es todo el hombre considerado como unidad física 

y moral, mientras que el objeto de cada uno de los de-

rechos sobre la persona propia consiste en una manife~ 

taci6n determinada de la personalidad humana, bien sea 

física o moral. Como sujeto, el hombre obra con todas 

sus facultades físicas y morales, indistintamente; co

mo objeto funciona el hombre mismo, pero limitándose a 

una manifestaci6n especial de su personalidad". {9) 

Otros autores han supuesto que los derechos pertenecen 

a la categoría de los derechos sin sujeto o que su ob-

jeto no debe ser buscado en la persona o en partes de 

ella, sino en los demás conciudadanos que deben respe-

tar la personalidad del individuo. 

En este sentido Ferrara dice que en los derechos de la 

personalidad, cano en general en los derechos absolu-

tos, "El objeto no es ya la 'res' sino en los otros 

hombres obligados a respetar el goce. La vida, el 

cuerpo, el honor, son el t~rmino de referencia-de la 

obligaci6n negativa que incumbe a la generalidad". {10) 

{9) Cai.tan Tobeñai. Jo6€.- lo6 Vviec.ho6 de la PeMonaUdad. P<!g. 
17. PubUcado en la Rev.i.\ta Genvial de leg.Ulaci611 y Jwr..ü 
p1tude11cia. JU.Uo-Ago6to de 1952. !Mtltu.to EdltoJU'.al Reti6. 
Mad!Lld, 1952. 

{10) Cai.tan Tobeiia.1 Jo6€.- Ob. Clt. P<!g. 17 
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En conclusi6n, podemos aceptar que el objeto de los d~ 

rechos de la personalidad no se encuentra ni en la pe! 

sona misma de su titular ni en las dem~s personas vin

culadas a una obligaci6n pasiva universal, sino en los 

bienes constituidos por determinados atributos o cuali 

dades -físicas o morales- del hombre, individualizados 

por el ordenamiento jurídico. 

Admitida la posibilidad de un poder jurídico sobre la 

propia persona o sobre sus atributos, cualidades o mo

dos de ser de la persona misma ¿Serán estos poderes d~ 

rechos subjetivos o se trata de efectos reflejos del 

derecho objetivo, a trav~s de los cuales se concede a 

ciertos aspectos de la personalidad una protecci6n ju

rídica general? 

Varios autores, entre ellos Savigny, Ungar y Jellinek, 

niegan la existencia y rango de los derechos de la pe! 

sonalidad prevalece en casi todos los pueblos. 

1.4 CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

tos derechos de la personalidad son originarios o inn~ 

tos, que se adquieren por el nacimiento sin necesidad 

de medios legales para ello. 
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En principio son derechos subjetivos privados, ya que 

corresponden a los individuos como simples seres huma

nos y se proponen asegurarles el goce del propio ser 

físico y espiritual. 

Sin embargo, también pueden ser clasificados entre los 

derechos subjetivos p6blicos, ya que algunos tratadis

tas de Derecho Administrativo los orientan hacia el ~ 

recho Pdblico, sobre todo los derechos de libertad ci

vil y porque participan de elementos p6blicos cano los 

derechos de familia. 

Son derechos absolutos -oponibilidad erga orones- pero 

no en cuanto a su contenido, pues están condicionados 

por las exigencias del orden moral y las del orden ju

rídico que obligan a ponerlos en relación con los der~ 

chos de los demás hombres y los imperativos del bien 

coman. 

Son derechos personales y extrapatrimoniales con la 

salvedad de que en caso de lesión se puede -por la vía 

de la reparación del daño- dar lugar a consecuencias 

patrimoniales. 

Son intransmisibles y no susceptibles de disposición 
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por el t;tular. Son irrenunciables e imprescriptibles. 

1.5 CONTENIDO Y CLASIFICACION DE LOS DERECHOS DE LA 

PERSONALIDAD 

Los expositores italianos le dan un contenido amplio a 

los derechos de la personalidad, sin confundirlos con 

los derechos sobre bienes inmateriales, como los dere-

ches de autor que si bien son derivaci6n de los dere-

chos de la personalidad, no tienen por objeto a la pef 

sona, sino la cosa que es producida por la actividad 

psíquica o intelectual, son transmisibles por lo gene-

ral. 

De Cupis presenta el siguiente cuadro de derechos de 

la personalidad: 

I, Derecho a la vida y a la integridad física. 

l. Derecho a la vida 

2. Derecho a la integridad f!sica 

3, Derecho sobre las partes separadas del cuer-
po y sobre el cad4ver. 

II. Derecho a la libertad 



21. 

III, Derecho al honor y a la reserva 

l. Derecho al honor 

2, Derecho a la reserva (comprendiendo, además 
de otras manifestaciones, el derecho a la 
imagen) 

3. Derecho al secreto 

IV. Derecho a la identidad personal. 

l. Derecho al nombre (comprendiendo el sobrenom 
bre, el pseud6nimo y los nombres extraperso:: 
nalesl 

2. Derecho al titulo 

3. Derecho al signo figurativo 

v. Derecho moral de autor (y del inventor). (11} 

Gangi, por su parte, traza el siguiente cuadro: 

I. Derecho a la vida. 

II. Derecho a la integridad f!sica o corporal. 

III. Uerecho de disposici6n del cuerpo y del propio 

cad!ver. 

(11) Cltado po!t JoM Ca.1to.n Tobeti.u.- Ob, Cit. Pi!¡¡. 26. 
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IV. Derecho al libre desarrollo de la propia activi-

dad o derecho de libertad. 

l. Derecho a la libertad de locornoci6n de resi-
dencia y de domicilio 

2. Derecho a la libertad matrimonial 

3. Derecho a la libertad contractual y comercial 

4. Derecho a la libertad de trabajo 

v. Derecho al honor. 

VI. Derecho a la imagen. 

VII. Derecho moral de autor y de inventor. 

VIII. Derecho al secreto epistolar, telegráfico y tel~ 

f6nico. (121 

Castan Tobeñas enumera los derechos de la personalidad 

de la siguiente manera: 

Derecho a la vida 

Derecho sobre la propia persona 

Derecho a la integridad f!sica 

(12) CUado pD!I. JoM CMtan Tobeñtu..- Ob, CU. P<fg. ZT. 
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Derecho a la libertad 

Derecho al honor - Derecho al nombre 

Derecho a la intimidad -correspondencia secreta

Derncho a la imagen (13) 

(13) Ca.1tan Tobelia.1, JoM:.- Ob. cft, pdg. 28 
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2, EL CUERPO HUMANO COMO BIEN JURIDICO 

2.1 CONCEPTO DE BIEN JURIDICO 

El hombre en su necesidad de vivir en sociedad, neces1 

ta regular sus relaciones entre ~l y la sociedad. As! 

se crea el ordenamiento jur!dico que impone una serie 

de relaciones y limitaciones a cada persona humana, g~ 

nera deberes que se traducen en obligaciones. Deja al 

ser humano en libertad de realizar o dejar de hacer 

las actividades que en forma alguna interfieren con la 

actuaci6n l!cita de otros sujetos. 

Con el objeto de subsistir, la persona necesita aprOV! 

charse de las cosas que la rodean en el mundo en que 

vive. Ese aprovechamiento consiste en el uso, consumo, 

transformaci6n o cualquier otro tipo de explotaci6n 

que realice el hombre sobre los objetos que tiene a su 

disposici6n. El Derecho interviene para regular la 

forma en que el sujeto puede aprovecharse de las cosas¡ 

qué poder o facultad tiene sobre ellas y c6mo respetar 

la esfera de acci6n de los demás hombres. 

La ley y la doctrina dan el nombre de bienes a las co-



25. 

sas que pueden apropiarse no solamente cuando son ati

les ¡ así por ejemplo el sol es indispensable para la 

vida, pero no es un bien porque no es objeto de apro

piaci6n. 

El Artículo 747 del C6digo Civil para el Distrito Fed~ 

ral establece que: "Pueden ser objeto de apropiaci6n 

todas las cosas que no están excluidas del comercio". 

Es necesario analizar los elementos que debe reunir un 

objeto o cosa para ser considerado como bien. Estos 

son: Tener una esencia o existencia determinada, re

portar utilidad, tener unidad, ser apropiables y estar 

dentro del comercio. 

Frente a la nada, que es la negaci6n de la existencia, 

se encuentra la esencia que constituye su af irmaci6n. 

Para considerarse como algo, debe poseer determinaci6n, 

es decir distinguirse, diferenciarse en relaci6n con 

los demás seres. 

La existencia puede ser material, física o en un ser 

ideal, incorporal, 
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Para nuestra ley los bienes pueden ser objetos corp6-

reos y objetos incorp6reos. El Artículo 750 del C6di

go Civil habla de los bienes inmuebles, ya sean obje-

tos corp6reos como: " ••• r.

ciones adheridas a él¡ II.-

El suelo y las construc

Las plantas y los árbo-

les, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frE 

tos pendientes de los mismos árboles y plantas, mien

tras no sean separados de ellos por cosechas o cortes 

regulares; III.- Todo lo que esté unido a un inmue

ble de una manera fija, de modo que no pueda separarse 

sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él 

adherido; IV.- Las estatuas, relieves, pinturas y 

otros objetos de ornarnentaci6n, colocados en edificios 

o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma 

que revele el prop6sito de unirlos de un modo permane~ 

te al fundo; v.- Los palomares, colmenas, estanques 

de peces o criaderos análogos, cuando el propietario 

los conserve con el prop6sito de mantenerlos unidos a 

la finca y formando parte de ella de un modo permanen

te; VI.- Las máquinas, vasos, instrumentos o utensi

lios destinados por el propietario de la finca, direc

ta o exclusivamente, a la industria o explotaci6n de 

la misma; VII.- Los abonos destinados al cultivo de 

una heredad, que estén en las tierras donde hayan de 

utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo 
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de la finca; VIII.- Los aparatos el~ctricos y acceso 

rios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño 

de ~stos, salvo convenio en contrario; IX.- Los ma

nantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, 

as! como los acueductos y las cañerías de cualquiera 

especie que sirvan para conducir los líquidos o gases 

a una finca o para extraerlos de ella¡ x.- Los anim~ 

les que formen el pie de cría en los predios rdsticos 

destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, 

as! como las bestias de trabajo indispensables para el 

cultivo de la finca, mientras est~n destinadas a ese 

objeto; XI.- Los diques y construcciones que, adn 

cuando sean flotantes, est~n destinados por su objeto 

y condiciones a permanecer en un punto fijo de un r!o, 

lago o costa; XIII.- El material rodante de los fe

rrocarriles, las líneas telef6nicas y telegr~ficas y 

las estaciones radiote legra'.ficas fijas", O incorp6-

reos como: "XII,- Los derechos reales sobre inmue

bles", 

As! mismo, el Artículo 753 del mismo C6digo, nos indi

ca cu~les son bienes muebles, y el Artículo 754 del º! 

denamiento en cita establece que: "Son bienes muebles 

por determinaci6n de la ley, las obligaciones y los d~ 

rechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles 
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o cantidades exigibles en virtud de acci6n personal", 

y el Artículo 758 del mismo C6digo considera bienes 

muebles a los derechos de autor. 

La palabra bienes no debi6 designar, primitivamente, 

más que a las cosas, es decir, a los objetos corp6reos, 

muebles e inmuebles. Actualmente esta palabra tiene 

un significado mucho más amplio y se podr!a definir c2 

rno "Todo lo que es un elemento de fortuna y de riqueza 

susceptible de apropiaci6n en provecho de un individuo 

o de una colectividad". (J 1 

Ya los jurisconsultos romanos distinguieron las cosas 

corporales de las incorporales. Citando a Ulpiano y 

Gayo, Petit dice que "Las cosas, consideradas tal corno 

la naturaleza las ha producido, tienen una existencia 

material, un cuerpo y son las cosas corporales que 

caen bajo los sentidos. Pero por una especie de abs

tracci6n, se da también el nombre de cosas a los bene-

ficios que el hombre obtiene de las cosas corporales, 

es decir, a los derechos que puede tener sobre ellas. 

Estas cosas se llaman incorporales, porque no caen ba-

l l J Pl1mlol MMcel. - Tlta.tado Elemental de Ve11.ecJ10 C.lv.ll. Lo~ 
8,lenM. Pcig. 31. Erlltolt.lal Jo~€ Ma. Caj-i.ca JI!.. Puebla, 
1945. 
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jo los sentidos y no son más que concepciones del es-

p!ritu". 121 

Para reputar un objeto corno bien, es necesario además 

que sea Otil al hombre, o sea que le reporte algOn be

neficio. Esa utilidad puede ser directa o inmediata 

pero también puede tener una utilidad indirecta, ésto 

ser!a el caso del dinero y los valores bursátiles que 

por su contenido patrimonial son utilizados corno me-

dios para obtener satisfactores que cubran las necesi-

dades del hombre. Todo ello nos lleva al concepto de 

cosa en sentido económico, faltando algunos elementos 

para llegar al concepto que de bien tiene la ley, ya 

que es necesario que est~ dotado de unidad, ya sea 

real o virtual. 

Ahora bien ¿Cuál debe ser el criterio para fijar la 

unidad?, no debernos seguir un criterio mecánico ya que 

no necesariamente lo que constituye unidad desde el 

punto de vista f!sico es una unidad desde el punto de 

vista económico. As1 tenernos por ejemplo un montón de 

trigo o de arena, un enjambre de abejas, etc., todo é! 

to debe tornarlo en cuenta el Derecho, considerando ta-

121 Petit Eugene. - Titatado Heme1itat de VeJteclio Roma1to. Mg. 
170. Eclü:otiat Naciona.i, S. A. M~úco, 1953. 
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les conjuntos como cosas unitarias. El requisito de 

unidad queda cumplido al haber una relaci6n de proximl 

dad y de dependencia entre los distintos elementos que 

forman el todo, existe una unidad virtual del bien. 

El requisito más importante que debe tener un objeto y 

que tiene mayor relevancia jurídica, consiste en que 

debe ser susceptible de apropiaci6n privada, ya sea 

por un individuo o por una colectividad. 

La apropiaci6n es a su vez, el aprovechamiento de un 

objeto, por un individuo o por una colectividad y para 

este aprovechamiento es necesaria la existencia de un 

Derecho subjetivo sobre el bien. 

Segrtn sea la naturaleza del Derecho Subjetivo que so

bre los bienes se ejercite, serán los grados de apro

piaci6n de los mismos. El más completo es el Derecho 

de Propiedad. 

Conforme a la Ley, el rtnico elemento que nos falta pa

ra considerar a un objeto como bien jurídico es que e! 

té dentro del comercio. 

Conforme a nuestro C6digo Civil, "Las cosas pueden es-
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tar fuera del comercio, por su naturaleza o por dispo

sici6n de la ley" 1 "Están fuera del comercio por su n~ 

turaleza las que no pueden ser poseídas por alg(Í!l ind1 

viduo exclusivamente, y por disposici6n de la ley, los 

que ella declara irreductible a propiedad particular". ( 31 

Así tenernos objetos que por su naturaleza, no son sus-

ceptibles de apropiaci6n, corno son el mar, la atrn6sfe

ra, el sol, etc., y otras que la Ley declara irreducti 

bles a propiedad privada, 

Resumiendo, para nuestra Ley los bienes pueden ser ob

jetos corp6reos o incorp6reos, que reporten utilidad 

directa o indirecta al hombre, que tengan unidad real 

o virtual, que sean susceptibles de apropiaci6n priva

da por un particular o una colectividad y que est~n 

dentro del comercio. 

2.2 BIEN JURIDICO. SOMA HUMANO 

Viendo los elementos que componen al bien jurídico es 

posible afirmar que el cuerpo humano vivo, reane todos 

( 31 C6cügo C,é.v.U. palla e1 11.U.VW:o Fedl!llal, - M.Ucutoh 7 48 V 
7 49. 



32. 

los elementos y características de los bienes. 

Nuestro organismo es un objeto corp6reo, material y 

que tiene unidad real, unidad física. Ocupa un lugar 

en el tiempo y en el espacio, y tiene una delimitaci6n 

absoluta con relaci6n a los demás objetos materiales 

que lo rodean. 

El cuerpo humano es útil a su poseedor, ya que obtene

mos de él provechos; representa para nosotros una uti

lidad directa, ya que mediante él vivimos, y ademas 

nos proporciona infinidad de satisfacciones en las di

versas actividades que desarrollamos y en las cuales 

hacemos uso de ál. 

El cuerpo humano es un objeto del cual se apropia el 

sujeto que lo posee, desde el momento en que tiene de

rechos sobre él, derechos personal!simos, la mayoría 

de ellos inalienables, pero al fin derechos. 

Algunos autores opinan que el cuerpo de una persona vl 

viente no es cosa, sino que, como parte de la persona

lidad, pertenece a ésta, sin constituir nada indepen

diente frente a ella, que el hombre no es objeto, sino 

sujeto y que sostener que puede apropiarse de su cuer-



33. 

po, sería llegar a una confusi6n entre sujeto y obje

to. 

Corno vimos, el hombre es algo distinto de su propio 

cuerpo, que éste es una de las condiciones, uno de los 

elementos que lo rodean, el m4s pr6ximo junto con su 

psiquismo, pero algo diferente del sujeto. Así pues, 

el cuerpo no es sustrato de la personalidad ni existe 

confusi6n entre sujeto y objeto en la relación del de

recho de un hombre sobre su propio cuerpo. En conse

cuencia, cabe afirmar la existencia de una apropiaci6n 

del hombre sobre su propio cuerpo. 

De manera limitada, nuestro cuerpo se encuentra dentro 

del comercio, ya que en forma constante y regular con~ 

tituye un objeto de diversos actos jurídicos. 

Es comdn que deportistas o artistas cinematogr4ficos 

aseguren determinadas partes de su cuerpo, necesarias 

para su profesi6n, fij4ndose un valor a tales piezas 

anat6micas. 

Es usual transferir un contrato de exclusividad por 

los servicios de un deportista, operaci6n en la cual, 

para fijar el precio, s6lo se toma en consideración la 
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habilidad corporal del atleta, así como su edad. 

Son corrientes las transacciones que tienen por objeto 

6rganos, tejidos o fluidos que pertenecen al cuerpo h~ 

mano, operaciones en las cuales se atribuye un valor 

patrimonial a estos objetos. 

La energía que el cuerpo del hombre desarrolla, la po

ne al servicio de otra persona, obteniendo de ello un 

provecho econ6mico, en las relaciones laborales. 

Ya en el C6digo de Hammurabi, el C6digo Hitita, el De

recho Germ!nico de la Edad Media, la Ley de las Doce 

Tablas y otras, establecieron tablas de compensacidn 

que deberían cubrirse a la víctima o a sus sucesores 

en el caso de que sufriera una lesi6n por la cual se 

tuviera un dem~rito físico o se privara de la vida a 

un sujeto. 

En nuestro Derecho, s6lo la Ley Federal del Trabajo en 

su Título Noveno, relativo a riesgos de trabajo, se 

ocupa de fijar las bases para valorizar, desde el pun

to de vista patrimonial, las distintas partes del cuer 

po humano. El C6digo Civil, en su Artículo 1915, remi 

te a la Ley Federal del Trabajo en lo relativo a la v~ 
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lorizaci6n econ6mica de los daño~que sufre una perso

na con motivo de un demérito físico. Igual criterio 

se sigue para la reparaci6n de los daños causados por 

la comisi6n de un delito. 

Al reunir todos los elementos, al tener las mismas ca

racterísticas, al quedar englobada dentro del concepto 

de bien en sentido jur1dico, el cuerpo humano tiene la 

naturaleza de los bienes. 

Diversas personas sostienen que es algo repugnante pa

ra el Derecho considerar al cuerpo humano como bien, 

puesto que se degrada a la persona humana, al darle 

una consideración igual a las demás cosas que la rode

an, pero esta afirmaci6n es falsa, ya que la persona 

humana no es el cuerpo. 

2.3 CONCEPTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

Seg6n se vio, el Derecho de Propiedad es el más compl~ 

to de los derechos reales, sin embargo no es un dere

cho absoluto, ya que posee mdltiples modalidades. 

El C6digo Civil, en su Artículo 830, considera a la 
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propiedad como el derecho a "Gozar y disponer de una 

cosa con las limitaciones y modalidades que fijan las 

leyes". Este concepto es incompleto, ya que no señala 

todos los elementos de la propiedad. 

La propiedad es un poder jurídico que se ejerce en fof 

ma directa o inmediata sobre la cosa por el titular, 

ser' sobre un bien corporal pues no hay propiedad so

bre bienes incorporales, a esta relaci6n se le denomi

na "Derecho de Autor". El Derecho de Propiedad deber! 

recaer sobre cosas singulares, sobre objetos que ten

gan unidad real física o virtual y no sobre universali 

dades o conjuntos de cosas, 

Tendrá que ser una cosa íntegra y no de cada una de 

sus partes aunque la propiedad del todo abarca a las 

partes. 

Las cosas deberán estar específicamente determinadas, 

en tanto las cosas se determinen s6lo por su g~nero, 

podr!n ser objeto de negocios obligatorios pero no de 

propiedad, 

El Derecho de Propiedad implica un poder jurídico di

recto sobre la cosa para aprovecharla totalmente. En 
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cambio los otros derechos reales sólo comprenden for

mas de aprovechamiento parcial. 

Este poder jurídico total significa que el aprovecha

miento se ejerce bajo la forma de uso, disfrute o dis

posici6n de la cosa, o simplemente la posibilidad de 

ejecutar todos los actos de dominio o administraci6n 

aunque jamás se ejecuten. 

Ahora bien, este poder jurídico esta restringido segan 

el Artículo 830 del Código citado por las limitacio

nes y modalidades que fijan las leyes. 

El dominio es exclusivo, se crea una relación del ti

tular como sujeto activo y todo el mundo corno sujeto 

pasivo, quienes est4n obligados a respetar el Derecho 

de Propiedad, 

El Derecho de Propiedad es perpetuo, existe para su ti 

tular mientras no lo enajene y subsiste a pesar de que 

no se ejercita en forma alguna, 

Seg!ln Lafaille, citado por Rojina Villegas, "El domi

nio abarca los siguientes derechos o facultades: el 

"ius possidendi", el "ius utendi", el "ius fruendi" y el "ius 

abutendi", 
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a) El "ius possidendi" o derecho de poseer, conduce a 

la posesi6n efectiva y por medio de ella, el ejer

cicio del dominio, con todos sus demás atributos. 

b) El "ius utendr' o derecho de usar, conduce al empleo 

de la cosa. 

c} El "ius fruendi" o derecho de gozar, conduce al dis-

frute del objeto o a su aprovechamiento, trátese 

de frutos naturales, industriales o civiles, con 

tal que no se altere la sustancia de aqu~l. 

di El "ius abutendi", el más característico del señor!o, 

corno que importa o lleva a disponer de la cosa en 

el sentido material, pudiendo consumirla, o en el 

jur!dico, enajenándola o gravándola". ( 41 

Este t~rrnino ha sido tergiversado en rnültiples ocasio-

nes al traducirlo corno "Derecho de Abusar", que en ca! 

tellano significa usar mal, excesiva, injusta, impro

pia o indebidamente una cosa, y esta situaci6n no la 

puede consentir el Derecho. 

141 Roflna V.lltega.1 Radaet.- Ve1tec.lw c.i.v.i.l. Me~.lc11110. Tomo TM
cello, Pág. 293. Edltoual PoMl111. Mlx.lco, 1976, 
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La legislaci6n actual se inspira en el principio de 

que la propiedad es una funci6n social y por tanto, el 

Derecho se opone al mal uso o pérdida inOtil de la ri

queza. La facultad de disposici6n de la cosa da auto

rizaci6n a su propietario para consumirla, transportar 

la, desintegrarla y obtener los productos que resultan 

de ella, pero sin hacer usos abusivos de la misma o 

causar deliberadamente daños a terceros. Este Derecho 

es el más típico del dominio. La facultad de disposi

ci6n del propietario, es en principio inviolable, ya 

que no puede exigirse a una persona que enajene su pr~ 

piedad o la consuma de tal o cual forma, existiendo s§ 

lo los derechos del Estado para expropiarla mediante 

indemnizaci6n, cuando as! lo requiere el interés pabl! 

co. 

El Derecho de Propiedad se extiende a sus frutos y pro 

duetos, tratándose de inmuebles, sobre el subsuelo y 

espacio aéreo y algunos bienes adquiridos por accesi6n. 

Los frutos y productos no se adquieren por accesi6n, 

sino como consecuencia necesaria del dominio, al ius 

fruendi que permite a su titular adueñarse de todo 

aquéllo que la cosa produce en forma natural o artifi

cial. 
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"Los frutos son manifestaciones constantes, naturales 

o artificiales de una cosa, que no alteran la forma o 

sustancia de ~sta, y de tal manera que sin desintegra

ci6n, sin merma, la cosa se reproduce y la adquisici6n 

de estos bienes no implica el ejercicio del ius abuteE 

di en cuanto a la alteraci6n o consumo del bien, sino 

s61o una consecuencia del ius fruendi o goce de la co

sa", (S) 

Los productos por el contrario s! implican una altera

ci6n en la forma y sustancia de la cosa. Son manifes

taciones irregulares e implican una desintegraci6n, 

que puede ser en forma paulatina, pero de tal manera 

que constituye verdaderos actos de dominio en cuanto 

al bien mismo. 

En cuanto al espacio a~reo y al subsuelo, su propiedad 

tarnbi~n es una consecuencia natural del dominio sobre 

un inmueble, aunque estos derechos se encuentran regl! 

mentados y limitados por diversas disposiciones lega

les. 

La adquisici6n de un bien por accesi6n es una conse-

IS) Roj,lna VlUegai.- Ob. CU. Pd.g. 326. 
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cuencia del principio de que lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal. Cuando se unen o incorporan, 

natural o artificialmente, a un bien que llamarnos pri~ 

cipal, bienes o cosas llamadas accesorios, estarnos an

te la accesi6n. 

Ahora bien, el concepto individualista liberal ha que

dado superado, se tiende hacia la socializaci6n de la 

riqueza. La propiedad se concibe como funci6n social, 

ya que adem4s de aprovechar al propietario debe benefl 

ciar a la economía de la colectividad. 

Ya habíamos visto que el Derecho de Propiedad no es 

absoluto. El Artículo 27 Constitucional establece que: 

"La Naci6n tendr4 en todo tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el i~ 

ter6s ptlblico". 

Nuestro C6digo Civil establece numerosas modalidades y 

restricciones al Derecho de Propiedad. 

As!, tenemos el Artículo 1912 del C6digo Civil, que 

percepttla que: "Cuando al ejercitar un derecho se ca_!! 

se daño a otro, hay obligaci6n de indemnizarlo si se 

demuestra que el Derecho s6lo se ejercit6 a fin de ca_!! 
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sar el daño, sin utilidad para el titular del derecho", 

norma que entre otras limita al Derecho de Propiedad. 

Así mismo, el Artículo 831 del C6digo Civil, dispone 

que la propiedad s6lo puede ocuparse en contra de la 

voluntad del dueño por causas de utilidad pGblica y me 

diante indemnizaci6n. 

El Artículo 843 del mismo, establece limitaciones para 

edificar y plantar en lugares cercanos a plazas, fuer

tes, fortalezas y edificios pnblicos. 

El Artículo 836 del mistoo ordenamiento, dispone que la 

autoridad puede, mediante indemnizaci6n, ocupar la pr2 

piedad particular, deteriorarla y aan destruirla si 

eso es indispensable para prevenir o remediar una cal! 

midad pGblica, para salvar de un riesgo inminente a la 

poblaci6n o para ejecutar obras de evidente beneficio 

colectivo. 

Del Artículo 1068 al 1070 y otros, se regula el esta

blecimiento de servidumbres por causa de utilidad pG

blica. 

Existen igualmente numerosas limitaciones a la propie-
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dad cuyo objeto consiste en evitar conflictos entre 

particulares, así el Artículo 849 del Código Civil es

tablece que: "No es lícito ejercitar el derecho de 

propiedad ue ma,nera que su ejercicio no dé otro resul

tado que causar perjuicio a un tercero, sin utilidad 

para el propietario". 

El Artículo 399 del Código Penal dispone que: "Cuando 

por cualquier medio se causen daño, destrucción o det~ 

riere de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de 

un tercero, se aplicarán las sanciones del robo sim

ple". 

La expropiación es otra de las modalidades que afecta 

el Derecho de Propiedad¡ procede éste por causa de uti 

lidad prtblica y mediante indemnización, su fundamento 

se encuentra en el Artículo 27 Constitucional y el Có

digo Civil se refiere a ello en los Artículos 833 y 

836. 

Resumiendo todo lo anterior, afirmamos que la propie

dad es un derecho real, se ejercita sobre bienes corp~ 

reos, recae sobre cosas singulares, sólo pueden ser o~ 

jeto de ella cosas específicamente determinadas; es un 

derecho exclusivo, oponible a todo el mundo, es un de-
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recho perpetuo, atribuye las facultades de poseer, 

usar, disfrutar y disponer de la cosa, se extiende a 

otros bienes, tales corno frutos, productos y cosas que 

se unen o incorporan por accesi6n1 es una funci6n so

cial, no es un derecho absoluto; est~ sujeta a numero

sas limitaciones; es expropiable por causa de utilidad 

pOblica y mediante indernnizaci6n. 

2.4 EXTENSION DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE EL CUERPO 

HUMANO 

Puede af irrnarse que el cuerpo hunano es un bien, que 

la persona realiza actos de apropiaci6n sobre su pro

pio cuerpo y las partes anat6rnicas desprendidas de él. 

Este derecho sobre su propio cuerpo es de dominio, 

puesto que reOne todos los elementos, tiene todas las 

características y atributos del Derecho de Propiedad. 

A continuaci6n veremos el porqué de la afirrnaci6n. El 

derecho que tiene el hombre sobre su propio cuerpo, es 

un derecho real, la persona ejerce un poder directo e 

inmediato sobre su cuerpo, el ser humano decide lo que 

hace y lo que har~ con su cuerpo, es un poder jurídico, 

ya que el derecho reconoce al hombre la libertad de 
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usar y disfrutar de su cuerpo en la forma que mejor le 

parezca. 

El cuerpo humano es un bien corp6reo, material, con 

existencia física, ocupa un lugar en el tiempo y en el 

espacio, Tiene unidad real, f!sica, está totalmente 

determinado, concreto, perfectamente identificable e 

identificado. 

Es un derecho exclusivo, oponible a todo el mundo, el 

hombre en libre albedr!o decide lo que va ha hacer con 

su cuerpo, todo el mundo está obligado a respetar su 

decisi6n siempre que sea l!cita. 

Es un derecho perpetuo, lo acompaña durante toda su Vi 
da. 

El hombre posee su cuerpo, le es inseparable. La per

sona usa su cuerpo y éste le es ~til. También se apr~ 

vecha de los rendimientos econ6rnicos que le produce el 

cuerpo, ya sea por la energ!a que desarrolla, por el 

trabajo o por cualquier otra actividad¡ en una palabra, 

el hombre disfruta de su organismo. As! mismo dispone 

total o parcialmente de su cuerpo: dispone parcialmen 

te cuando ordena se le corte el pelo, cuando autoriza 
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la extracci6n de parte de su cuerpo, de una pieza den

tal, cuando autoriza se le practique una intervenci6n 

quírargica, se le ampute alguno de sus miembros, etc. 

Dispone totalmente cuando se priva voluntariamente de 

la vida, sin aceptar que el suicidio sea moralmente l! 

cito. 

Por supuesto que el dominio sobre el organismo se ex

tiende a las partes anat6micas desprendidas de ~l, as! 

como los objetos que de cualquier medio se le unan o 

incorporen. 

El cuerpo humano no es expropiable, no puede justifi

carse raz6n alguna de utilidad pablica que permita la 

expropiaci6n de un cuerpo humano que se traduciría en 

la muerte del sujeto o su reducci6n a la esclavitud. 

As! pues, hemos establecido que el derecho que cada 

hombre tiene sobre su cuerpo es el de dominio, ya que 

reane todos sus elementos caracter!sticos y atributos. 

Al afirmar lo anterior no estamos degradando de ningu

na manera al hombre, sino nada más manifestando que su 

organismo está encuadrado dentro de una figura del De-
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recho, y si por el contrario al afirmarlo sostenemos 

que todo el mundo, incluyendo el Estado, debe respetar 

ese derecho en forma absoluta. 

Con esto no pretendemos decir que el cuerpo sea objeto 

de propiedad en idénticas condiciones como cualquier 

otra cosa. 

Si la Ley hace distinción, segan sea el objeto sobre 

el cual debe recaer; por ejemplo existe un régimen pa

ra la propiedad inmueble y otro para la propiedad mue

ble, y ambas siguen siendo propiedad. Igual sucede 

con el cuerpo humano, que estA sujeto a reglas especi~ 

les. 

De esta manera, aceptando el do~inio sobre nuestro 

cuerpo, se justifica que se perciba indemnización por 

los daños morales, resultado de lesiones sufridas por 

nuestro cuerpo, independientemente de las percibidas 

en razón de los perjuicios económicos que de ello pue

da derivarse. 

De no admitirse el derecho sobre nuestro propio cuerpo, 

surge la dificultad de justificar la propiedad y come! 
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cialidad de los productos separados del mismo. ( 6) 

Puede admitirse una analog1a con la adquisición, por 

parte del propietario, de los frutos de las cosas de 

su propiedad y éstos cambian de naturaleza al ser sep! 

rados así como los bienes destinados al uso pablico y 

al cesar en tal utilidad y pasar al patrimonio del Es

tado, pueden ser enajenados a los particulares, 

Se ha dicho que las partes separadas del cuerpo al in-

dependizarse, dejan de ser consideradas como personas, 

entran al comercio como res nullius y pasan al poder 

del primer ocupante que es la mayoría de las veces la 

persona de la que se separan. 

Pero no siempre es así, ya que el odont6logo seria el 

primer ocupante del diente extraido y el peluquero del 

cabello cortado, pudiendo defenderse de tal situaci6n 

diciendo que si bien lo llevan a cabo no es en nombre 

propio sino en el del cliente por el que trabajan, si

tuaci6n que resulta an6mala. 

Es mas sencillo afirmar que tales cosas son propias de 

(6) Bol!lte.l Macla Antonlo.- La Pwona Humana. Pi!g. 72. Bo~ch 
C~a Ed.ltoJúal. Ba1tce.lona, 1954, 
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la persona de la que se extraen, porque antes de su e~ 

tracci6n ya lo eran. 

Anteriormente sostuvimos que el ius abutendi de ningu

na manera concede la facultad de abusar de los bienes 

objeto del dominio. 

Se tiene la propiedad sobre las cosas, las cuales de

ben usarse y servirse de ellas de acuerdo con su natu

raleza y finalidad. 

No podernos destruir los bienes de los cuales somos du~ 

ños, el abuso no es ni puede ser un derecho, en ese c~ 

so se convertir!a en libertinaje en vez de libertad. 

Por siempre se ha considerado que el derecho, que se 

ocupa de las relaciones del hombre con sus semejantes, 

regulando la propiedad y otorgando con carácter exclu

sivo a una persona la disposici6n de una cosa, obliga~ 

do a los dern~s sujetos a respetar ese derecho, no debe 

regular las relaciones del hombre consigo mismo, con 

su propio cuerpo, y que la Ley no debe inmiscuirse en 

los actos propiamente humanos, debiendo dejar tal fun

ci6n a la moral. 
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Yo pienso que es el momento en que el Derecho debe in

tervenir y regular la disposici6n del cuerpo humano 

-actos de dominio que se est&n realizando de hecho

convertirlo en materia del Derecho, y tan es as! que 

recientemente se ha promulgado en nuestro pa!s, la Ley 

General de Salud, primer intento para regular el Dere

cho de Propiedad sobre el cuerpo humano, tal y como v~ 

remos rn~s adelante. 
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3. ACTOS DE DISPOSICION POSIBLES SOBRE EL CUERPO HUMANO 

3. 1 SUICIDIO 

El suicidio, acto por el cual una persona se priva vo

luntariamente de la vida, es adn en la actualidad una 

gangrena social, que lleva al sepulcro a multitud de 

persa.nas y deja un ejemplo funesto para los demás. 

En una primera ~poca, el signo cultural del suicidio 

fue la reprobaci6n y el castigo, por estimarse que el 

crimen era su ra!z profunda. Durante mucho tiempo el 

suicidio fue objeto de penas infamantes y pecuniarias1 

dentro de las primeras se encontraba la práctica de 

quemar el cadáver del suicida e instalar una horca so

bre su sepultura. 

En In~laterra, hasta el siglo XIV el suicida era clav! 

do en una estaca y con una piedra sobre el rostro, y 

hasta el siglo pasado sepultado de noche. 

La Iglesia prohibi6 que el suicida recibiera sepultura 

religiosa, en tanto que el derecho civil decretaba una 

•epultura infamante. Las costumbres a su vez sancion! 
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ron al suicida, quien no pod1a ser sacado por la puer

ta de la casa en que hab1a fallecido; su cuerpo había 

que tirarlo por la ventana y ten1a que ser llevado por 

el verdugo al pudridero en la carreta de los animales 

sacrificados. 

En otro periodo de la historia de la humanidad, el sui 

cidio aumenta y es contemplado con decadente indifere~ 

cia y con un hálito de simpatía romántica. La Ilustr~ 

ci6n, periodo de la historia que leg6 para la posteri

dad los trabajos de Voltaire en literatura y crítica 

social, los de Rosseau en las ciencias sociales y los 

de Montesquieu en el terreno jur1dico, anunci6 el der~ 

cho del individuo a disponer libremente de su cuerpo. 

"Radbruch-Gwinner recuerdan que Goethe en su obra Poe

s!a y Verdad analiza las causas que llevan al suicidio 

a la juventud de su ~poca: el dolor del mundo y el t~ 

dio de la vida, son los efectos de la falta de acci6n 

y de la desalentadora perspectiva de tener que sufrir 

una vida sin vuelo y prosaica". 111 

Un dltimo momento cultural en torno al suicidio surge 

de los lazos de solidaridad humana actualmente impera~ 

(1) J.úrtlnez Hu.eJLta Mall.lano.- 11eJte.cho Pe.nat Me.iúc4Jlo. P4g. 131 
Edltoll.iat Powta. Mlmo, 1915. 
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tes en casi todos los países. Desaparecen las concep

ciones individualistas y se abre paso lenta pero firm~ 

mente, un pensamiento de generosa comprensi6n humana y 

una acci6n social, de eficaz ayuda. 

Ahora bien ¿Es el hombre dueño de su vida hasta el ex

tremo de poder destruirla?, ¿Tiene derecho y facultad 

para quitarse la vida, a su capricho?, ¿Debe el dere

cho prohibir el suicidio?, ¿Cuáles son sus consecuen

cias jur!dicas? 

Si se considera al hombre como dueño absoluto de su vi 

da, que busca constantemente la felicidad y el bienes

tar en este mundo, y compara las ventajas e inconve

nientes que la actual vida le reporta y si ~stos son 

superiores a aqu~llas, 16gico es que se la quite. 

Si se considera que en este mundo ha fracasado, si el 

instinto de conservarla no es suficiente para conse

guirlo, no puede decirse que lleva a cabo una acci6n 

inmoral al salir voluntariamente y por su propia mano 

de este mundo. 

Todo e1to e1 en hip6tesis, ya que la mayor!a de la1 V! 

ces se arrepentiría de un acto llevado a cabo por una 
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pasi6n que ofusca el entendimiento, de una manera pre

cipitada y sin reflexionar suficientemente. 

En la mayoría de los casos, el suicidio no es ni cons

tituye un acto de valor, sino de cobardía. El suicida 

no se ha atrevido a asumir las responsabilidades de 

sus actos y tiene miedo a enfrentarse con ciertas con

tingencias, consecuencias y riesgos. 

Tenemos derecho a la vida pero para conservarla inclu

so frente a nuestros semejantes, tenemos dominio sobre 

61, pero la Ley Moral no nos permite su destrucci6n. 

Desde el punto de vista del Derecho, el suicidio por 

s! mismo no es delito, ni constituye un hecho de otro 

modo prohibido expresamente por ~l. 

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias jurídicas, 

el suicidio adquiere relevancia penal cuando en su ca.!:! 

saci6n concurre adem&s de la actividad del suicida, 

otra fuerza individual extraña, y as! en los Articulas 

312 y 313 del C6digo Penal se establece: "El que pre! 

tare auxilio o indujera a otro para que se suicide, 1~ 

r& castigado.con la pena de uno a cinco años de pri

si6n; si lo prestare hasta el punto de ejecutar ~l mi! 
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mo la muerte, la prisi6n será de cuatro a doce años. 

Si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciera 

alguna de las formas de enajenaci6n mental, se aplica

rán al homicida o instigador las sanciones señaladas 

al homicidio calificado o a las lesiones calificadas". 

Son así tres las formas de participaci6n en el suici

dio ajeno, que la Ley reprime penalmente: participa

ci6n moral de inducci6n, participaci6n material de 

auxilio y la participaci6n material al grado de ejecu

tar el partícipe la muerte. 

La inducci6n y auxilio no pueden considerarse corno pa! 

ticipaci6n en el delito de homicidio, sino que son de

litos específicos. En la tercera figura señalada, artn 

cuando existe el consentimiento de la víctima, se corn~ 

te el delito de homicidio. 

Desde el punto de vista del Derecho Civil, el suicidio 

consumado puede reportar consecuencias con relaci6n a 

tercerosi si el 1uicida tenía obligaciones personal1s! 

ma1 frente a terceros y por el hecho de provocarse la 

muerte no las cumple, tal incumplimiento no puede atrl 

buirse a ca10 fortuito o fuerza mayor, sino de culpa, 

y por consiguiente surgir& la responsabilidad para la 
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sucesión de indemnizar daños y perjuicios. As!, el Af 

t!culo 1910 del Código Civil dispone que "El que obra!! 

do ilícitamente o contra las buenas costumbres cause 

daño a otro, está obligado a repararlo". Este precep

to fundamenta la responsabilidad de indemnizar de que 

hablarnos, ya que el suicidio debe considerarse corno un 

acto ilícito y contra las buenas costumbres. 

Además, nuestra Ley dispone que la responsabilidad no 

se extingue con la muerte del obligado¡ podría asimis

mo interpretarse de los Artículos 1910 y 1917 del Códi 

go Civil que establecen que: "Las personas que han 

causado en cornGn un daño, son responsables solidaria

mente hacia la v!ctirna por la reparación a que est&n 

obligadas"; y que "El sujeto que indujo o prestó auxi

lio a otro para suicidarse, será responsable, solida

riamente con la sucesión del que se privó de la vida, 

del pago de la mencionada indemnización por concepto 

de daños y perjuicios". 

Interesante resulta analizar la hip<ltesis del suicidio 

con relación al seguro de vida, en donde generalmente 

el seguro no cubre el riesgo de suicidio, a menos que 

se pacte lo contrario. Ahora bien, el Artículo 186 de 

la Ley de Seguros y Fianzas dispone: "La empresa ase-
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guradora estará obligada a cumplir con el contrato de 

seguro, aGn en caso de suicidio del asegurado, cual

quiera que sea el estado mental del suicida o el móvil 

del suicidio, si se verifica después de dos años de la 

celebración del contrato. Si el suicidio ocurre antes 

de los dos años, la empresa reembolsará dnicamente la 

reserva matemática de las primas aportadas". 

Con ésto, si bien no se está instituyendo un premio al 

suicidio, y como principio general se sostiene que al 

constituir el suicidio en sí un acto ilícitÓ, nace la 

responsabilidad de la sucesión del suicida de indemni

zar a quien haya sufrido daños y perjuicios por la 

muerte del suicida. 

3,2 MUTILACION VOLUNTARIA 

Por mutilación deberemos entender cualquier cercenamie~ 

to de un miembro humano, que debe causarse de propósi

to, con plena intencionalidad el sujeto. 

En nuestro derecho positivo está castigado el delito 

de lesiones, pero nunca que un mismo individuo pueda 

ser a la vez sujeto pasivo y activo de un delito, ya 
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que "La tutela penal se proyecta sobre las conductas 

que afectan los intereses ajenos y no se extiende so

bre aquéllas otras que no rebasan el ámbito indivi

dual". (21 

Es as! que nuestro Código Penal no contiene ningan Ar

tículo que castigue la autolesi6n. 

Sostuvimos en el Capítulo Primero de este trabajo que 

el individuo puede disponer de su cuerpo autorizando 

se le practique una intervención quirargica o se le 

ampute uno de sus miembros, pero no podemos dejar de 

hablar de quienes disponen de su cuerpo para fines mo

rales ilícitos corno ser!an quienes se juegan los dedos, 

un brazo, el pie, etc. en una apuesta, sea un juego de 

p6ker o a los dados, por citar algunos ejemplos. No 

es lo mismo autorizar se practique la arnputaci6n de un 

miembro enf errno en aras de proteger un bien mayor corno 

es la vida, a por un capricho en apuesta perder algdn 

miembro. 

Debemos hablar también del sujeto que se lesiona volun 

tariarnente, causando daños y perjuicios a terceros po~ 

(2 J Júnlnez Hue!Lta MlllLlano.- Ob, C.lt. Pcfg. 253. 
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que la lesi6n que se provoca es motivo del incumpli

miento de una obligación del sujeto que simula haberse 

causado accidentalmente una lesión con el objeto de ºE 
tener una indemnización alegando un riesgo profesional 

o para el cobro de un seguro. En el primer caso, ere~ 

mas que el lesionado está obligado a pagar a los terc~ 

ros los daños y perjuicios que se les hayan causado 

con este motivo. Por ejemplo, un sujeto que se inter

pone a un vehículo en movimiento para aparentar un 

atropellamiento y obliga al tripulante a que por evi

tarlo cause daños a terceros. En este segundo caso, 

ningan derecho nace a favor del lesionado, porque es 

obvio que en esta situación no puede obligarse a un 

tercero a pagar la indemnización. 

Por lo anterior, cualquier acto o contrato que tenga 

por causa u objeto la mutilación voluntaria de un ser 

humano, salvo los casos m~dicos que conlleven la cura

ción del sujeto, deberá reputarse nula. 

3.3 ASUNCION DE RIESGOS POR ACTIVIDADES PELIGROSAS 

Se ha establecido la ilicitud e inmoralidad del indiv! 

duo suicida o que sin una razón poderosa se lesiona, 
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Pero existen casos en los cuales el hombre no tiene el 

propósito de privarse de la vida o producirse lesiones 

y sin embargo se pone al alcance de algunas causas que 

pueden llegar a originar tales resultados. ¿Hasta qué 

punto puede la persona asumir riesgos graves en contra 

de su vida o integridad corporal? 

No hablaremos del sacrificio de una vida por otra, el 

ofrecer la propia por salvar las ajenas, que es el mAs 

óptimo ejemplo de amor y caridad y constituye el gesto 

humano m4s sublime. Nos referiremos a los comporta

mientos irreflexivos o calculados, conducentes a tr4gi 

cas o desagradables consecuencias. 

Entre éstas tenemos una carrera desenfrenada en auto~ 

vil con el e~clusivo propósito de lograr una fuerte 

emoción; es un riesgo que se torna indtilrnente. Peor 

adn es el director de circo que contrata artistas a m~ 

nudo infantiles, procur!ndoles ejercicios cada vez m4s 

peligrosos y con la sola intenci6n de conseguir su re

flejo en un aumento de taquilla,"¿Deben permitirse los 

ndmeros de acróbatas sin red1 de domadores de fieras 

por naturaleza no domesticables, por la consideraci6n 

dnica de la diversi6n del pdblíco y con el exclusivo 

af Sn de lucro por parte de quienes lo patrocinan y los 
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ejecutan? Asistirnos a peligrosas carreras de autorn6v! 

les donde las estadísticas arrojan un índice de rnorta-

lidad realmente alucinante; presenciamos c6rno ternera-

tios pilotos se esfuerzan en la superaci6n de récords 

de velocidad al precio, muchas veces, de su propia vi-

da; se conducen sin las debidas garantías, materias i~ 

flarnables o fortísimos explosivos ••• ¿No habrá límites 

para jugarse la vida?" 131 

En nuestra legislaci6n se considera corno un trabajador 

especial al deportista profesional, así corno al traba

jador que actOa en los circos, entre otros lugares. 

Al estar incluido en la Ley Federal del Trabajo y ser 

considerado corno un trabajador, está sujeto asimismo a 

la regulaci6n sobre el Seguro Social, que en uno de 

sus reglamentos nos da la clasificaci6n de empresas y 

grados de riesgos de trabajo y en base a ella, la pri-

rna que deberá pagar el patr6n a la instituci6n. 

Por lo que podernos afirmar que nuestra legislaci6n 

acepta los trabajos que implican asumir algOn riesgo 

para el trabajador y por lo tanto está aceptando que 

el hombre disponga de su vida, si bien no para quitár-

(3) V.le.z V.Caz Joaquln.- Lob Ve.M.c.ho6 F!bfoob de. ta Pwona.U
dad. Ve11.e.cho Som4tlco. P4g. 104. Ed.lc.lone.& SMUU.ana. 
Madlt.i.cl, 19 6 3 • 
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sela, sí atentando contra ella. 

Esto con relación a los trabajadores incluidos en la 

Ley Federal del Trabajo, pero hay otros sujetos que 

atentan contra su vida realizando actividades peligro

sas y que sin embargo al no haber una relación de tra

bajo no est~n regulados por la mencionada Ley; ellos 

actdan tomando un riesgo innecesariamente, sin justifi 

cación lógica, lo cual implica un abuso del dominio 

que el sujeto tiene sobre su propio cuerpo y es por 

tanto ilícito, pero mientras no produzca efectos con 

relación a terceros, el Derecho no puede intervenir, 

teniendo en cuenta por supuesto que si bien no proh!be 

la asunción de riesgos, no por ello las autoriza o ju~ 

tifica. 

Ahora bien, en el momento en que produzca efectos a 

terceros, deberemos aplicar las mismas reglas que est~ 

blecimos al tratar lo relativo al suicidio o a las le

siones. 

3.4 ENAJENACION DE PARTES ANATOMICAS SIN LESIONES 

En este trabajo, el problema que nos ocupa es el de d~ 



63. 

terminar hasta qué punto puede la persona ceder, onerB 

sa o gratuitamente, alguna parte de su organismo, ya 

que en la actualidad es posible transferir fluido (sa~ 

gre, l!quido encefalo-raqu!deo, etc.) u otras partes 

del cuerpo humano a otros sujetos y también industria

lizar algunos objetos. 

Uno de los l!mites del derecho de disposici6n del hom

bre sobre su propio cuerpo está constituido por su prB 

pia integridad corporal. Se estableci6 anteriormente 

que la automutilaci6n es un acto inmoral, del orden p~ 

blico, de las buenas costumbres o que establece la Ley. 

sr es posible ceder ciertas partes anat6micas del cue~ 

po humano -aunque debe considerarse que cualquier obli 

gaci6n que se contraiga con relaci6n a dichos objetos, 

debe resolverse en el pago de daños y perjuicios- y en 

caso de que el obligado a entregar una parte de su 

cuerpo no cumpla voluntariamente, nunca deberá existir 

la posibilidad de obligarlo coactivamente a cumplir 

precisamente la prestaci6n pactada. Dentro de este ti 

po de contratos tienen actualmente importancia, por la 

frecuencia con que se realizan, los relacionados con la 

donaci6n de sangre y semen humano. 

En nuestra nueva legislaci6n, la donaci6n de sangre e! 
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tá incluida en los Artículos 329 y 330 de la Ley Gene

ral de Salud y su Reglamento de Bancos de Sangre, Ser

vicios de Transfusi6n y Derivados de la Sangre. Esta 

es la forma en que el Estado está autorizando el que 

haya en forma legal un tráfico de sangre, llegando in

cluso a hablar de que se puede hacer la donaci6n me

diante una retribuci6n, aunque lo limita nada más a 

los proveedores autorizados. 

Esto por lo que respecta a la sangre, que a nuestro m~ 

do de ver, sí tiene el individuo derecho a disponer, 

Con respecto al semen humano, en virtud de que no hay 

hasta ahora ningün ordenamiento jurídico que lo regule 

en forma específica, tendríamos que estar a las dispo

siciones generales del C6digo Sanitario y de las que 

se desprende que sí tiene el hombre el derecho a disp~ 

ner de ese elemento,, En el inciso que se refiere a la 

inseminaci6n artificial en seres humanos, hablaremos 

un poco más acerca de ~sto. 

Debe hacerse notar que en la nueva Ley de Salud, la 

sangre la equiparan a tejido, situaci6n en mi opini6n 

err6nea, porque la sangre por su misma naturaleza es 

un fluido y el tejido es una parte s6lida del cuerpo 

humano. 
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3.5 CIRUGIA ESTETICA 

El que el médico intetvenga sobre los cuerpos enfermos 

de los humanos con ánimo de restablecerlos por comple

to o cuando menos para lograr una rnejor!a, es algo que 

en nuestros d!as ya nadie discute. Pero cuando esa i~ 

tetvenci6n se verifica con el fin no ya de salvaguar

dar la vida o la salud de las personas, sino de alcan

zar una mayor perfecci6n externa, incrementar la bell~ 

za, el sujeto ¿Tiene un derecho a embellecerse? 

Lo cierto es que en nuestros d!as la buena presencia 

ha dejado de ser un motivo de frivolidad para conver

tirse en algo que brinda mejores oportunidades que de 

entrada presenta rn&s favorablemente a las personas y 

que facilita la consecuci6n de muchas aspiraciones. 

Hay profesiones en las que un rn1nirno estético no s6lo 

se recomienda, sino que se exige; entre ellos estarían 

los artistas de teatro, cine, televisi6n y, en espe

cial, los del rnodelaje. 

Ahora bien, debernos tener en cuenta la proporcionali

dad. Si es de enorme interés para una determinada pe! 

sona alcanzar su embellecimiento y los riesgos que le 

condicionan son casi inexistentes, es clara la proce-
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·dencia de la técnica respectiva. Pero si existe grave 

peligro para la vida, integridad o salud humanas, a -

causa de un mero capricho o por frivolidad exagerada, 

la cirug!a estética deber!a desecharse, ya que el bien 

vida sigue condicionando a los demás elementos de be

lleza. 

Cuello Calen, argumenta que "La belleza no merece 

igual trato, ni goza de idénticos derechos, que la sa

lud y a fortiori, que la vida. Por tanto, la falta o 

culpa del cirujano deberá exigirse con una mayor rigu

rosidad, observ&ndose una calificaciOn más severa que 

en las intervenciones propiamente terapéuticas". l 4) 

Ahora bien, qué pasa si un cirujano en lugar de entre

gar al paciente la nariz ajustada, le devuelve otra i~ 

cluso peor que la que ten!a anteriormente ¿Responderla 

el cirujano estético del fracaso de su intervenciOn? 

Obviamente debe responder, si su fracaso fue motivado 

por la falta de precauciOn, y podrá no sOlo ser deman

dado civilmente, sino además incurrirá en una respons! 

bilidad punible que se persigue de oficio, segan el A~ 

t!culo 228 del COdigo Penal, que a la letra dice: "Los 

14) C.ltado po~ V.tez V.laz, Joru¡u.ltt.- Ob. C.lt. P4g. 135. 
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profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, 

seran responsables de los delitos que cometan en el 

ejercicio de su profesión, en los términos siguientes 

y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la 

Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio 

profesional, en su caso: I.- Además de las sanciones 

fijadas para los delitos que resulten consumados, se

gón sean intencionales o por imprudencia punible, se 

les aplicara suspensión de un mes a dos años en el 

ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reí~ 

cidencia; y II.- Estarán obligados a la reparación 

del daño por sus actos propios y por los de sus auxi

liares, cuando éstos obren de acuerdo con las instruc

ciones de aquéllos". 

Todo ésto nos lleva a concluir que la persona tiene d~ 

recho a decidir voluntariamente si se somete a una o~ 

ración estética, y por tanto será bajo su responsabili 

dad, y sólo será responsable el médico cuando el resul 

tado no deseado sea a causa de falta de precaución de 

él, ya que de otra manera originaria que la persona, a 

pesar de que la operación haya sido un éxito, no esté 

conforme con el resultado, por no haberse imaginado 

que quedarta as!, y demandaría siempre al cirujano a 

pesar de no tener razón. 
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3.6 INSEMINACION ARTIFICIAL 

La inseminaci6n artificial se puede definir como el en 

cuentro del espermatozoide y el 6vulo en el atero, por 

la introducci6n del esperma del macho, con el empleo 

de medios mecánicos; este concepto es aplicable a to

das las especies de seres vivos que se reproducen a 

trav~s del dep6sito de esperma del macho en el genital 

de la hembra. 

La inseminaci6n artificial en seres humanos, tiene es

peciales características, sobre todo en atenci6n al e! 

tado civil que guarda la mujer que se va a someter a 

esta práctica, pudi~ndose clasificar en: a) Autoinse

minaci6n o inseminaci6n hom6loga, que es la que se 

practica dentro del matrimonio, inseminando a la espo

sa con el semen del esposo; y b) Heteroinseminaci6n o 

inseminaci6n heter6loga, que puede ser en mujeres cas! 

das o solteras y se practica con el semen de un dona

dor o dador desconocido. 

Desde el punto de vista m~dico se aconseja la insemin! 

ci6n artificial en los siguientes casos: 

a) La autoinseminaci6n: 
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l. Cuando hay anomalías físicas en el esposo o en 

la esposa. 

2. Cuando el esposo o la esposa reportan anoma

lías psíquicas que pueden ser en ella: frigi

dez, hiperexcitaci6n, ninfomanía o erotoman!a; 

y en él: la eyaculación prematura y la impoten 

cia coendi. 

J. Cuando al esperma le resulta imposible su 

ascensi6n hasta el encuentro del 6vulo que de

be fecundar. 

4. En caso de separaci6n corporal de los c6nyuges, 

especialmente en los casos de guerra, ~sta es 

llamada teleinseminaci6n, consistente en que 

los soldados recurren a los servicios m~dico

sanitarios -antes de salir a una acci6n de la 

que llevan el temor de no regresar- en donde 

se les extrae semen, el cual se envasa y con 

las t~cnicas del caso se env!a a su pa!s, en 

donde se insemina a las esposas. 

b) La heteroinserninaci6n: 
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l. Cuando el esposo es est~ril. 

2. Por ser indeseable la procreaci6n mediante el 

semen del esposo cuando ~ste padece de taras 

susceptibles de transmitirse a sus descendien

tes. 

3. En el caso de mujeres solteras que anhelan la 

maternidad. 

Estos procedimientos de inseminaci6n artificial han v~ 

nido a crear para la sociedad un grave problema, pues 

no hay en la mayoría de los países legislaci6n alguna 

sobre esta materia. Fuera de Suecia, que desde 1951 

present6 un proyecto de ley al Parlamento, autorizánd~ 

la en mujeres casadas y solteras, pero s6lo en hospit~ 

les del Estado y sujetándose a las normas que la Ley 

con gran rigor determina. 

En México, al no existir legislaci6n al respecto, se 

crean varios problemas, tanto en el campo del Derecho 

Civil como en el del Derecho Penal, y aan más en éste, 

ya que ni a la analogía se puede recurrir. 

Como lo que nos interesa es el Derecho Civil, podemos 
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apuntar que la inseminaci6n artificial tiene consecue~ 

cias directas respecto de la paternidad y f iliaci6n e 

indirectas sobre el derecho sucesorio, en sucesi6n le

gitima y daño moral. 

Este procedimiento de la inseminaci6n artificial en s~ 

res hwnanos pone en peligro la filiaci6n, pues lama

ternidad se prueba con el solo nacimiento, en cambio 

la paternidad se preswne. El Articulo 324 del C6digo 

Civil establece esas presunciones y el Articulo 325 

del mismo ordenamiento dispone que: "Contra esa pre

sunci6n no se admite otra prueba que la de haber sido 

fisicamente imposible al marido tener acceso carnal 

con su mujer en los primeros ciento veinte dias de los 

tresciento~ que han precedido al nacimiento". Pero e~ 

ta presunci6n quedaría sin fundamento en el caso de la 

teleinseminaci6n; ya que la mujer cuyo esposo esté se

parado de ella por cualquier causa por varios meses, 

cuando éste regrese y ella esté embarazada, podrá adu

cir y aportar pruebas de que fue teleinseminada con s~ 

men de su esposo. El esposo no podrá ya impugnar la 

paternidad y como anico recurso tendrá el de testar y 

"No dejarle bienes a ese hijo habido por su esposa a 

través de la teleinseminaci6n que ella aduzca, pero 

aan en este caso la madre podrá pedir la inof iciosidad 
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del testamento en cuanto se necesiten alimentos para 

cumplir con la obligaci6n de dárselos a ése que la Ley 

tendrá que reputar como descendiente del autor de la 

sucesi6n". (SI 

Con relaci6n a la sucesi6n legítima ya vimos lo que s~ 

cedería en el caso de la teleinseminaci6n; ahora bien, 

¿Qué sucederá cuando la esposa se heteroinsemine con 

conocimiento del esposo? Si él admiti6 la heteroinse-

minaci6n está admitiendo que el descendiente de su es

posa es descendiente suyo. Ahora bien, podrían en es

te caso impugnar la sucesi6n legítima los que tengan 

legítimo interés en ello, "Fundándose en que en la ac

tualidad puede estimarse como una práctica contraria a 

las buenas costumbres". !61 

Casos como éste y otros se presentarán, si no es que 

ya se presentan en la práctica, y como nuestra legisl~ 

ci6n se qued6 atrás, es necesario que el legislador e~ 

té pendiente de los cambios a efecto de satisfacer las 

necesidades que día con día van variando. 

(SI Gutlrnez y Gonzátez E1t11e.&to.- El Pa.VWnon.i.o Pecwu'.mo y 
MO!tal o Ve1teclw~ de la. Pe.1tM11a.lida.d y VeJteclw SucuolLio. 
Pá¡¡. 633. EcW:olU'.a.l Co.jlco.. Puebf.o., México. 1982, 

161 Gut.i{Jtltez y Gonz<Uez E1t11u.to.- Ob. CU. Pifg. 634. 
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3.7 ESTERILIDAD Y ESTERILIZACION 

Esterilidad es un t~rmino que conviene diferenciar de 

impotencia y frigidez, "La esterilidad es una impoten

cia generandi, simplemente un negativismo procreador o 

reproductor, con total independencia de la incapacidad 

absoluta de tipo org!nico y de una inapetencia psicol~ 

gica de placeres". 171 

En la esterilidad, si bien se cuenta con una idoneidad 

sexual, por diversas causas el óvulo no es fecundado, 

no generando as! un nuevo ser. La voluntad del ser h~ 

mano no interviene; es un misterio de la naturaleza. 

Yo pienso que cualquier intento que se haga por reme

diarlo es l!cito, ya que desear tener un hijo es para 

el ser humano uno de los mayores anhelos. En la actu! 

lidad existen mdltiples clases de pruebas médicas, pa

ra determinar quién de los dos cónyuges es el est~ril 

y dar si es posible tratamiento a fin de llegar al an

siado fin, tener un hijo. 

La esterilización en cambio es el procedimiento cons

ciente, voluntaria o coactivamente aplicado, de pravo-

(7) Vúz Vlaz Joaqul1t.- Ob. CU. P4g. 192. 
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car la esterilidad. El medio m5s corriente para cons~ 

guir la esterilizaci6n, es la ligadura de los conduc

tos derefentes en el hombre o la resecci6n entre dos 

ligaduras en las trompas de falopio en la mujer. 

Cuando la esterilizaci6n se realiza sin el consenti

miento del sujeto pasivo, nos encontraremos ante el d~ 

lito de lesiones que tiene un castigo, segdn el orden~ 

miento penal. Puede también realizarse la esteriliza

ci6n por imposici6n del poder pablico o como medida e~ 

genésica. La eugenesia proclama una selecci6n de la 

raza humana mediante la inutilizaci6n sexual de las 

personas fisiol6gicamente taradas o biol6gicamente dé

biles, para fomentar, en cambio, la difusi6n de los ti 

pos constitucionalmente perfectos. 

"Los inconsistentes argumentos en que pretende apoyar

se tal direcci6n inhumanamente restrictiva, son los de 

que la esterilizaci6n de los enfermos incurables o de

generados se orienta a una defensa del c6nyuge y espe

cialmente de los hijos futuros en orden al peligro de 

contagio, y también por la consideraci6n del inmenso 

interés que representa para el Estado el hecho de que 

sus ciudadanos formen, lejos de una comunidad decrépi-
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ta, un potente nllcleo de admirables ejemplares". (8) 

creo que la profilaxis matrimonial y hereditaria puede 

alcanzarse por otros medios, como son los exárrenes pr~ 

matrimoniales y que rebasa la incumbencia del Estado 

al procurar fomentar razas y estirpes escogidas, como 

exigencia del bien social. 

En cuanto a la esterilizaci6n voluntaria, tenemos dos 

diferentes supuestos: La que se provoca con el fin de 

evitar tener hijos, bien sea como consecuencia de 

egoísmo tratando de eludir posibles complicaciones, o 

bien en relaci6n a consideraciones sociales como son 

la escasez de vivienda, insuficiencia pecuniaria, dif! 

cultades familiares, etc. 

Creo que la situaci6n econ6mica actual, hace que el 

ser humano cada vez más se cuide de no tener demasia

dos hijos, algo perfectamente razonable, adn cuando 

aqu! entremos en pugna con la moral cristiana, que no 

acepta la esterilizaci6n ya sea perpetua o temporal, 

en el hombre o en la mujer, y la declara il!cita, en 

virtud de la Ley Natural, de la cual la Iglesia misma 

no tiene potestad de disponer. 

(1) 11.í.e.z V.Caz Joaquln.- Ob. Clt. Pág. 191. 
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El otro supuesto es el de la esterilizaci6n relaciona

da con la anulaci6n del peligro femenino frente al em

barazo, en el cual la moral cat6lica con toda claridad 

ha establecido que, frente a un riesgo futuro, no cabe 

el solventarlo mediante un cierto y directo daño ac

tual, además que aducen que la ginecología moderna 

cuenta ya con eficac!simos medios para conjurar las si 

tuaciones en que el peligro efectivamente sobreviniera. 
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4, LA DISPOSICION DE LOS CADAVERES 

4.1 NATURALEZA JURIDICA DEL CADAVER 

Todos los hombres alguna vez en su vida piensan y se 

preocupan de ¿Qué ser4 de su cad4ver? A través del 

tiempo se ha venido otorgando la consumaci6n de su de~ 

tino natural que consiste en el "descanso en la fosa". 

Pero actualmente, con los adelantos de la técnica y 

los progresos de la cirug!a en materia de injertos y 

trasplantes, han determinado la utilizaci6n del cuerpo 

humano después de ocurrida la muerte. 

Es conocido de todos que en su mayor parte el cad4ver 

es utilizable en beneficio de los que aan contin~an vi 

viendo, pudiendo realizar de este modo trasplantes de 

c6rneas, injertos 6seos, traslaci6n de tejidos, sumi

nistro de sangre, etc. 

Desde los albores de la humanidad, ya el ser humano 

guardaba un sentimiento m4gico del cad4ver, y est4 fu~ 

ra de dudas que el hombre de Neanderthal enterraba a 

sus muertos. Tanto en la cultura egipcia, como en la 

griega y en la romana, se rendía culto a los muertos. 
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En la primera realizaron monumentos mortuorios que ann 

perduran. Para los griegos, el alma del difunto vaga

ba e iba al Erebo cuando el cuerpo no había sido ente

rrado, y vara los romanos la condición del cadáver hu

mano pasa a ser competencia de las normas religiosas, 

por lo que los muertos han devenido en dioses. 

En el pensamiento germano primitivo, un segundo yo se 

desprende del cadáver y el alma torna a la naturaleza. 

Para el Derecho Canónico se puede designar libremente 

el cementerio en que se desea ser enterrado y cuando 

no haya habido elección se presumirá que deberá ser en 

el t@rmino de la Iglesia Parroquial. Los cuerpos de -

los apOstatas, suicidas y muertos en duelo no pueden 

ser colocados en lugar santo, donde reposan los dem&s 

cristianos. 

Adem&s, se aprecia un respeto al cadáver como cosa m1s 

tica, y Mdxico no se queda atrás, ya que es como deli

to en su Art!culo 281 del COdigo Penal la profanaci6n 

de cadlveres. 

¿Cull es la naturaleza jur1dica del cadáver? La doc

trina nos habla que el cuerpo humano en el momento de 
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la muerte, se convierte en cosa, y aunque algunos lo -

consideran sui generis, que esté fuera del comercio y 

que ni el propio interesado -por testamento- y menos 

a11n los parientes o terceros, poseen potestad alguna 

sobre el cadáver; otros afirman lo contrario, entre és 

tos se encuentra Brugi, citado por Joaqu1n Diez Dtaz, 

quien nos dice que: "Si el Estado o los Ayuntamientos 

pueden dedicar los restos de los fallecidos en las sa-

las de los hospitales a fines pedagógicos o cient1fi-

cos, nada se opone a que se convalide una análoga in-

tencionalidad privada. La voluntad testamentaria en 

orden a un empleo beneficioso del cadáver, y no inrno-

ral debe, desde luego, respetarse, hasta el punto de 

que al albacea incumbe hacerla prevalecer a11n en con

tra de los parientes. El contenido del testamento no 

tiene por qué constreñirse a lo puramente patrimonial. 

Brugi no pone reparos a que, corno contrapartida de -

las entregas cadavéricas a fines didácticos, medie -

una remuneración de la cosa corno relativa cornpensa-

ci6n, y ello en atención de su importante interés so

cial". 

Orgaz le da "potestad 11nicarnente al interesado de de! 

viar sus futuros restos de su destino natural, para de 
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dicarlos a objeto de investigación o de estudio en los 

institutos u hospitales competentes, no así a los ter

ceros o incluso familiares, quienes no poseen potestad 

alguna, ni real, ni personal, sobre los cadáveres aje

nos". (1) 

En este sentido se manifiesta Coviello, para quien la 

disposición cadavérica corresponde a la propia persona, 

pero no a sus herederos, "Desde el momento en que el 

cad&ver puede producir una utilidad cualquiera, a fi

nes científicos e incluso industriales, deviene cosa 

en sentido jurídico, y se explica aquella disposición, 

tanto a t!tulo gratuito corno oneroso", (2) 

Sostiene Canizzo de Gerónirno que "Con la muerte se ex

tingue la personalidad humana, cesa de existir el suj~ 

to de derecho que concretamente merecía un innegable 

respeto; que se torna en mera cosa, en sentido jurídi

co. 

Los principios religiosos, invocados por la casación 

napolitana, no obstan a una adecuada cornerciabilidad 

del cadáver. 

(l) CUado poli. V.Cez V.laz, Joaqiún.- Ob. CU. P<fg, 339. 

¡¿¡ CUado poli. V.tez V.Caz, Joaqiún.- Ob, CU. P<fg, 339. 
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Si proced!a una disposición del cuerpo en vida, con el 

l!rnite de no vulnerar la integridad f!sica, a fortiori 

prosperará una más amplia disponibilidad del cadáver, 

tanto intervivos, corno mortis-causa, aunque referida a 

otra serie de limitaciones". (31 

Continaa manifestando Canizzo de Gerónirno que en vir

tud de los progresos cient!ficos, el cadáver comienza 

a estar dotado de una utilidad práctica y se entra en 

un nuevo periodo, en el que se deben desechar las vie

jas supersticiones. Los herederos podrán proveer a la 

destinación normal del cadáver, en silencio del de cu

jus, presurni~ndose que interpretarán el deseo de ~ate. 

Nada impide que el testador elija libremente en orden 

a la dedicación de su cadáver. La venta del propio c~ 

dáver no debe considerarse inmoral cuando el fin que 

se propone alcanzar el comprador, lejos de ser vitupe

rable, es altamente humanitario. El autor no reconoce 

la facultad de manipular sobre el cadáver libre o ca

prichosarnen te, nos dice que una vez utilizado debe ser 

recompuesto y salvaguardado. 

(31 V.tez V.(az Joaquln.- Ob. e.u. Pc!g. 340. 
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Canizzo de Ger6nimo sustenta el derecho de propiedad 

que corresponde al hombre sobre sus miembros y también 

sobre su cadáver. Propiedad que no se sujeta, sin em

bargo, al régimen de los derechos reales. 

En México, en virtud de no existir en ese tiempo legi~ 

laci6n al respecto, la Suprema Corte de Justicia emi

ti6 su opini6n en el Amparo 2435/70, promovido por Ma

ría del Carmen Mendoza Vargas, coincidiendo con la doE 

trina en que "El derecho a la disposici6n del cadáver 

es de carácter familiar, que se desplaza del orden co

mün de las relaciones jurídicas para constituir un de

recho sui generis, cuyo contenido es de carácter moral 

y afectivo, y que compete a los parientes que por la

zos de estimaci6n, afecto, respeto y piedad, estén más 

vinculados con el difunto y tales vínculos no pueden 

ser otros, más fuertes, que los establecidos, natural

mente, entre madre e hijo, a más de que en justa co

rrespondencia a las obligaciones y deberes que a los 

padres impone la patria potestad (como es el derecho 

de guarda que implica el deber de velar sobre el cuer

po y la memoria del hijo después de su muerte, y de r~ 

gular las exequias y sepultura de éste) , se encuentra 

la obligaci6n del hijo (Artículo 411 del C6digo Civil) 

de honrar y respetar a sus padres, cualquiera que sea 
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la edad y condición de aquél, y esa obligaci6n de hon-

rar y respetar a los padres debe entenderse que se pr~ 

longa aan después de que éstos mueran; obligaci6n que 

s6lo se puede cumplir cabalmente reconociendo al hijo 

el derecho (a falta de disposición expresa del difun-

to) de escoger el lugar en que ha de ser sepultado su 

progenitor, pues s6lo así puede cumplir con esa oblig! 

ci6n y correlativamente, ejercitar el derecho, cuya e! 

teriorizaci6n es una suerte de tutela sobre el destino 

de mejor conservaci6n de los mismos, y especialmente 

destinada a perpetuar su memoria y a mantenerla viva 

en el seno de la familia y de la sociedad". 141 

Asimismo establece que: "El cadáver es extracomercial 

y no puede ser objeto del derecho de propiedad, ésto 

es, que no es cosa que pertenezca en propiedad al her~ 

dero, no puede ser susceptible de apropiaci6n, debido 

a que los más elementales principios de orden pablico, 

de sanidad pablica, de moral social, están en directa 

oposici6n con el concepto de una propiedad sobre el C! 

d4ver, pues el destino normal del cadáver humano, se-

gan la conciencia general, es el de ser dejado a la 

paz del sepulcro, bajo aquélla forma que la Ley del E~ 

(4) Ampaito Vhl.ecto 2435/70.- Ma. del Ca/U71en Mendoza Va1tga.1.- 29 
de octublte de 1970. Unanhn.ldad de 4 voto~. Ponente: E1tnu-
to Soro L6pez. Séptima Epoca, Vol1111en 22. Cua!Lta PMte, 
P<fg. 35. 
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tado haya fijado y este destino es absolutamente inca~ 

patible con el concepto de comerciabilidad del cadáver, 

de un modo casi general, deben considerarse admisibles 

los contratos gratuitos sobre el cuerpo humano para fi 

nes científicos¡ en cambio de acuerdo con la opinión 

dominante, un contrato oneroso de semejante contenido 

habría de considerarse nulo, como contrario a las bue-

nas costumbres. Las disposiciones de a1tima voluntad 

sobre el cadáver (entierro, incineración, etc.) se de-

ben considerar válidas en concepto de modos o disposi-

cienes sobre ejecución del testamento. Los negocios 

jurídicos de los parientes o de los terceros sobre el 

cadáver, que no se refieran al funeral, a la autopsia 

o a cosas parecidas, se deben considerar en general c~ 

mo nulos en concepto de inmorales, en virtud de que la 

personalidad del hombre exige respeto aan despu~s de 

la muerte". l SI 

4.2 DERECHO AL CADAVER COMO PROLONGACION DE LOS DERECHOS 

DE LA PERSONALIDAD 

"Adn despu~s de muerto, la personalidad perdura", esta 

IS! AmpMo 11.lllecto 2435/70.- Ma. de.t. Ca11men Mendoza Va1tgtl4. - 29 
de octublte de 1970. UnaninM.dad de 4 vo.to~. Ponen.te: E1t11~
.to Sota Ltfpe.z. Slp.t.ima Epoca, Vol1.a11en 22. Cua!Lta PM.te, 
P<fg. 35. 
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afirmación con diferentes palabras es lo que diversos 

tratadistas afirman, entre ellos Rica-Barberis citado 

por Diez' D!az. (G) 

Stolfi "Se inclina porque el hombre pueda disponer so

bre su destino para el tiempo en que cese de vivir y 

tanto a t!tulo gratuito como oneroso. Sólo en ausen

cia de provisión, los herederos estarán facultados pa

ra la elección de la sepultura, pero nunca para trafi

car con el cadáver". 17) 

En la ültirna parte es en la que no estamos de acuerdo, 

ya que no es que se trafique con el cadáver, sino que 

si es posible utilizar alguna parte del mismo en bene

ficio de alguien con probabilidades de vivir ¿Porqué 

no hacerlo?, aan cuando no sea el cadáver de uno. 

Todos los tratadistas están de acuerdo en que se puede 

disponer del cadáver propio, ya sea en testamento o por 

mandato diferido, pero siempre con limitaciones, corno 

son el que se comercie con él, más que algunas veces 

con fines didácticos y que los f arniliares en ningün rn2 

mento podrán decidir sobre el futuro del cadáver, si 

(6) Vúz V.Caz Joaqub1.- Ob, CU. Pdg. 346 

(7) Vúz V.Caz Joaqub1.- Ob. CU. Pdg. 346 
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no es para los efectos del entierro, entre ellos tene

mos a Oegni, Gangi y De Cupis; otros como Rotondi con

sideran que "Nada impide el que alguna de las partes 

del cadáver llegue a ser objeto de propiedad y de co

mercio a fines benefactores". !Bl 

Gutiérrez y González en su libro El Patrimonio nos di

ce que: "El derecho al cadáver no puede en rigor co

rresponderle al individuo en sí, pues no puede tener 

derecho sobre lo que no es aan y en el momento en que 

sea cadáver, deja de tener derechos por no ser ya, hu

mano". (9) 

Ravá nos dice que "El derecho de disposición del pro

pio cadáver es una derivaci6n de los derechos de la 

personalidad, que desde luego, no forma parte de los 

bienes hereditarios". (lOI 

Con este autor sí estoy de acuerdo en parte, ya que 

considera el derecho de disposici6n del cadáver como 

prolongación de los derechos de la personalidad, pe

ro no, en que no forrre parte de los bienes heredita-

(8) 11.i.e.z 11,(az Joaquln.- Ob. Clt. Pdg. 348. 

(9) Guti&ut.11.Z y Gonztfl.a.- Ob. Cit. Pdg. 903. 

t1Ll 11.le.z 11.úu; Joaquln. - Ob. CU. Pdg. 348. 



87. 

ríos, ya que a mi juicio si la persona no dispone de 

su cadáver antes de morir, pueden sus herederos, fami

liares o allegados disponer de él. 

4.3 ENTIERRO Y CREMACION 

Es facultad de los sobrevivientes resolver el destino 

del cuerpo sin vida por el nexo que los un!a con el 

causante. 

Se trata de un derecho familiar de carácter privado, 

no patrimonial, originado por las relaciones de fami

lia, Es un derecho-deber en el que doctrinalmente los 

herederos carecen de postestad para comerciar con el 

cadáver, considerado cosa fuera del comercio; sin em

bargo, estoy de acuerdo con Canizzo de Gerdnimo citado 

anteriormente, quien sustenta un derecho de propiedad 

sobre el cuerpo y también sobre el cadáver. 

Este derecho se le reconoce a los far.iiliares, ya que 

son ellos quienes están en mejores condiciones para c~ 

nocer los deseos del causante y porque sus propios se~ 

timientos son acreedores de respeto. Ya sea que opten 

los familiares por inhumar o incinerar el cad&ver, 
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ambos estan regulados por la Ley General de Salud, en 

los Art1culos 3J6 al 35U, 

4.4 INJERTOS, IMPLANTES Y OTROS APROVECHAMIENTOS DEL 

CADA VER 

La posibilidad de que un ser humano disponga de partes 

de su cuerpo, es el asunto que mayor actualidad cobra 

debido a los avances de las ciencias f!sicas y natura

les, en especial por los experimentos de los fisi6lo-

gos y las intervenciones quirGrgicas tan avanzadas que 

se han alcanzado, 

Siguiendo el criterio del Licenciado Guti~rrez y Gonz~ 

lez, hablaremos desde ahora de implantes en lugar de -

trasplantes, vocable que se considera errOneo, y estu

diaremos la disposici6n de partes esenciales o no, pa

ra después de la muerte del titular del derecho. 

Casi todos los autores coinciden en la posibilidad de 

que el sujeto celebre los actos jur1dicos que conside

re convenientes y que deben surtir efectos para des-

puds de su muerte. Distinguidndose si es un acto que 

se verifica en forma unilateral para después de su --
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muerte o si lo realiza en com<ln acuerdo con otra per

sona. 

Si es en forma unilateral, se har& la disposici6n de 

ese derecho por medio del testamento, en .cambio si se 

trata de un acto en que interviene otra persona rn&s, 

frente al titular del derecho, si se celebra un conve

nio, hay necesidad de precisar si se le puede y debe 

atribuir un nombre específico o se le seguirá conside

rando sin denorninaci6n especial, corno un contrato atí

pico. 

Diez D!az apunta que: "La calificaci6n jurídica de 

una serie de compromisos que se vienen verificando en 

torno a la aplicaci6n del cuerpo humano se hace inelu

dible. La simple resoluci6n de considerarlos corno una 

rnanifestaci6n más, correspondiente al grupo de los co~ 

tratos innominados, constituiría una aut~ntica evasiva, 

en contraste con un rn!nirno rigor científico. Argüir, 

por otra parte, que nos encontra!T'Ds frente a un conve

nio de naturaleza especial o con car&cter sui generis 

representarta zanjar el expediente con excesiva cornod1 

dad, sin haber definido nada". 111) 

(11) V.i.ez V.laz Joaqu.ln.- Ob. Clt. P4g. 309. 
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Adecuada postura de este jurista, ya que no se puede 

partir de la idea de identificar estas convenciones 

con las ya clásicas y conocidas de compra-venta si es 

a t!tulo oneroso o donaci6n si fuere gratuito. Estoy 

de acuerdo en que el ser humano disponga de lo que se

rá su cadáver y si no lo hace ¿A quién le corresponde 

tal determinaci6n? 

El principal problema al que nos enfrentamos al tratar 

este tema lo es la determinaci6n del momento de la 

muerte, y es importante ya que cuanto menor sea la fal 

ta de irrigaci6n sanguínea en los 6rganos mayor será 

la posibilidad de utilizarlos con éxito. 

"La comprobaci6n de la muerte, en forma médico-legal y 

jurídicamente satisfactoria, es un presupuesto indis-

pensable para la licitud del desprendimiento de cual-

quier 6rgano del cuerpo sin vida. Sí no hubiera muer

te o ésta fuere aparente, se estaría ante un moribundo 

y por lo tanto el acto quirargíco de ablaci6n de.un 6! 

gano dnico y vital constituiría un homicidio. La gra-

vedad de este planteamiento pone de manifiesto la nec~ 

sidad de contar con un concepto legal de muerte, en 

tfrminos cient!ficos universalmente v.Uidos". (12) 

(12) BeJtgogUo-BeJitold-l.- T1ta.iplante.<1 de 01t90.no4. Pcfg. 289. 
Ed.ltoJU.a.l lla.mmwia.b.i.. Altgenüna.. 1983. 
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Con esta precisi6n y determinaci6n conceptual del mo

mento de la muerte se evitan improvisaciones y se pro

tege al médico, a quien no se deja con la exclusiva 

responsabilidad de verificar la muerte, y asimismo el 

paciente no queda indefenso ante un médico sin concierr 

cia. 

Es por ~sto que las legislaciones han tornado dos cami

nos diferentes: 

a) Las que se limitan a establecer la necesidad de 

prueba indubitable de la muerte, sin adoptar espe

cialmente alquno de los conceptos que de ella se 

han elaborado; v 

b) Las que se adhieren a alqGn criterio cient!ficarnerr 

te válido para el establecimiento de estado de 

muerte. 

La Ley General de Salud, en sus Artículos 317 y 318, 

establece los requisitos para decretar la muerte y pa

ra realizar el implante respectivamente, 

Ahora bien, estos implantes podrán ser a título gratui 

to, pero no se habla si podrán ser también a título 

oneroso. 
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Carranza expresa que "La tendencia actual parece diri

girse a la consideraci6n del cadáver como algo In 

Commercium, tal vez para no incurrir en el vicio de 

juzgar a lo nuevo -la problemática de los implantes-

de acuerdo con lo viejo -la sacralidad del mero residuo 

de la personalidad que es el cadáver-. Más adelante 

concluye que es l!cito el acto de disposici6n del cad! 

ver, aunque sea a t!tulo oneroso". 113) 

Ha evolucionado a tal grado el sentimiento hacia el C! 

dáver que: "Tal vez llegue un día en que el Estado 

apele a sus sObditos para imponerles coactivamente la 

obligaci6n de contribuir, luego de su 6bito, con la c~ 

si6n de su cadáver a fines de injertos, trasplantes, 

transfusiones y en general, de su aprovechamiento ter! 

p~utico. Tambi~n la aplicaci6n cadav~rica de car3cter 

docente, y hasta de pura investigación cient!fica, 11~ 

gar!a a exigirse en cumplimiento de p6sturnos deberes 

de solidaridad". (14) 

(13 I Citado po!L BeJtgogUo-BVLtolcll. - Ob. CU. P4g. 181. 

(141 IU.e.z V.Caz Joa.c¡uln.- Ob, CU. Pág. 379. 
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5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA 

MATERIA DE ESTA TESIS 

El 7 de febrero de 1984 se public6 en el Diario Oficial de 

la Federaci6n la Ley General de Salud, que vino a derogar 

el Códi~o Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 13 

de rn ar z o de 197 3. 

Esta nueva Ley entr6 en vigor a partir del 1° de junio de 

1984, segan se refiere en los Art1culos Transitorios de la 

misma. 

Esta Tesis fue elaborada con anterioridad, bajo la vigencia 

del Código Sanitario, y sabiendo que para cuando la Tesis 

sea presentada ya fue derogado conforme al Transitorio Se

gundo de la Ley General de Salud, se ha juzgado pertinente 

hacer un somero análisis de las diferencias que presentan 

estos dos ordenamientos jur1dicos. 

Corno tarnbi~n el Reglamento de la Ley General de Salud en M! 

teria de Control Sanitario de la Disposición de Organos, T~ 

jidos y Cadáveres de Seres Humanos contiene algunas dispos! 

cienes legales que pueden arrojar luz sobre las conclusio

nes a que se llegó en esta Tesis, igualmente se hace un br~ 

ve comentario sobre el Artículo 22 de dicho Reglamento, por 

ser ~ste el que más afecta a la materia de esta Tesis, 
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A efecto de seguir un orden y hacer comprensivo al lector 

el análisis comparativo que se har&, éste se desarrollar& 

en tres columnas, una en donde se transcribe el Art!culo r~ 

lativo del C6digo Sanitario; otra en donde se transcribe el 

Art!culo de la Ley General de Salud referente al tema trat~ 

do en el C6digo y en una tercera columna los comentarios 

que amerite el Art!culo en vigor. 

Este estudio nos ser& de suma utilidad con el basamento de 

esta Tesis, y as! terminar nuestro análisis iniciado en los 

Cap!tulos precedentes, ya que de estas ültimas disposicio

nes de Orden Püblico e Interés Social, se concluir& si ha 

sido o no correcta la interpretaci6n de los conceptos de D~ 

recho Civil tratados en la Tesis. 
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Art. 196.· Ea atribuci6n de la Se 
cretarh de Salubridad y Asisten--
ch., establecer las normas tdcni
cas gc:nerales para el control de 
la obtenci6n, con1ervaci6n, utili
zaci6n y l\lllinistro de 6rganos y 
tejidos de seres humanos vivoe o 
de cadavere1 con fines terapéuti
cos, de inve1ti9aci6n y docentes. 

Art, 197 ,.. La obtencidn, conserva 
ci6n, preparaci6n de subprodUC'tos
y utilizacidn de órganos y tejidos 
de seres hUPlanoa vivos o de cadll1, e 
res, 1610 podrll hacerse en in1titÜ 
cianea espec!ficamente autorizadai 
para ello, por la Secretada de Sa 
lubridad y Alistencia. -

Previa autorizaci6n de la Secreta
da, los establecimientos médicos 
poddn instalar y mantener para f! 
nes de trasplantes, bancos de tejJ: 
dos , lon que obtenidos en los tér
minos del Artículo 208 1 poddn ser 
utilizados con responsiva técnica 
de la Direcci6n del establecimien
to respectivo, 

LEY GENERAL DE SALUD 

Art. 313.- Compete a la Secreta
da de Salubridad y Asistencia 
ejercer el control sanitario de la 
disposición de 6r9anos, tejidos y 
catl&veres de seres hwnanos, 

Art. 319,... Las personas y establ!; 
cimientos que realicen actos de 
disposici6n de 6rganos, tejidos y 
cad!veres de seres humanos, debe
dn contar con autorización de la 
Secretada de Salubridad y Asisten 
cia, en los términos de esta Ley Y 
demb disposiciones aplicables. 

COMENTi\RIOS 

El Artículo derogado, aunque enums. 
ra las diferentes acciones de con
trol y con eso las limita, el m.!lis 
reciente es mucho m!s claro en lo 
relativo a "6r9anos, tejidos y ca
ddveres de seres humanos". 

El Artículo del Cddigo Sanitario 
enumera, de forma muy expresa y de 
manera limitativa, lo que est6 au
torizado por la Ley 1 en contraposi 
ci6n con el 319 de la nueva Ley, -
en el cual es mucho mb amplia y 
deja la posibilidad de incorporar 
los nuevos avances en este terreno, 

ID 

"' 
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Art. 198.- Loa traaplantea en 19 .. 
ra. hWDanoa vivo• poddn llevarse 
• cabo con linea terap4uticos, 
cuando el reaultado de la inveati-
9acidn d• aqud lloa haya a ido satis 
factorio, represente un ries90 -
aceptabl• para h ulud y la vida 
de quienea den y reciban, as! como 
elevadae probabilidades de bito 
tuaplíutico. 

Art, 199 .- La obtencidn de ór9a
noa o tejidos de seres humanos vi
vo1, para trasplante, ad lo podr.ln 
realizarse cuando no sea posible, 
por cualquier circunstancia, utili 
zar 6rqanos obtenidos de cad&verei. 

LEY GENERAL D~ SALUD 

Art. 321.- Los trasplantas de ór
ganos o tejidos en seres humanos 
vivos podr&n llevarse a cabo con 
fines terapduticos, solamente cuan 
do hayan sido satisfactorios los -
resultados de las investiqaciones 
realizadas al efecto, representen 
un riesgo aceptable para la s;:ilud 
y la vida del disponente origina
rio y del receptor, y siempre que 
existan justificantes de orden te
rapdutico. 

Art, 322 .- La obtenci6n de órga
nos a tejidos de seres humanos vi
vos pan trasplante, sólo podd 
realizarse cuando no sea posible 
utilizar 6rganos o tejidos obteni
dos de cad&veres, 

COMENTARIOS 

Estos Art!culo1 b.isicamente son 
una transcripción, mas en el Ar
t!culo de nuevo ordenamiento jurt
dico, se ir.corporan dos conceptos 
importantes: el de disponente or.!, 
ginario y el de receptor, con lo 
que se aclaran los U~rminos en es
ta materia, 

El Art!culo 322, en su primer p4-
rrafo, es una transcripci6n del 
Artículo 199 del Cddi90 Sanitario, 
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Art. 200.- Queda prohibido reali
zar el trasplante de un 6r9ano t\ni 
co, esencial para la conservaci6n
de la vida y no regenera ble, de un 
cuerpo humano vivo a otro cuerpo 
humano vivo. 

Art. 201.- La aelecci6n de quie
nes den y reciban órganos o teji
dos para trasplante, se har& siem
pre por prescripci6n y bajo con
trol m'dico, en los t6rminos que 
Á!1:t!~c~:~retarh de Salubridad y 

LEY GENERAL DE SALUD 

Art, 322 .- , , • , • 

Queda prohibido realizar el tras
planto de un 6rqano O.nico esencul 
para la conservaci.6n de la vida y 
no regenerable, de un cuerpo huma
no vivo a otro cuerpo humano vivo. 

Art. 323.- La selecci6n del dispo
nente originario y del receptor de 
6rganos o tejidos para trasplante 
o transfusión, se had. siempre por 
prescripci6n y bajo control médico, 
en los términos que fije la Secre
tada de Salubridad y Asistencia. 

COMENTARIOl:I 

Queda salvüguardado como un bien -
principal la vida, ya que se prohi
be expUcitamente el trasplante de 
6rgil.nos anicos en vida. 

El nuevo Articulo 323 incorpora, 
para expresar, los términos or igi
nario y receptor de órganos, y 
con ésto la tran1cripci6n del Ar
tículo 201 se reducid. de una for
ma expresa. 
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Art. 202,- Para efectuar la toma 
da 6r9anoa y tejido1, le requiere 
d.el consenti.Jliento por ucrito de 
la penona que di el órgano o teji 
do, libre de toda coacci6n, el -
cual podr4 revocarlo en cualquier 
tiempo, 1in reaponaabilidad de su 
pana. 

LEY GEtlERAL DE SALUD 

Art. 324.- Para efectuar la toma 
de 6rqanos y tejidos se requiere 
el consentimiento expreso y por e_! 
crito del disponente originario, 
libre de coacción f!sica o moral, 
otorgado ante notario o en documen 
to expedido ante dos testigos id6-
neos, y con las demb formal1d3des 
que al efecto señailen las disposi
ciones aplicables. En el caso de 
la sangre, no ser4 necesario que 
el consentimiento sea manifestado 
por escrito. 

El disponente originario podra re
vocar el consentimiento en cual
quier momento y sin responsabili
dad de su parte, 

COMENTARIOS 

El nuevo Artículo 324 utiliia, de 
manera muy clara, el concepto dis
ponente originario que es el donan 
te de sus 6rqanos y dice cdmo debe 
hacerse esta disposicidn. Se &Ufl! 
ra en una mejor forma la redacc iOn 
del 202 1 que de alguna manera es 
incorporado al texto del 32 4, pero 
se le agreqa que para donar cual
quier drgana es necesaria hacerlo 
ante un Notario o ~n un documen
to can las .fortoalidades de las dis 
posiciones aplicables. -

Sed importante expreHr cuales 
son estas disposiciones aplicables. 
Estas disposiciones podrln ser las 
testamentarias y, en su caso, dis
posiciones administrativas secund! 
rias, 

ID 
O) . 



CODIGO SNUTARIO 

Art. 203.· Las peuonH privadas 
d• au libertad, 101 incapaces man• 
tale•, las que 1e encu.ntren en ea 
tado de inconsciencia, las .ujereí 
embarazadas y los menores de edad, 
en ninqdn caso poddn dar 6rganos 
o tejidos, 

LEY GENERAL DE Sl\LUD 

Art. 326.- No sed vUido el con· 
sentimiento otorgado pon 

1 , ... Menores de edadt 
ti.· Incapaces, o 

III ... Personas que por cualquier 
circunstancia no puedan expresarlo 
libremente. 

Art. 327 ... Cuando el consentim.ien 

~~, P~fi~º~:r2ª a:~aTgi:r t!~ªl:z~~ 
ma de tejidos con fines terapti;uti= 
coa si el receptor correspondiente 
estuviere en peliqro de muerte, y 
siempre que no implique riesgo pa
ra la salud de la mujer o del pro
ducto de la concepci6n, 

Art. 328.- Las personas privadaa 
de su libertad podrán otorgar ooo
sentimiento para la cesi6n de •us 
6rqanos y tejidos con fines ter~ 
péuticos, solamente cuando el ~ 
ceptor sea c6nyuge, concubinariP, 
concubina o familiar del disponen
te originario de que se trate. 

COMEN.'ARIOS 

Estos Art lculo1 nos hablan de las 
personas que tienen limitado su d! 
racho de otor9ar su consentimiento 
para donar algt1n drgano. El 203 
se amplh de forma rn&s expresa en 
tres Art!culo11 el 326 los que no 
poddn dar un consentimiento par1t 
donar drqano alguno¡ el 327 limita 
el consentil11iento de una mujer em
barazada¡ y el 328 limita el de 
las personas privadas de su liber
tad a quienes poddn ceder sus drg! 
nos y tejidos, 

\O 
\O 



CODIGO SANITARIO 

Art. 204,- La extraccidn, conser
vaci6n y administnci6n le Siln9re 
de un ser humano a otro, as! como 
el fraccionilmiento da aquélla en 
sus diferentes componentes, esta
r&n a car90 de bancos de sangre y 
Hrvicios de transfuaidn que se 
instaladn y funcionar&n de acuer
do con lo que disponga el reglamen. 
to respectivo y previa autoriza
ción sanitaria. 

Art. 205,- La Secretaria de Salu
bridad y Asistencia concederá la 
autorizaci6n a que se refiere el 
Articulo anterior, a los estableci 
mientes que cuenten con el equipo_ 
e instrumental necesario para la 
obtención 1 preparaci6n y preserva
ci6n sanitaria de la sangre, a fin 
de mantenerla pura, estdril y li
bre de pirógenos y tengan, ademb, 
CCl'\O responsable a un médico ciru
jano, 

LEY GENERAL DE SALUD 

Art. 330.- La extracción y consef. 
vaci6n de la sangre y su adminis
traci6n de un ser humano a otro, 
as! como el fraccionamiento de 
aquélla en sus diferentes componen 
tes, estar4n a cargo de bancos de 
sangre y servicios de transfusión, 
que se instalaran y funcionaran de 
acuerdo con las disposiciones apli 
cables y previa autorización de li 
Secretada de Salubridad y Asisten 
cia. La sangre sertl: considerada -
como te j ido. 

Art, 331.- La Secretaria de Salu
bridad y Asistencia otorgad la ay 
torización a que se refiere el Ar
ticulo anterior a los estableci
mientos que cuenten con el perso
nal tdcnico y el equipo e ino;tru
mental necesario para la obtención, 
caracterización, análisis, preser
vaci6n sanitaria y suministro de 
la sangre y sus derivados, y ten
gan como responsable a un profesio 
nal capacitado en la materia. -

COMENTARIOS 

t:l 330 con una mejor rcclacci6n es 
prScticamente tra1.:ocripc16n del 
204, mb se incoriJOr.l como defin1-
ci6n que la san9ro sed considura
da como un tejido, cosa que no se 
pruveta en el C6digo Sanitario. 

Sl 331 es un Articulo mejor elabo
rado que amplta el concepto de re.! 
pensable a cualquier profesional -
capacitado en la materia. 

.... 
o 
o 
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CODl.;Q SANITARIO 

Art. 206.... La aan9re podr& obte• 
nerH de voluntario• que la propor 
cionen 9ratu.itu.ente o de proveedO 
re• autorir.ado1, que lo hagan me- -
diente retribuci6n. 

Art. 20?. - La Hngre humana en 
nin9dn caso sed objeto de exporta 
ci6n. la exportación de sus deri= 
vados sólo podr6 efectuarse previa 
autoriiaci6n de la Secretada de 
Salubridad y Asistencia, la que se 
concedurl., en su caso, teniendo en 
cuenta las nece1idades nacionales 
y las condiciones sanitarias del 
producto, 

LEY GENERAL DE ShLUD 

Art. 332 ... La sangre humana podrá 
obtenerse de voluntarios que la 
proporcionen gratuitamente o de 
proveedores autorizados que lo ha ... 
gan mediante alguna contrapresta ... 
ci6n. La sangre obtenida gratuit! 
mente de voluntarios no podr4 en 
nin9Gn caso ser objeto de actos de 
comercio. 

Art. 333,- Los 6r9anos y tejidos 
de seres humanos, incluyendo la 
sangre, en ninglln caso sedo obje
to de exportación y dnicamente po-
ddn salir del territorio nacional 
con permiso de la Secretada de Sa 
lubridad y Asistencia. -

Los hemoderivados sdlo podrán ex
portarse con autorización previa 
de dicha Secretaria, la que sereá 
concedida tomando en cuenta las ne 
cesidades de ellos en el pa1s. -

COMENTARIOS 

Ll 332 ea básicamente una trans
cripci6n del 206, pero se le agre
ga, de forma muy clara, que la san
gre obtenida gratuitamente no po
dd ser objeto de actos de comer
do, con lo que se trata de elimi· 
nar ese comercio que existe en la 
realidad, aunque c.:on ello no exista 
la certeia de que 11e evite su venta 
a pesar de haber sido obtenida gra
tuitamente. 

El nuevo Articulo hace una prohibi 
ci6n rnb extensa que la contenida
en el Articulo 207, que s6lo habla 
de la sangre. En el nuevo Arttcu ... 
lo se incluyen loe 6r9ano11 y tej L
dos, e incluyen obviamente la san .. 
gre, Hay la salvedad de que, con 
autoriuci6n de la secretada de 
Salud, poddn eic:portarse los herno· 
deriva'101. Esto ser& en casos de 
extrema urgencia en el extranjero, 

Este Art!culo deberla especificu 
los "or9ano1 y tejidos de cadáve
res", de seres humanos, para ser 
congruente con el artículo 313 de 
la propia ley, 

.... 
o .... 



CODIGO SANITARIO 

Art. 20 8 ... Para que pueda reali
zaraa la obtención de drc¡anos o te 
jidos de cadberoa de seres hum.s-
noa con propdaito de trasplante, 
deberl contarse con certificación 
de muerte de la persona de que se 
tt"ate, expedida por dos profesiona 
lea disu1.to1 de los que integran
al cuerpo tknico que intervendr4 
en el trasplante, el cual deber' 
comprobar la p6rdida de la vida 
por los medios que para estos ca
aos determine la Secretaria de Sa
lubridad y Asistencia. 

LEY GENERAL DE 51'.LUD 

Art. 318.- En el caso de traspla!! 
tes, para la correspondiente certi 
ficaci6n de p~rdida do la vida, d8 
ber& comprobarse la persistencu -
por doce horas de los signos a que 
se refieren las fracciones I, 11, 
IIl y IV del Art!culo anterior, y 
adem&s las siguientes circunstan
cias: 

I,- Electroencefaloqrama isoeléc
trico que no se madi fique con est! 
mulo alquno dentro del tiempo indi 
cado, y -

ll.- Ausencia de antecedentes in
mediatos de inqesti6n de bromuros, 
barbittlricos, alcohol y otros de
presores del sistema nervioso cen
tral, o hipotermia. 

Si antes de ese tGrmino se presen
tara un paro cardiaco irreversible, 
se determinará de inmediato la pér 
dida de la vida. -

La certificaci6n de muerte respec
tiva ser4' expedida por dos profe
sionales distintos de los que inte 
qren el cuerpo Ucnico que inter--
vendrá en el tras¡::lante, 

COMENTARIOS 

Para poder entender mejor la cert,! 
ficaci6n de la muerte, requerida 
en lll 208 anterior, la nueva Ley, 
en su "rt1culo relacionado con el 
que estamos analizando, el 317, 
nos dice cul les deberin ser los 
signos de muerte que 1e enuncian 
en siete fracciones. El 318 es 
concretamente para casos de tras
plante, y debed. comprobarse la 
persistencia por doue hora~ de los 
signos de muerte, y además las cif 
cunstancias que anuncia este Ar
ticulo 318. Tienu la salvedad de 
que, si se presentase un paro car
diaco irreversible, se determinad. 
inme!liatamcnte la p~rdi!la de la v.!, 
da. Hay que consiUerar que c1t.?rtos 
Organos y tejidos, si pasan c1erc.a 
cantidai.I de horas sin que sean uti
lizados para un trasplante, se con 
vierten en 6rganos y te]idos inlltí
les para ese objeto, Por ello, 
aunque ~s 1n!s claro este nuevo Ar
ttculo, todav!a queUa muy descu
bierto o poco reglamentado el mo
mento del trasplante, ya que lo 
que esdn protegiendo es evitar 
que a una persona se le d6 muerte 
y que se caiga dentro del supuesto 
del ho111icid10. 

Has ta111bio'm hay qui! pi!nsar en lo 
contn1r10, como aµunt.Sbarnos, el he
cho Je nu poder uti.hzar los 6rqa
nos sufii:1~ntemente frescos, 

.... 
o 
IV 



CODIGO SANITARIO LEY GENERAL DE SALUO 

Art. lU... Para los efectos de es 
te Tltulo, se entiende por1 -
I.· Dispoaici6n de 6rqanos, teji
dos y cadAveres de seres humanos1 
el conjunto de actividades relati
vas a la ohtenci6n, conservaci6n, 
utilizaciOn, preparaci6n, suminis
tro y destino fin al de 6r9anos, te 
jidos y aus derivados, productos f 
cadlveres de seres humanos, inclu
yendo loa de embriones y fetos, 
con fines terap~uticos, de docen
cia o investi9aci6n: 
II, - Cad!vor' el cuerpo hu.mano en 
d! d~\!ª v~~~~ comprobado la pérdi

III .- t::mb.ri6nt el producto de la 
concepci6n hasta las trece semanu 
de 9eat.ci6n1 
IV.- Fetos el producto de la con .. 
cepci6n a partir de la decimoterc! 
ra semana de la. 9estaci6nt 
v.- Producto: todo tejido o subs
tancia excretada o expelida por el 
cuerpo humano como resultan te de 
procesos fisiol6qicos normales. S!, 
r4n considetadoa productos, pan 
efectos de este Tttulo, la placen
ta y los anexos de la piel, y 
VI.- Destino finalt la conserva
clOn permanente, inhum11ciOn o des
integraci6n1 en condiciones sanit! 
rias permitidas por la tey, de 6r-
9anos, tejidos y sus derivados, 
productos y cad!veres de seres hu
t11anos, incluyendo los de embriones 
y fetos. 

COMENTARIO$ 

Por primera vez se dan definicio
nes concretas y claras de lo que 
debe de entenderse por diferentes 
Urminos que a lo lar90 de este rt
tulo Catorco se utilizan. Las de-
finiciones no siempre son muy bien 
utilizadas en ordenam .•. mtos jurtdi-

~~~~s~e;o q~~ ~~t:e ch:&{~ ~~;1::e~~-
tado, son de gran utilidad, lo que 
no quiere decir que no tendrS que 
sufrir modificaciones conforme pase 
el tiempo. f.:a importante recalcar 
que estas definiciones no forzosa
mente tendz:!n que coincidir con mo 
dif icac 1ones que en medicina o tin
otra rama relacionada con este te
ma utilice1 son para nonnar el cri 
terio judd:ico, -

1-' 
o 
w 



CODIGO SANIT~RIO LEY GEUERAL DE SALUD 

Art. 315 .- Se considerar! como 
disponente originario, para efec
tos de este Titulo, a la persona 
con respecto a su propio cuerpo y 
los productos del mismo. 

Art, 116 .- Ser!n disponentes se
cundarios& 

I ,- El c6nyuge, el concubinario, 
la concubina, los ascendientes, 
descendientes v los parientes co
laterales hasta el sequndo grado 
del disponente ori9inario1 

II.- A falta de los anteriores, 
la autoridad sanit'aria, y 

lll,- Los demds a quienes esta 
Ley y otras disposiciones genera
les dplicables les confieran tal 
cadcter, con las condiciones y 
requisitos que se s~:ñalen en las 
mismas. 

COMi:!NT1\RIO$ 

ContinOan las definiciones, 

En al Artículo 316 se señala Gnica 
mente hasta 101 parientas en 2o, = 
grado y no comu.dera como en aL ..::6 
digo Civll en su Articulo 160l a -
los beneficiarios leg1ti1nos y los 
prestatai: ios de al irnentos y que son 
hasta el 4n. qrado. 

.... 
o .. 



CODIGO SANITARIO LEY GENERAL DE SALUD 

Art. 311... Para la certificación 
de la plrdida de la vida, daber4 
comprobarse previamente la existen 
cia de los siquientes signos de -
muerte1 

i... La ausencia completa y perma
nente de concienciat 

u.- La ausencia permanente de 
respiración espontánea, 

111.- La falta de percep.::idn y res 
puesta a los estimules externosJ -

IV.- La ausencia de reflejos de 
los pares craneales y de los refle 
jos medulares1 -

V... La atonta de todos los mO.scu
los 1 

VI.- El tdrmino de la regulaci6n 
fisiológica de la temperatura cor
poralt 

VII.- El paro cardiaco irreversi .. 
ble, y 

Vlll,- Los demb que establezca 
el reglamento correspondiente. 

COMENTARIOS 

Se nos marca cuUea son los si9nos 
de muerte, lo que es cuando la per 
sena doja de vivir, Son tambi6n -· 
definiciones jurldicas,a pesar de 
ser dudosas, vagas e incompletas. 

~ 
o 
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CODIGO SANITARIO LEY GENERAL DE SALUD 

Att. 319 ... Las personas y establ! 
cimientos que realicen actos de 
disposición de órganos, tejidos y 
cadiveres de seres humanos, debl!· 
r&n contar con autorización de la 
Secretad.a de Salubridad y Asisten 
cia, en 101 t6rminos do esta Ley Y 
dem!s disposiciones aplicables. 

Art. 320 ,.. Se considerarl di&pos,! 
ci6n iltcita de 6r9anos, tejidos y 
cad!lveres de seres humanos, aqué
lla que se realice en contra de la 
ley y el orden pllblico. 

COMENTARIOS 

Articulo& relacionados con la dis
posición do 6r9anos, tejidos y ca
d4.vores en la que se dice se debe
rá contar con la participación de 
la Secretada de Salud para hacer
lo, y se menciona un problema gra
ve existente y no tratado por los 
tratadistas jur!dicos ni por la &Q 
ciedad: el comercio ilícito de 6r-
9anos, tejidos y cad4.veres. 

Deberla estudiarse mb este proble 
ma y pensarse si realmente es en -
contra de la Ley y el orden pt1bli
co el comercio de estos órganos, 
que en la pd.ctica s6lo fomentan 
la explotación del dolor humano y 
el enriquecimiento ilegítimo de 
quienes se dedican a este trifico, 
ya que como se ved. al estudiar la 
disposición legal del Reglamento 
sobre la prohibición del comercio 
de órganos, se deja la puerta 
abierta para la violación de los 
Art!culos represivos de que se ha
bla en el Capitulo Sexto del Titu
lo Décimo Sexta de la Ley. 



CODIGO SANITARIO LEY GENEML DE SALUD 

Art, 325.- Cuando el disponente 
original no haya otorgado su con
sentimiento en vida para la utili
zación de órganos y tejidos de su 
cadáver, se requerid el consenti
miento o autoriiaci6n de los disPQ 
nentes a que se refiere el Articu= 
lo 316 de esta Ley. 

Las disposiciones reglamentarias 
soñalar4n las formalidades a que 
se sujetará la obtención de órga
nos y tejidos en los casos a que 
se refiere este Articulo, 

COMENTARIOS 

se incorporan en este nuevo regla
mento jur!dlco que no sólo el du
ponente oriqinario, o sea el dona
dor, puede disponer de sus órganos, 
sino tambidn loa disponentes 1eCUJ! 
dario&, en el Articulo 316, que 
son el cónyuge, el concubinario, 
la concubina, los ascendientes, 
rlescendientes y loa parientes col,! 
teralea, hasta el aec;rundo grado 
del disponente, A falta de los ª!! 
teriores, la autoridad sanitaria, 
y los dem!s a quienes la Ley de S!; 
lud y otras disposiciones les con
fieran tal cadcter. 

¿Cuáles ser!n las disposiciones 9.! 
nerales aplicables, porque tenemos 

~~= 'v:~ 'q~~i~n a:e e~r~!gs!:r ~a a~ª~! 
sar de un ser vivo a ser una cosa, 
qui6nee podrán disponer, ya sea cg 
mo dueños o como derechos de fami
lia? 

Hemos afirr.iado en el desarrollo de 
este trabajo que el cuerpo humano 
ea un bien, ya que l• persona real! 
za actos de apropiaci6n sobre su .. 
propio cuerpo y las partes anat6m,! 
cas desprendidas de U. Este der!. 
cho es de dominio, ya que reGne tg_ 
dos 101 elemento• y tiene todas las 
caracter1sticas y atribuciones del 
derecho de propiedad, 

... 
o 
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COOIGO SANITARIO LEY CE:NERAL P& SALUD 

Art. 329.- LolJ establecimientos 
de salud, previa autorizacidn do 
la Secretaría de Salubridad y Asis 
teneia, podr4n instalar y mantener, 
para Unes terap6uticos, bancos de 
6rqanos y tejidos, los que ser4.n 
utilizados bajo la responsabilidad 
t.6cnica de la dirección del esta
blecimiento de que &e trate y de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

Art. 334,.. Cualquier 6r9ano o te
jido que haya sido desprendido o 
aec::cionado por intervencidn quirtlf 
gica, accidente o hecho il!cito, 
debed ser manejado en coniliciones 
hi9i6nicas y su destino final será 
la incineracil5n salvo que se re
quiera para docencia o investiqa
ciOn, en cuyo caso los estableci
miento$ de salud poddn conservar
los o remitirlos a instituciones 
docentes autorizadas por la Secre
tada de Salubridad y Asistencia, 
en loa t~rrninos de los reglamentos 
respectivos. 

COt-1.ENTARlOS 

Al fin ae eatablecen leqalm(::nta l.:zo 
bases para instalar bancos de 6rqa
nos y to;tdos, Lo que se pretundl# 
es qua ul comeC"cio ilícito no se d~, 
poro no se habla nuevamente de un 
comercio Ur.ito para ovi.tar tal co
sa. 

tste Articulo, de forma muy clau, 
trata de evitar que haya un comer ... 
cio paralelo o il!cito, cierr.:i 
cualquier opcidn de utilizar dicho:J 
6rqanos o tej idosde formn distinta 
a los enunciados. 

Creo que de no utilizarse para do
cancia o investiqac16n y en luqar 
do incinerarse poddan ser uulha
doa en beneficio de al9t1n rcqu¿ron
te. La praqunta es a qué titulo lo 
recibida. ¿qratuíto u onez:oso7 y 
de ser oneroso quien seda el i.;i~ne
ficiario. 

A esto creo qua deberían ser los 
disponentes secundarios segl'.1n el 
art. 316 do la Ley General de Sa
lud. 

... 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Art. 320 .- Se considerad disposi 
ci6n iU.cita de órganos, tejidos Y 
cadl.veres de seres humanos, aqu6-
lla que se realice en contra de la 
ley y el orden pdblico. 

REGLAMENTO DE LA Li::Y GENERAL DE SALUD 
EN MATERIA DE COUTROL SANITARIO DE 
LA OISPOSICION DE ORGANOS 1 TEJIDOS 

Y CADAVERES DE SERES HUMANOS 

Art. 22.- Se prohibe el comercio 
de 6rganos o tejidos desprendidos 
o seccionados por intervenci6n qui 
rCirgica, accidente o hecho iUci--
to. 

COMENTARIOS 

Nos remitimos en primer lugar al 
comentario que se hizo al estudiar 
el Articulo 320 de la Ley General 
de Salud con anterioridad, y en se 
gundo lugar al hecho incontrasta--
ble de la baja sanci6n que con
forme al Articulo 462 de la Ley Ge 
neral de Salud, se impone al que -
comercie con 6rganos, tejidos o ca 
dlveres, y ello porque el Qnico -
agravante que contempla la Ley lo 
es al responsable o empleado del 
establecimiento donde ocurra un de 
ceso o de locales destinados al dé 
p6si.to de cad!.veres al pemitir el 
comercio de los 6rgano• o procure 
no iJnpedirlo. 

... 
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CONCLUSIONES 

l. El tratar sobre la disposici6n del cuerpo humano es un -

tema que de entrada provoca cierta reticencia en el as-

pecto moral, afectivo y que sin lugar a dudas ha influi

do en el desarrollo de nuestro Derecho Positivo. 

2. El avance de la medicina moderna que ha logrado reutili

zar órganos y tejidos de seres humanos vivos y de cadav~ 

res en seres vivos, nos ha forzado a estudiar y reglame~ 

tar esta parte del Derecho en la cual se presentan con-

flictos morales, económicos y jur1dicos. 

3. El Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, pu

blicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 13 de -

marzo de 1973, debido a la época en que fue redactado, -

tiene conceptos muy limitados sobre este tema que nos -

ocupa, aunque contenta algunas disposiciones concretas -

de caracter prohibitivo sobre la donación de órganos dn! 

cos y necesarios para la vida. Reglamenta de forma am

plia el tema de la donación y venta de sangre. 

4. La nueva Ley General de Salud contiene sin duda un avan

ce notable en la materia de trasplantes de órganos, te-

jidos y cad!veres de seres humanos, pero es terminante -



111. 

en ciertos temas. 

5, Prohibe de forma tajante la comercialización de órganos, 

tejidos y cadáveres de seres humanos, a6n cuando en la -

práctica habitual se ha visto que, d1a a dta, aumenta -

m~s dicha comercialización. 

6, Afirmamos que la persona tiene pleno dominio sobre su 

cuerpo y que sigue por ello las teglas del Derecho de la 

personalidad y propiedad. En vida no hay problema algu

no en esta situación. 

7. Al morir la persona, por el hecho de fallecer, se trans

forma en una cosa y ya no le ser!n aplicables los Dere-

chos de la personalidad, sino sólo los de propiedad como 

prolongación de aqu~llos. 

8, La nueva Ley nos da reglas precisas de quienes son los -

dueños de la cosa y que por lo tanto, podr4n disponer a 

titulo gratuito de los órganos y tejidos del cad4ver 

cuando en viba no se haya dispuesto sobre ellos. 

9. De todo lo anterior, creo que serta importante y Qtil, -

estudiar la posibilidad de que hubiese un comercio lici

to de ciertos órganos y tejidos con todos los controles 

sanitarios y jurídicos y ast combatir el mercado negro. 
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El beneficio económico de los deudos que menciona la mu! 

ticitada Ley, podría beneficiar y apoyar la sobreviven

cia y otras necesidades de éstos. Hoy el beneficio de

rivado de estas acciones es de un grupo limitado y que 

no tiene ningan derecho, ni tampoco desde el punto de -

vista moral para obtener estas ganancias. 



A•'BIOS 

PAt&10[NCIA Dt LA REl-UBLICA 

e.e. S~CRETARIOS oc LA C!IM!IRA 

1 ¡; Sr.l111DORES 

IJEL 11. COllGRESO DI:: LA UNION 

P R r. S E N T E S. 

113. 

Se env1a a esa Representac16n Nacional el presente pro
yecto de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, con el 
propósito de modernizar su texto, adecuándolo a las actuales -
exigencias nacionales en el ámbito de la salud, 

A tal efecto se promueven reformas en rubros·de epidc 

miolog!a, adicciones y de control y regulación sanit~rios, in -

cluyGndosc aspectos noved'osos de fomento sanitario, así cor.o <k 

forlalecimicnto en la operación de los servicios de "alud que -
ha siclo descentralizada en un 40,, a la fecha, a los gobiernos·· 
de las entidades federativas, 

r.n el aspecto de la salud, el Plan Nacional de Desari-ol.lo 
ubica como prop6sito, 1:nt1·e otros, el contribuir, con respe -

to !ntegro a la voluntad de la pareja, a un crecimiento dcmcgr1 

fice concordante con el desarrollo ccon6mico y social del pa!s. 

Dentro del señalado propósito, las presentes reformas - -

promueven un mayor linfasis e~ las .acciones y programa corrcr.pe>Jl 
dientes a la niüteria, con cspocJ.al atención a la población jo -
ven de todos los estratos sociales, 'por ser la m~s urgida de e!!_ 
te tipo de servicios, 
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En lo que atane a la cuestión epidemio!Ógicn se adicio
na el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) como enfe1 
mcdad sujeta a vigilancia epidemiológica, haciéndose obligato-
ria Ja notificación inmediata de los ~asos en que se detecte Ja 
pcescnci~ del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o de _ 
anticuerpos al mismo, Se establece tnrnbién que la sangre humann 
Únicamontc puede obtenerse de voluntarios que Ja prpporclonen _ 
groluitat.1c11'.e, suprimiéndose la posibilidad de oblcncr dichu l_!l 
jido a través de personas que lo hacen remuneradamente. ~n esta 
inteligencia y toda vez que existe prohibición expresa para que 
la sangre de proveedores voluntarios pueda ser objeto de actos_ 
de comercio, se propone, como conducta il[citn espec{f icn, el _ 
comercio de In sangre. 

Con las anteriores reformas y en atención n que un im
portante número de canos de S!DA puede originarse por la util i
zación ternpéu~ica de sangre

0

proveniente de personas que la pr.Q. 
porcionan a car.1bio de'un&:1 retnuneraclón, se pretenden e~table:cer 
me~idas de control mds directas pnra la prevención de dicha en
fermedad, que si bien su baja incidencia hace que a la fecha tg 
dav{a no constituya un problema serio de salcd pública en nues
tro país, ya que hasta octubre de l9BS sólo se habían reportado 
249 casos, frente a los 26 1 175 notificados en Estados Unidon de 
América hasta el 13 de octubce de 1S65 1 según datos de la Or9a .. 
nizaclón 11undial de la Salud (O:·lS) 1 a~ora es el r:iomento apropij! 
do ¡>ara actuar con mayor vi9or en la ejecución de acciones c¡ue_ 
la prevengon dado que, adem!Ís, el 31Dh es una enfermcdaa trans-
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misible de alto grado de letalidad contra lo cual hasta el mo··
mento no existe remedio terapéutico y la esperanza de hallarlo_ 
es a largo plazo, 

En el aspecto de fomento sanitario se adiciona un obje
tivo ni Sistema llücional de Salud, consistente en la promoción_ 
de un oistema de fomento oanitario que coadyuve al desarrollo _ 
de productos y servicios que no sean nocivos püra la salud1 se_ 
incluye, asimismo, como programü específico de la promoción de_ 
la salud, el de fomento sanitario, as{ como oe ordrna que las 
actlvidadco de sanidad in<ernaciona!, además de apoyar al Sistg 
ma Nüclonül de Vigilancia Epidemiológica, hagan lo propio con 
el de Regulación, Conteo~ y P~mento Sanitarios. 

En el terreno de las adicciones, las reformas que se so 
meten a ese Honorable Con9reco son de mayor peso y significa--
ci6n, Se crea el Consejo ílacional Contra las Adicciones on sus
titución del Consejo Nacional Antialcohólico, a efecto de que _ 
el órgano cuya creación se propone en esta iniciativa sea el ~ 
que aglu<ine, evalúe y coordine los programas, acciones y lo---
9ros en contra de las tres principüles adicciones que atiende _ 
la Ley General de salud1 alcoholismo, tabaquismo y farnacodrpcn 
dencla. Con ello se desea que exist~ mayor coherencia y efecti
vidad de las acciones que emprendan los sectores público, so--
clal y privado, tendientes aºla prevención y combate de los prQ 
blemas de sülud pública causados por las senaladas adicciones._ 
Por otra parte, adem3s del expendio se pr?hl~e el r.umlnlstro de 
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bebidos alcohólicas y tabaco a menores de edad, Ar.iml smo, se Of. 

de11a qur la leyenda preveutiva que debe figurar en las etique-

tas de los empaques y envases en que se expenda o suministre t! 

baco, en lo sucesivo será: "Este producto ca nocivo ?ara la sa
lud'.', a diferencia de la actual que sólo advierte sobre ln posJ. 

bilidad de la malignidad del producto. 

tn publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco también 

ca materia de las presentes reformas, adicion,ndosc con dos re

quir.itos1 la no participación de personas men~res de 25 anos Y,_ 
el que ae aprecien en el menEaje lao leyendan de advert~ncia, _ 
con la posibilidad de diGpensar este ~]timo cua11do e1ista "con
tra mensaje•, es decir, qve en la misma publicidad y en Igual-
dad de circunstancias, calidad, impacto y duración, se? pro1:iue

va lu moderación en el consumo de bebidas nlcohól ica5, deoal ie!l 

te el consumo de tabaco especialmente en la ninez, la adolescen 

cia y la juventud, así como a¡lvierta contra los danos a la sa-

lud que ocasionan el abuso en Ja ingestión de bebidas. alcohóli

cas y el consumo de tabaco, 

En lo que toca a la descentralización de los servicios_ 

de salud, la Ley que se pre~ende reformar facultó a los goulrr
nos de las entidadeo federativas para expedir la autorización_ 
sanitaria de los establecimientos que e~pcndan o sum!nist:e11 al 
¡iúbl!co alimentos y bebidas no alcÓhÓlic~s y alcohólicas en C§. 

tado natural, mezclados, preparados, adicionados o ac:ondiciona
dos, para ou consu;,10 dentro o fuera del r.tismo establcclnHento1_ 

no obstante, la reciente exr>eriencia nos ensenó qut" t.el faciJl--
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tad no puede ser plenamente ejercida si las funcione• de con--
trol sanitario Ge las reserva la Federación, de ah! que con l•_ 
enmienda que se propone se dota a los gobiernos locnles de las_ 
atribuciones de Vigilancia y control oanitarios que ejercer6n _ 
sobre loo scnalados establecimientos, lográndose, de esta mnne
ra, una integración adecuada de la ~ctividad de los gobleruoa _ 
locales como autoridndes sanitarias en oua rcspcctlvao jur;.sdi.s;_ 
cianea territoríalen. 

Ahora, el rubro que r.ierece Mayores adecuaciones ea el _ 
relativo a lan funciones de control, regulación y fomento sanitJ!. 
rios que tiene a su cargo la Secretar!a de Salud, como.autori-
dad sanitaria federal. A<¡uf, d;;do qu~ el accionar de la ;>ropia_ 
Secretaría como autoridad sanitaria generalmente se traduce en_ 
Ja realización de actos de moleatia a los gobernados, es deseo_ 
del Ejecutivo a mi cargo y vocación inoor.Jayable de Ja fldmln!s
tración Pública, el que exista una actuación ubicada dentro tloloa 
cauces constitucionales y en la cual el particular tenga mayo-
res oportunidades de participación y defensa, así co"o también_ 
que Ja actividad tienda a 11 simplificación de tráin!tes, Por _ 
ello, Jos [eformas que en est~ apartado se propon~n van encA~i
na~as a la consecución de las finalidades apuntadas, 

De esta manera, se introduce una novedosa figura ju:fdi 
ca de coocdinación scctorial'en lo :elativo a plaguicidas, fer
tilizanten )' substancias similares, diaponléndose •;ue exista 
11na coordinación permanente de la Secretada de Sn.lud con Jan 
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rettantes dependencias públicas competentes en la materia, en_ 
un afán de que haya unidad de criterio en el tratamiento y de-
saho90 de estos asun~os de competencia concurrente, a efecto de 
que las dependencias involucradas y desde el ámbito de sus res
pectivas atribuciones le9ales, expidan las autorizaciones co--
rrespondientes de manera conjunta. Sin dud• esta disposición __ 
simplifica los distintos trámites administrativos ante las res
pectivas dependencias y sienta precedente sobre el ejercicio 
coordinado de atcibuciones de autoridad en el poder públ leo. 

Es t6~ también de la presente iniciativa de reformas y_ 
adiciones, lo relativo al control sanitario de órganos y t.eji-
dos y, a este particular: se suprime la autorización del dispo
nente secundarlo paca la toma de órganos y tejidos de un cadá-
ver, cuando esté legalmente indicada la necropsia, volviendo al 
sistema que establecía el últino código Sanitario de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, ya que· la institución auxiliar de la ad1n!_ 
nlstración de justicia, al practicar la necropsia, actúa fac~l
tada por diversas disposiciones legales y no requiere de contar 
con alguna autorización para utilizar los órganos y tejidos del 
fallecido, precisamente porque tal actividad está inmersa en la 
necropsia que para efectos judiciales se requiera, en busca de_ 
las causas médico-científicas que provocaron la defunción. 

En lo relativo a la vigilancia que ejerce la Secxctar!a 
de Salud para verificar el cumplimlen°to de las dioposfc1ones S!! 
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nitarios, se adiciono, tratándose de Ja publicidad de las acti
vidades, productos y servicios que regulo la Ley General de Sa
lud, un medio de vigilancia distinto al de la tradicional visi
ta domiciliaria a travls de inspectorco y que conslciu ett Ja VE 
rificación directa cobre los diversos ~edios de co~unicación s~ 
cial. En ~~te caso, ~orno estar preGenLe el interesado ~e hn _ 
ten!do capecial cuidado en darle parlicipaci6n, exigiéndose ln_ 
notificación personal del informe de \'eriflcac!Ón directa, al_ 
cual debe aco@panarse copla del material publicilocio i11preso,_ 
de ser el caso, o bien la descripción porrr.enoriiadtt. eri cuanto a 

las ci rcunr.tancias de i:iemr>o, modo y lugar, :espccto dt• la pu-

bliciclad que se juzgue anómala, a efecto tje qu• el ittteresado _ 
cuente con loa mayores dtt,i:os pura ar9'Jmenta: su defensa, ant~s_ 

del dictado de lo rer.olución sobre las lrrcgularidad•n sonito-
rlas que se hubieren de'.ectado. 

En lo tocante al aseguramienlo tle objetos, p¡oductor. y_ 
substanciaa que se aplica como medida de seguridad sanHarln r~ 
ra proteger Ja salud de la poblaclón, Jo tefonna radica en !n-
clu! r una hipót.esls que no hnbía nido previsto en la Ley Gcne-
ral de Salud, Esto es, cuando el dictamen a que se sofiletc el _ 
bien asegurado reporta que éste no es nocivo para Ja saluu, pe
ro no re~ne len requisitos esenciales sanitarios, ne conced~ al 
interesado un plazo hasta de treinta dlns pa:a que tramite el _ 
cu:nplimir.n<o de los requlsitós omÚl<los, y nólo en caso üe in-
cu;o¡>l !miento o cuando el bien asegurado no haya sido recla~1a1io 1 
el minmo queda a dis¡>onic!Ón de la autoridad sanitarin parn su_ 
aprovechar.il en to, 
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Las restantes reformes trotan de mejorar la forma y co
tilo de los text~o, corrigiendo, en algunos casos, errores de 
t~cnvío, y en los tnlls, 11 denominación de la Sectctatía de sa-
lucl. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción ¡ 

del ort(culo 71 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos i:cr.l.cunos, por el digno conducto de ustedes 1ne permito r.omg 
ter o ese llonoroblc Congreso de la Unlón la nlguientc inlclat! 
YOI 
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rr111klcr de institución fiduciaria en el Fidcko· 
miso Fondo Naclonal de Fomento al Turismo, 
enajene a Ululo gratuito en favor de las lns\1-
turioncs pUblicas federales, estatales o muni· 
ript\lcs según corresponda, las Arcas dcsllna
d:.s a scrvlclos públicos, vialidades y 6rcas 
verdes comprendidas en el Desarrollo Turlstl
co materia del presente mandamiento. 

ARTICULO TERCERO.-EI precio de las 
c1111jcnacioncs que a Ululo oneroso se realicen 
cc•n base en el presente, ro podré ser inferior al 
q11e para cada caso dctctmlnc la Comisión de 
A\'a\Uos de Bienes Nacionales en su dictamen 
rcs¡m.:tivo. 

ARTICULO CUARTO.-Las cnajcnaclo-
1ws que se efectúen con base en el presente 
A1:ucrdo en favor de personas flsicas de esca
sos 1·ccursos para satisfacer necesidades habl· 
lacionalcs de lntcres social, ast como las dona· 
ci1>ncs en favor del Gobierno Federal, se suJc· 
tarán a las disposiciones del articulo H de la 
t.ny Grncral de Blenc& Nacionales. 

ARTICULO QUINTO.-EI . Fideicomiso 
f'ondo Nocional de Fomento al Turismo debe· 
r6 preservar de ocupaciones irregulares las 
áreas de tona federal marlt!mo terrestre colln· 
dontcs al Desarrollo, debiendo en su caso ges· 
t tonar las concesiones, pcnnlsos o autorliacio· 
ncs necesa1ias ante la Secretarla de Desarrollo 
Urbano y Ecologla. 

ARTICULO SEXTO.-En caso de que las 
superficies y linderos de los lotes cuya cnajc
nnci6n se autorlta varlen posteriormente por 

adecuaciones urbanlsllcas, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo deberá obloncr previa
mente la conformidad de las autoridades loca 
les en materia de desarrollo urbano e informar 
a la Secretarla de Desarrollo Urbano y Eco lo· 
¡ta de dichas modtllcacloncs. 

ARTICULO SEJ>TIMO.-EI Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 1 tra· 
vh de Nacional Financiera, S.N.C., o bien ou 
Comité T~lco y de Distribución de Fondos, 
dcberi Informar 1emcstralmentc a la Secreta
rla de Desarrollo Urbano y Ecnlogla respecto 
de las opcraclone1 que u efectúen con base en 
el presente ordenamiento. 

ARTICULO OCTAVO.-Los gastos, hono
rarios, Impuestos y derechos que se originen 
con motivo del traslado de propiedad que se 
autorlu, serln cubiertos seg\ln convento entre 
las partes. 

ARTICULO NOVENO.-La Secretarla de 
Desarrollo Urbano y Ecologla, en el ámbito de 
sus atribuctones, vlgllari el estricto cumpll· 
miento de este mandamiento. 

TRANSITORIO 
UNICO.-EI presente Acuerdo entrará en 

vigor el dla de su publicación en el Diario Ofl. 
clal de la Fcdcracl6n. 

Dado en la Residencia del Poder Ejccullvo 
Federal, a los diecisiete dlas del mes de octu
bre de 1986.-EI Secretarlo de Desarrollo Ur
bano y Ecolo&la, Manuel Camocho Solls.
Rúbrlca. 

SECRETA~E SALUD 
IJl-:l'Kt:ru por ti que se reforma ) adiciona la 

1,.y General de Salud. 

·11 margen un sello con el Escudo Nac1onal. 
q1ll' rh<·e ~;>lados Unidos Mexicanos. -l'resi
d1•11t·1a de la l\epública. 

\IWl t:I. lit: l.A MAlllllll ll., Presidente 
C'on<lilurional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habilantes, sabed· 

t¡u1• el ll. Congreso de la Unión. se ha servido 
dorigirme el siguiente 

IJECl\ETO 
"El l'ongreso de los Estados Unidos Mexi· 

canos. Decreta: 
Sf: H~:nmMA y ADICIONA LA LFY GE

N~:KAI, IJE SAl.UIJ 
AllTICUI.U l'KIMEKO.-Se reforman los ar

lir·ulos 60., 67, 107, 111, 132, 1:14, l:lll, 187, l!M, '!17, 
IH9, 215, 21U, 220, 235, 247, 260, 276, 277, 278, 280, 
:1118. :\IR, :m. 325, 328, 332, 333, 351. 353, 367, :!75, 
:1;1:. :l!lll. :1111. 4U2, 404, 414, 430, 432, 4421 445 y 462 de 
la l.e,I" General de Salud. para queaar como si
g1w· 

,\lt'l'll'Ul.ll 60.·· 
1 n V 

VI Impulsar un sistema rnrional de admi· 
nistraclón y desarrollo de los recursos humanos 
para mejorar la salud: 

Vil Coadyuvar a la modilicuclón rle los pa
trones culturales que del<'rminen hábitos, cos· 
lumbres y actitudes relacionados con la salud y 
con el uso de los servicios que se preslen para su 
protección, y 

VIII. Promover un sistema de lomcnlo sani
wno que coadyuve al desarrollo dt• productos y 
servicios que no sean nocivos para la salud. 

ARTICULO 67.- La planificación familiar, 
principalmente la que se dirija a menores y ado· 
lescentes, tiene carácter prioritario. Los servi· 
cios que se presten en la materia constituyen un 
medio para el ejercicio del derecho de toda per 
so"a a decidir de manera libre. responsable e in
formada sobre el número y espaciamienlo rle sus 
hi¡os, con pleno respeto a su dignidad 

Quienes practiquen eslrr ilización sin la '"º 
!untad de la paciente o ejerwn prosión pnra ~uc 
ésta la admita, serán sancionados conforme ni 
articulo 421 de esta Ley. independicnlrmenle de 
la responsabilidad penal en que incurran. 

ARTICULO 107.-Los establecimientos que 
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presten serl'icios de salud, los profesionales, léc· 
nicos y auxiliares de la salud. as! como los esta· 
blecimientos dedicados al proceso, uso, aplica· 
citin o disposición final de los productos a que se 
refiere el Titulo Décimo Segundo de esta Ley, lle· 
1·arán las estadlslicas que les señale la Secre· 
la ria de Salud y proporcionarán a ésta y a los go· 
birrnos de las entidades federativas, en sus res· 
peclivos ámbitos de competencia, la 
inlnnnación correspondiente, sin perjuicio de las 
ubligal'iones de suministrar la información que 
les señalen airas disposiciones legales. 

All'flCULO 111.-........................................ . 
1y11 ........................................................... . 
111. Control de los efectos nocivos del am· 

bienle en la salud; 
IV. Salud ocupacional, y 
\'. Fomento sanitario. 
AllTICULO 132.-Para los efectos de esta ley 

se consideran bajo la denominación de establee!· 
mienlos. los locales y sur instalaciones, depen· 
dencias y anexos, estén cubiertos o descubiertos, 
sean fijos o móviles, sean de producción, trans· 
lormarión, almacenamiento, distribución de 
bienes o prestación de servicios, en los que se de· 
sarrolle una actividad ocupacional. 

Al!TICULO 134.-La Secretarla de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
aclil'idades de vigilancia epidemiológica, de pre
l'cnción y control de las siguientes enfermedades 
transmisibles: 

la IV ............................................ ; ............. . 
V. Rabia. peste, brucel06i& y otras •oonosis. 

En estos casos la Secretarla de Salud coordinará 
sus actividades con la de Agricultura y RecurSO& 
Hidráulicos; . 

VI a XI. ....................................................... . 
XII. Toxoplasmosis; 
XIII. Slndrome de inmunodeficiencia adqul· 

rlda lSIDAI, y 
XIV. Las demás que determinen el Consejo 

de Salubridad General y los tratadoe y cooven
ciones internacionales en los que los Estados 
Unidos Mexicano• sean parte y que se hubicr.•n 
celebrado con arreglo a las disposiciones de la 
Conslilución Pollllca de loe Estados Unidos Me
xicanos. 

ARTICULO 136.-Es obligatoria la notifica· 
ción a la Secretarla de Salud o a la autoridad sa
nitaria más cercana, de las siguientes enferme
dades y en los términos que a continuación ae et· 
prcilican: · 

la IV .......................................................... . 
Asimismo, sera obligatoria la notificación in· 

mtodiata a la autoridad sanitaria más cercana, 
de los casos en que se detecte la presencia del 
\'irus di' la lnmumxMicienci1 humana l VIH 1 o 
de anticuerpos a dicho virus, en alguna persona. 

AllTICULO 187.-En el marco del Sistema 

122. 
Nacional de Salud, la Secretarla de Salud coordi· 
nará las acciones que se desarrollen contra,.¡ al· 
coholismo y el abuso de bebidas alcohólicas. La 
coordinación en la adopción de medidas. en los 
ámbilos federal y local. se llevará a cabo a 
través de los acuerdos de coordinación que re· 
lebre la Secretarla de Salud con los gobiernos de 
las entidades federativas. 

ARTICULO l!H.-Compele a la Secretarla de 
Salud: 

l. El conlrol sanitario del proceso, importa· 
ción y exporlación de alimentos, bebidas no aleo· 
hólícas, bebidas alcohólicas, medicamentos. es
tupefacientes, substancias psicotrópicas. pro· 
duelos de perfumerla, belleza y aseo, tabaco. asl 
como de las materias primas y, en su caso, adi· 
tivos que intervengan en su elaboración; 

11. El control sanitario del proceso, uso, 
mantenimiento, lmportación1 !'Xportacil\n y dis· 
posición final ae equipos meoicos, prótesis, ór· 
tesis, ayudas funcionales, agentes de diagnós· 
tico, Insumos de uso odontológico, materiales 
quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, 
y 

lll. El control sanitario del proceso, uso. 
aplicación y disposición final de plaguicidas, fer· 
tilizanles y substancias tóxicas, asf como de las 
malerias primas que Intervengan en su elabora· 
ción. 

ARTICULO 197.-Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por proceso el conjunto de acll· 
vldades relativas a la obtención, elaboración, la· 
hricación, preparación, conservación. mezclado, 
acondicionamiento, envasado, manipulación, 
transporte, distribución, almacenamiento y ex
pendio o suministro al público de los productos a 
que se refiere el articulo 19-1 de esta Ley. 

ARTICULO 199.-En base a las normas téc· 
nlcas que expida la Secretarla de Salud, corres· 
ponde a los gobierno~ de las entidades federa· 
tlvas expedir la autorización y ejercer la vlgl· 
!ancla y control sanitarios de los 
establecimientos que exPMdln o suministren al 
pliblico alimentos y bebidas no alcohólicas y al· 
collóllcas, en estado natural, mezclados, prepa· 
rados, adicionados o acondicionados, para su 
consumo dentro o fuera del mtsmo establee!· 
miento. 

ARTICUW215.-........................................ . 
lyll ........................................................ . 
111. Materia prima: Substancia o producto, 

de cualquier origen. que se use en la elaboración 
<le alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohó· 
licas. y 

IV. Aditivo: Cualquier subslancia l'<'rmilida 
que. sin tener propiedades nutritivas. se incluya 
en la formulación de los productos y que nchír 
como estabilizante, conservador o modificador 
de sus caracterlsticas organoléplicas. para lavo-
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r<•cer ya sea su eslabllldad, conservación, apa· tlca. En el cas~ de la fracción 1 X el responsable 
riencla o aceptabilidad. podrá ser un l)lédico veterinario zootecnista. 

ARTICULO 216.-La Secretarla de Salud, con ARTICULO 276.-En las etiquetas de los em· 
base en la composición de los alimentos y be· paquea y envases en que se exp!'nda o suminl,lre 
b1das, determinará los productos a los que tabaco, además de lo establecido en el articulo 
puedan atribulrseles propiedades nutritivas par· 210 de esta Ley, en lo conducente, deberá figurar 
ticulares, inclu)·endo los que &e destinen a re&I· en forma clara y visible la leyenda: "Este prn· 
menes especiales de alimentación. Cuando la duelo es noelvo Pl\ra ta salud", escrita con letra 
misma Secretarla les reconozca propledadel te- fécUmenle legible, en colores contrastantes y •in 
rapéuticas, se considerarán como medica- que &e invoque o se haga relerencia a alguna dis· 
mentos. . poalción le¡al. 

l,os productos autorizados como alimentos o Las disposiciones re¡¡lamentartas señal~riln 
bebidas no podrán ser objeto de envases o pre- las demis leyendas de ailverlencia <¡11c deban 11 
sentación para venta o suministro al público, que gurar en la forma y términos señalados en el an· 
Induzca o sugiera que se trata de pcoductos o terior párralo, a fin de advertir u grupos tleter· 
substancias con caraclerlsllcas o propledadee minados de la población como mujeres en estado 
terapeullcas. de 111lactón, penonaa con alecciones cardiacas 

ARTICULO 22u.-En ningún ca&0 y de nin· o resplralorl11 y otru, di! louieR&o&espectllco• 
guna forma se podrán expender o sunlnl1lrar que provoc• el con.~mo de tabaco. 
bebida& alcohólicas a menores de edad. · ARTICULO 277.-En ningún caso y de nin· 

ARTICllLO 235.-........................................ ¡una forma se podrá expender o suministrar la· 
1 .... . .................. ...... .............. ........ baco a menores de edad. 
11. Los tratados y convenciones inlernaclo- ARTICULO 278.-........................ , ... . 

nales en los que 108 Estados Unidos Mexicano& l. Plaguicida: Cual~uier substancia o 
sean parle y que se hubieren celebrado con mezcla de substancias ulihzadas para prevenir, 
arre¡;lo a las disposiciones de la Consllluclón Po- destruir, repeler o mitigar cualquier lorma de 
lllica de Ir.• Estados Unldol Mexicall<ll; vida que sea nociva para la salud, los bienes del 

111 y IV. .................................................... hombre o el ambiente, excepto la que exista 
V. Las norma• ~nlcaa que dicte la Secre- lobre o dentro del &er humano y los protozoarios, 

tarla de Salud, y ' · · . vlrul, bacterias, hongos y otros mlcroorga' 
VI ............................ ., ........... ,.................... nllmOI 1lmll1res sobre o dentro de los animales; 
Los actos a que H refiere este irtlculo sólo 11. . ...... , ................................................... .. 

podrán realizarse con finca médicos yclentlflcOI 111. Substancias tóxicas: Las que por consti· 
y requerlrin autorización .de la Secrelarla de tu1r ~riesgo para la salud determine la Secre· 
Salud. · · tarta de Salud en 111 llslas que, para electos de 

ARTICI !LO 247.-......................................... control unllarlo, publique en el Diario Oll<lal d• 
l ............................................................... laF•echlll. 
11. Los tratadOI y convenclonet lnternaclo- ARTICULO 280.-Duranle el proceso, uso o 

nales en lot que los Ealad<11 Unldol Mexlcan08 aplicación de 108 plaguicida•. fertilizantes )' 
sean parte y que ae hubieren celebrado con 1Uhllancl11 tóxlcás, ae evitará el contacto v ta 
arreglo a las disposlclOllOI de la ConaUlllCldn Po- proximidad de los mismos con alimentos y oíros 
lllica de lot Estados Unldol MulcaJIOI; objetae c~o empleo, una vez conlammados, re· 

111 y IV. .................................................... ~terles¡o para la salud humana 
V. La• normas lknlc11 que dicte la Secre- ARTICULO 308. - .. 

tarla de Salud, y · 1 a IV. ......... . . .. 
VI. ............................................................ V. No podrá Incluir, en imágenes o sonidos. 
Los actos a que se refiere este articulo ltllo la parllclpaclón de nll\o! o adolesc•nles ni diri· 

podrin realiza• se con flne1 mfdlcOI y clentlllc<11 lirH • ellOI ¡ 
y requerirán, 1li1ual que la11ubelancl11 rnpec· VI. ............... ..... · .. · 
ll\'as. aulorluoclón de la Secrelarla de Sllud. Vil. En el mensaje no podrán participar 

ARTICIJLO 260.-En IQl aupuestoe a que 1e personas menores de 25 afios. Y 
refiere el articulo 257 de esla Ley, el rnpo1111ble VIII. En el mensaje deberán apreciarse lá· 
deberá ser profesional con titulo recfitrado por cilmente, en forma visual o auditiva, segun el 
las autoridades educatlv11 compelentel de: lar· medio publlcllaroo que H empltt, las ley•n<la• a 
macéulico, homeópala, qulmlco, qutmlco !arma· que 1e refleien los arllculos 218 y 27H de esta Ley 
céutlco biólogo¡ médico o equivalente. Para IOI lA Secrelarla de Salud podré dispensar el rP· 
casos que rcgu a la lracción IV del aeftalado ar· quillto previsto en la fracción VIII del ~resente 
,tlculo 257, podrhceplane un qui mico Industrial artJculo, cuando en el propio mensaje Y en 
o proleslonal litulado cuya carrera se encuentre · iplklld de circunstancias, calidad, impacto Y 
lntimamenle relacionada con el irea la!'llLI~· duraclóft, 1e promueva la moderación en el con· 
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sumo de bebidas alcohólicas. desaliente el con· concederán siempre y cuando estén satisfechas 
sumo de tabaco especialmente en la niñez, la las necesidades de ellos en el pals, sah·o casos de 
mJull'SCt•ncia y la jm•enlud, asl como advierta emergencia. 
cunlra los daños a la salud que ocasionan el ARTICULO 351.-Los servicios de sanidad in· 
abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y el ternacional se regirán por las disposiciones de 
consumo de tabal'o esta Ley, sus reglamentos y las normas tfcnicas 

l .. 1s disposiciones reglamentarias señai"ar'n que emita la Secretarla de Sal~d. asl como por 
los requisitos a que se sujetara el otorgamiento los tratados y convenciones internacionales en 
d1• la dispensa a que se refiere el p¡lrraro ante- los que los Estados Unidos Mexicanos sean parle 
rior · y que se hubieren celebrado con arreglo a las di!» 

AltTICLILOJl8.-......................................... posiciones de la Conslilución Polllica de los Es· 
l. .............................................................. lados Unidos Mexicanos. 
11. d 
Si antes de ese t~~~¡~·~·~~·p;~~~~~;~·~~·¡;~~ ARTICULO 353.-Las actividades desanida 

cardiaco irre\'ersible, se determinará de inme- Internacional apoyarán a los sistemas nacio
dia1o la perdida de la vida y se expedirá el cerli· nales de vigilancia opidemioló&ica y de regula-
ficado correspondiente. . · · ción, control y fomento sanitarios. 

AHTICULO 367.-Laa embarcaciones y aero· 
Atrricüúi "iii::::¡:;;;; .... ·¡~~~¡;¡~·~¡-;;;"d;;";¡;.: naves procedentes del extranjero con destino al 

ganos o tejidos en seres humanos vivos podrán . territorio nacional, asl como las que parlan drl 
llcl'arse a cabo con fines terapéuticos solamente territorio nacional al extranjero, deherán estar 
cuando hayan sido salislaclorios IOB resultados provistas de la documentación sanitaria exigida 
de las investigaciones reali1'das al efecto, re- por los tratados y convenciones internacionales 
Pfe3enlcn un riesgo aceptable para la salud y ta a que se refiere el articulo 351 de esta Ley y 
vida del disponente originario y del recepllN', y demás disposiciones generales aplicables. 
siempre que existan justificantes de orden lera· 
péullco. Al erecto la Secretarla de Salud tendrá a ARTICULOJ75.-........................................ . 

1 R · l. Los responsables de estableclmlenlos en 
~~a~r..'sg; ~sTra~l~1~~cionaies ,ie Tras- que se realice alguna o algunos de las opera-

ARTICUUJ 325.-Cuandu el disponente ori&i· ciones del proceso de los productos compren
nario no haya otorgado su consenllmienlo en didos en el Tllulo Décimo Segundo de esta Ley, 
vida para la utilización de órga11-01 f lejidol de.au en I• ,call08 en que asl lo ordenen las disposl· 
cadáver, se requerirá el coosenlim1ento o autori- clones reglamentarlas; 
zaclón de los disponentes a que se refiere el ar- · ll a V. .. ................................................... .. 
llculo 316 de esta Ley, excepto cuando esté legal· VI. La internación en el territorio nacional o 
mente Indicada la necropoia, en cuyo caso la la ullda de él de órganos y tejidos de seres hu· 
toma de órganos y lejldoa no requerirá de aul«I- ma11-01, incluyendo la sangre y hemoderlvados; 
zaclón o coosenlimienlo alguno. . ·: · ·'VII... ......................................................... .. 

Las disposiciones reglamentarlas Beftalarán .. VIII. La Importación de los productos Y ma
los requisitos a que se sujetará la obtención de leria1 primas comprendidos en el Ululo Décimo 
órganos y tejidoS en los casoa a que M refiere Set!Wldo de es1!1 Ley, en los casos que se esla
esle arllculo. . bteuan en la misma y olras disposiciones aplica· 

ARTICULO 128.-Lao penonu privada• ile bles Y en los que determine la Secretarla de Sa· 
su libertad podrán otor1ar 111 consenlimlento lud; 
para la utilización de 11111 wganos y tejidos coo · lf..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. fines lcra~licos, sotarnen:c cuando el receptor , _ 
sea cónyuge, concublnario, concubina 0 familiar ... permilOI • que 1e refiere este arllculo 
del d' 1 ¡ 1 · di' sólo podrán aer expedldol por lo Secretarla de A:fi'Bú'U\ ... 33~.~r; .. ~:;. .. h~~ña aólo Salud, CINI txcepcieri de 1 .. C88111fH:eYIRlcHn111 
podrá obtenerse de voluntarioo que la pnipor· lraccionel 11 Y V •n lo relalivo al embaisaina· 
cionen 1ratuitamenle y en nin&lin caso podrá..,. m~~ ........................................................... .. 
objeto de actos de comercio. 

AllTICUUJ :133.-1..m 6rganos y tejidos de 
seres humaOOC1, incluyendo la uncre y hemode
rivodos, no podrán lnttmane o ulir del lm'I· 
torio nacional sin permiso provio ele la Secre
tarla de Salud, aplicándose, en lo conclicente, lu 
disposiciones del Caplluio XIII del Titulo~imo 
Segundo de esta l.ey. 

1.oe p<'rml.i>S para que la san¡¡re y hemoderl
vadus puedan salir del terrilor10 nacional, 1e 

.\R:;:icvw·:n&:.:::::.·:.·:::::.·::::.·:.·.·:.·:.·.:.·.·::.·.· .. ::.·:.·::. 
l.""""'"""'""""""'"'"' 

11. "'""""""'"'""""""""""' 
El re&l!tro a que se refiere la fracción 1 de 

•te •rUCulo aólo podrá ser otorgado por la Se 
cretarta de Salud y aerá por tiempo indelrrml· 
nado, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 
:171de esta Ley. 

ARTICULO 3116.-La vigilancia sanitaria se 
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llevará a cabo a través de las siguientes diligen· 
cius· 

!. Visitas de inspección a cargo de inspec
tores designados por la autoridad sanitaria com· 
1Jrtenl•. y 

11 Tratándose de publicidad de las activi· 
dades. productos y servicios a que se refiere esta 
Ley. a través de las visitas a que se refiere la 
fracción anterior o de informes de veri!icación 
1¡t11• rrlinan los re<¡uisitos señalados por el ar
Ut·ulo siguiente. 

Al\TICULO 397.-Las autoridades sanitarias 
podrán encomendar a sus inspectores, además, 
actividades de orientación, educación y aplica
cion. en su caso, de las medidas de seguridad a 
qne se refieren las fracciones VII y X <ld articulo 
-IOl de esta Ley. 

Al\TICULO 402.-Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte la auto· 
ridad sanitaria competente, de conformidad con 
los precrptos de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, para proteger la salud de Ja pobla
ción. Las medidas de seguridad se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones que, en su caso, co-
rrL>sµondieren. · 

AllTtCULO 404.-........................................ . 
la XIII ....................................................... . 
Son de Inmediata ejecución las m~didas de se

guridad señaladas en el presente arUculo. 
ARTICUL0414.-........................................ . 

115. 
composición, adulteración o contaminación que 
no los hagan aptos para su consumo, serán des· 
truidos de inmediato por la autoridad sanitaria, 
la que levantará un acta circunstanciada de la 
destrucción. 

Los productos perecederos que no se re· 
clamen por los interesados dentro de las veinti· 
cuatro horas de que hayan sido asegurados, que· 
darán a disposición de la autoridad sanitaria la 
que los entregará ~ara su aprovechamiento, de 
preferencia, u inslltuciones de asistencia so<ial 
públicas o privadas. 

ARTICULO 430. -Las autoridades sanitarias. 
con base en los resultados de la inspección o el in· 
forme de verificación a que se reitere ei ar!feulo 
396 Bis de esta Ley, podrán dictar las medidas 
para corregir las irregularidades que se hu· 
hieren encontrado, notificándolas al Interesado y 
dándole un plazo adecuado para su realización. 

ARTICUW 432.-Derivado de las lrreRul~ri· 
dades unltariaa que reporte un acta de lnspec· 
ción o el Informe de verificación a que se refiere 
el articulo 396 Bis de esta Ley, la autoridad sani· 
!arla competente citará al Interesado personal· 
mente o por correo certificado con acuse de re 
cibo, para que dentro de un plazo no menor de 
cinco ni mayor de treinta dlas, comparezca a 

· manifestar lo que a su derecho convenga y 
ofrezca las pruebas que estime procedentes, en 
relación con los hechos asentados en el acta de 
inspección o informe de verificación, según el 

si'éj'iiic'ia'meii'i~dicaraºijüe'ei'iiieºn'a~egÜrado caso. Tratándose del informe de verificación la 
no es nocivo pero carece de Jos requisitos esen· autoridad sanitaria deberá acompañar al cita· 
ciales establecidos en esta Ley y demás disposl· torio, Invariablemente, copia de aquél. 
clones generales aplicabtes1 la autoridad sani· ARTICULO 442.-En la tramitación del re· 
!.aria concederá al mteresaao un plazo hasta de curso SÓio se admitirán las pruebas que se 
treinta dias para que tramite el cumplimiento de ofrezcan en los términos del articulo 444 de esta 
los requisitos omitidos. Si dentro de este plazo el Ley, sin que en ningún caso sea admisible la con· 
interesado no realiiara el trámite Indicado o no fesio.nat, 
gestionara la recuperación acreditando el cum- ARTICUL0445.-..................................... . 
plimiento de lo ordenado por la autoridad sani· Tratánd0se de actos 0 resoluciones prove· 
!arla, se entenderá que la materia del. ase~u~a· . nlentes de la Secretarla de Salud, su titular resol· 
1¡1ienlo caus~ aband~o >:quedar• a d1spos1ctón veré los recursos que se interpongan y al electo 
d~ la aut?ndad sanitaria para su aprovecha· podrá confirmar, modiíiear o revocar el acto o 
miento licito. . · resolución que se haya combatido. 

d
St del d1~tam1 en res~dltadra que eil bien asegdu-

1 
ARTICUL0462.-..... ; .................................. . 

ra o es noclVo, a auton a sanltar a, dentro ~ l. Al que illcitamente obtenga, conserve, uti· 
plazo establecido en el anterior párrafo Y pre~1a . Uce, prepare 0 suministre órganos, tejidos, cadá· 
la observanc!a de la g~ranlla de audiencia, . veres 0 fetos de seres humanos, y 
podrá determinar que el mteresado y ba¡o la vi
gilancia de oquélla someta el bien asegurado a 
un tratamiento que.haga posible su legal aprove-. 
chamionto, de •er posible, en cuyo .::aso y previo 
el dictamen de la autoridad sanilarlll, el Intere
sado Podrá disponer de IO!Í bienes que haya so
metido a tratamiento para destinarlOI a los fines 
que la propia autori1ad le señale. 

Los productos perecederos asegurados que se 
descompongan en poder de la auloridld 11ni· 
taria, ast como los Objetos, productos o 1ubstan· 
~ias que ;e encuentren en eviden.te estado de des· 

11. Al que comercie con órganos, tejidos In· 
cluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de 
aemhumanos. 
· SI Intervinieran profesionales, técnicos o au
xiliares de las disciplinas para la salud. se les 
dplicaré, además suspensión de uno a tres años 
en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y 
hasta cinco años más, en caso de rrincidencla. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se adicionan el Ca· 
pltulo 1 del Tllulo ™cimo Primero de la l..ey Ge· 
.neral de Salud y el articulo lM Bis de ese Capl· 
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lulo. recorriéndose la numeración de los C&pl· 
tulos l. 11y111 del mismo Titulo, que pasan aser, 
respectivamente, 11 Integrado por los artlculos 
del te; al 187; 111 compuesto por los artlculos del 
IBBal 190 y IV formado por losartlcu!OI del mal 
193, para quedar como sigue: ' · · . 

TITULO DECIMO PRIMERO 
Program11 Contra 111 AlllcclooH 

CAPITULO 1 "''" ' ' , 
l'onsejo Nacional Contr1 l11 Adlcclenn 

ARTICULO 1114 Bls.-Se crea el Consejo Na· 
cional Contra la• Adicciones, que tendrA por ob
jeto promóver y apoyar 111 1cclonea de IOI HC· 
lores publico, social y prlv•do umdlenltw • la 
prevención y combate de los problemu de ulud 
pública causados por las 1dlcclones que re¡ula el 
presente Titulo, asl como proponer y eval111r IOI 
programas a que se refieren I011rUcul01llll,1111 
y 191 de esta Ley. Dicho ConleJ<> esllrA Inte
grado por el Secrellrlo de S.lud, quien lo prest· 
diré, por los titulares de las dependencl11 y enU· 
dades de la Administración Pllbllca Federal 
cuyus atribuclone1 ten¡1n rellclón con el objeto 
del Consejo y por represenllntes 'de or11nl&1· 
clones sociales y privadas rel1ciol)id11 con 11 
salud. El SecreLarlo de S.lud DOdrA lnvlllr, 
cuando lo eetlme conveniente, 1 ÍOI Utullres de 
los gobiernos de la entidades l"*11tlv11 1 
asisllr 1 la• seelones del Consejo, , · ,1 · · · 

La organización y lunclonamlento del Con· 
sejo se regirén por las disp¡1icloner, ¡ue expida 
el l::jecullvo Federal. . . .'1; 

CAPITULO 11 ,. •ni • 
Programa Contra el Alcoholl1mo y el 

Abuso de Bebida• Alcoliéllc11 
CAPITUW 111 · 

Prognma Contra el Tabaqllilmo· . 
CAPITULO IV , .. · . • 

Programe Contri la F1rm1eodependencl1 
ARTICULO TERCERO,-Se adicionan IOl Ir· 

llculos 3!16 Bis y 462 Bis 1 la Leyr Genero! de 
Salud, nara quedar como sl1ue1 , ... ·;;: ,.,..' ·1 

ARTICULO 3!16 Bls.-Cuando la 1utorldad u-. 
nitarla detecte alguna publicidad que no reúno 
los requisitos exigid .. por eata Ley y'demAs di!· 
po~lclones generales · 1plicobles en· m1terl1 ·de 
salud. elaborará un lnlorme detallido' donde se 
exprese lo siguiente: 1• =·~."; 

1 El lugar, lecha y boro de 11 verlllcoclón; 
11, El medio de comunlc1clón ,eocl•I que ie 

haya verificado: ' · · ·. '· · ' · 
111. El texto de la publicidad 1nómala de ser 

muterial e<rrlto o bien 1u descrlP,Ción, en cuol· 
qui"' otro caso, )' · '· ' ·· · · 

1 ·.. Las lrreaularldadea 11pil!riH delec· 
ladas y las violaciones a esta Ley y de.más dlspo
siciuurs generales apllcable1 en materia de 
salud, en que se hubiere Incurrido, ·. 

En el supursto de que el medio de comunica· 
ción social verificado sea la prensa u~~ publl· 

126. 
caclón, el Informe de verlricaelón deberé lnle· 
grarse Invariablemente con una copla de la 
parte relativa que conlenga la publicidad anó· 
mala, donde se aprecie, además, del texto o men· 
uje publicitario, la denominación del periódico 
o publicación y 1u lecha, 

ARTICULO 462 Bls.-AI responsable o em· 
pleedo de un establecimiento donde ocurra un 
deceeo o de !ocalea destinados 11 depósito de ca· 
déveres, que permita al¡uno de los acto• a que se 
refieren 111lrecclonesIy11 del arllculo interior 
o no procure lmpedlrt .. por los medios llcltOI 
que tenp 11u 1ie1nce, se le Impondré de tres 1 
ocho •llol de prll!On y mulll '°' ti tqulvaltfll• 
de vetnt1 1 cl111to clnc1t111ll dl11 de Ni1rlo mi· 
nlmo 1ener1¡ vl¡enl1 en la llOl\a tllonó111lc1 de 
que 111 trile, 

SI lntervlenleren prol11ionalea, tknlcoe o au· 
11lllres de 111 dlaclpllnas para la salud, se les 
1pllcar6, 1dem61, 1uopenslón de uno 1 trea 1nos 
en el ejercicio prolealonal, tknlco o auxiliar y 
bl.lte cinco 1ft .. m6s en caso de reincidencia. 

ARTICUW CUARTO.-se reforman 1 .. 1r
Ucul .. 4o,, 7o., llo., IO, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 2t, 28al 
SI, 38, 42, 43, f5, f6, f6, 49, 53, Si, 70, 71, 73, 75, 78, 
IO, 11,111, ll01l 1N, 117, 99, t02, lOf, 105, 106, 108, 109, 
113, llf, 115, 117 11l:IO,123, Uf, t26, 127, 129, 130, 
131, 133, 13.1, 139, lfO, lfl, 143 al U7, 149, 155, lSB, 
1111, lM, 116, 168, 175, 177, 180, 181, 1112, lM, 185. 
1111, 1111, m, 192, t95, 100, t98, 200 al 204, 201, 210, 
111, 212, llf, 222 al 230, 23f, 236 al 2ff, 246, 2f8, 
MU, 251, 253, 254, 258, 259, 263, 264, 273, 279, 281, 
183, 3M, 116 11 292, 2IM 11 30f, 308, 307, 310 al 313, 
319, 323, 329, 330, 331, 334, :uo, 3f3, 344, 3f6, 352, 
S5f al 3.19, 381, 365, 366, Jji9, 382, 392, 393, 403, 413, 
fl&, 455, 456, 459, 460 y 461 de la Ley General de 
S.lud, linlumente para 1ustltulr las menciones 
que en eu .. se hace a 11 "Secretarla de Salu
tirldad y Allatencia" y "Secr,eterlo de S.lu· 

. bridad y A1istehcl1 ", por "Secreterla de S.lud" 
y "liecrellrlo de S.lud", se¡ún corresponda, 
·: . ' . TRANSITORIOS 
.: PRIMERO.-Lls presenles reformas y adi· 
'Clones enlr1rAn en vigor •I ella siguiente de su 
publlc1clón en el Dlerto0flcl1lde l1 Fedor1clón, 
1 .. cepclónde111relatlvu1 los artlcul .. 332 y 
412 en 1u lracción 11 respeelo de la sangre, exclu-
1iv1mente, los c111les Iniciarán su vigencia a los 
nevenll di11 de la expresada publicación. 

SEGUNDO.-Se concede un plazo de sesenta 
dl11 contadoo l partir de que entren en vigor las 
presentea relormaa y 1dlclones, para que los fa· 
brlcantes de productos de tebaco Incluyan en las 
etlquells y envases en que se npenda o 1uml
nlstre ese producto, la leyenda a que se rellere el 
arUculo 276 de la Ley General de Salud, reíor· 
mado en los t~rmlnos de este Decreto. 

TERCERO.-Se derogan todas las di•posi· 
clones que 1e opongan al presente Decreto. 

CUARTO.-EI Poder Ejecullvo Federal expe· 
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dira las bases para la coordinación que las Se· 
cretarlas de l"omemo y f'omenlo Industrial. de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. de Desa· 
rrollo Urbano y Ecologla y de Salud, deberán oh· 
servar. segun las atribuciones que esta Ley, la 
Lry de Sanidad F1topecuaria de loi. Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Federal di• Protección 
al Ambiente y las demás leyes aplicables les con· 
lirran en materia de emisión de normas téc· 
nt<.·as \ dC' otorgamiento de autorizaciones. en 
sus motfalidades de licencias, ¡iermisos y regis· 
Iros. relativos a la exolotación. obtención. elabo· 
racitin, fabricación, formulación, mezclado. 
acondicionamienlo, envasado, manir,ularión, 
transporte, distribución, aplicación, a marena 
miento, cmnercialiiación, tenencia, uso, disposi 
ción final, Importación y exportación de plagul· 
cidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

México, D F .. a 25 de abril de 1987.--Sen 
M)'l"na Esther Hoyos de Navarrel•. l'rrsi· 
dente.-Dip Arnulfo J Villaselior S , l'resi 
dente -Sen. Héclor Jarquln llcrnándl'Z. Scl're· 
tario. -Dip. Eliseo Rodrlguei Ramfrei. Serre 
tario -Rúbriras". 

En cumplimi•nlo de lo dispuesto por la frn('· 
ción ! del arlfrulo 89 de la Constitución f'ollli<'11 
de los Estados Unidos Mexicanos y para su rlP 
bida publicación y observancia. expido el pre· 
sente Decreto en la residencia del Poder 1-:¡ccu
tlvo Federal, en la Ciudad de México. Distrito 
Federal, a tos veintiocho días del mes de abril di' 
mil novecientos ochenta y siete ~llgu•I de la 
Madrid 11.-Rúbrica.-EI Secretario de liobcr 
nación, ~lanuel Bartlell D. -Rúbrica 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA -EDICTO por el ••e 1e notifica a los ciudadanos JX>blado "San Cayetano", del Municipio de llnión 
\lirldlana, José Lula y R01alba Campos Na- íle Tula, Estado de Jalisco 
vtja, y olrat, que disporu!n d• un pluo de Habiéndose revisado las actuaciones dcl l'X 
trrlnta dl11 h•bHH para rendir prueb11 y pediente, se encontraron indicios de que dichos 
formular alegalol on reladéR de la fracción inmuebles carecen de señalamientos electivos 
dtl predio La Mua de IGI Meztalrs, en el que los individualicen y separen, por lo <1ue 
Munl<lplo dr Unión de Tiiia, Jal. forman una unidad topográfica, y quien l'on· 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. centra el provecho y acumula los beneficios pro· 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secre· venientes de su explotación, l!S •I C. J. Jestis 
tarfíl de la Reforma Agraria.-Dirección Ge· Campos Gonlález, configurándose las hipótesis 
neral de Procuración Social Agraria.-Dirección normativas previstas en el Articulo 210, Fral'· 
de Investigación Agraria.-Ref.: XVl·2IO. clón lll, incisos al y bl, de la Ley Federal de He· 

ASUNTO: Edicto por el que se notifica a los ~':.: A~ri~e~Jir~;3~• c~~d~~.~~~~~iWS.;ii 
CC. Viridiana Campos Naveja, José Luis Agrlcola, expedidos a nombre de Alfonso llodrl· 
Campos Naveja, Rosalba Campos Naveja, 1uez Villagrán, y Juan E. Santana, sin traslados 
ltoberto Campos NaveJa, J. Jesús Campos de dominio a favor de sus actuales propietarios 
González, Alfonso Rodrlguez Villagrán. y En virtud de lo anterior, con fec~a 4 de mayo 
Juan E. Santa na, que disponen de un plazo de de 11182, el C. Subsecretario de Asuntos Agrarios, 
treinta dlas hábiles, para rendir pruebas y aprobó el Acuerdo de lnlciaclón del procedi
lormular alegatos. miento de nulidad de fraccionamientos de pro

La Secretarla de la Reforma Agraria, comi· piedades afectables por actos de simulación, 
sionó a los ce. Téc. Agrlc. Guadalupe Vizquez mismo que se publicó en el Diario Olklul de la 
Barbosa, lnv. Efraln Camargo Marln, e lng. MI· FHtraclón el 22 de julio mismo año, y en el Pe· 
guel lluesca Merlo, para que practicaran Ira· riódicoOliclaldelEstadodeJalisco,confecha2~ 
bajos de investigación, con fundamento en el Ar- de julio de 196Z. 
tlculo210, f'racción 111, de la Ley Federal de Re· Asimismo, y con las personas untes sefü•· 
forma Agraria.quienes levantaron actas de ladas, no fueron notificadas personahnente, pnr 
lnspccctón ocu1~!1 con fechas 11 de septiembre y l1norarse sus domicilios o no radicar •n el Munl· 
31 de mayo de l!lllU, en relaclóncon las fracciones ciplo de Ayutla, Jal., aeglln 141 deipronde de las 
del predio "La Mesa d<' los Meu:ales", denomi- cllllltlncias de desavecinda miento eKP<'didn• 
nadas: "La Purlslma, f'raceión Oriente", pro- por el C. Pt'ffldenle Municipal de Ayutla, Jal.. el 
piedad de Virldiana Campos Naveja; "La Me· 21dejullode191111; en consecuencia. v para no in· 
sita", propiedad de José Luis Campos Nave¡a; currir en violación a los Artlculos 1i y ts Consli· 
"El Alacate y Mesa de los Mezcalea", propiedad lucionales, por este conducto se les notifica 1¡ue 
de nosalba Campos Naveja; y "La Purlsima, dlaponPn de un plazo de treinta dfas hábiles, con· 
!'1 acción Poniente", ~ropiedad de Roberto lados a partir del dia siguiente al de la publÍl'a 
Campos Nave ja, ubicadas en el Municipio de clón del Ultimo edicto, de conformidad r~n lo dis 
Unión de Tula, Jal .. para substanciar la acción puesto por el Articulo 315 del Código Fe<h·rul dl' 
agraria de Dotación de Ejidos, promovida por el Procedimientos Civiles, aplicado supletoria· 

127. 
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