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INTIWl>UCCIÓN. 

Aclunlmcnic ~I nv111m1do crecimiento de In población en nuestra metrópolis y los 

avances tecnológicos ;¡el l'ch1~;11o, traen como consecuencia alteraciones a In vida social 

de In misma; 

El i1u101TIÓ~iÍ,'c1J'.!1; épocn nclual y con el paso del tiempo ha venido a ser un 

inslrumc1;1ci de u1Íli1;i'ción rici1idÍÍ11m en diferentes actividades tales como el transporte de 

pn~njcros y de 'iírtic~1los Jivbr~os, pero n su vez trae como consecuencia problemas de 

conlnminnción iií~bic;~1;11, y In comisión de delitos tales como lesiones, homicidio, 

abandono d~ persrinus. dunn e1í propiedad ajena y ataques a las vlns de comunicación, lo 

e~nl es producto de _la ~ohrcp(iblneión que existe y la inconsciencia de los conductores. 
'· ·, . ~: 

: ·: .. ·.-

La cbriednd itlcolnilica es unn inloxicacilin voluntaria a In que incitan un sinni1mcro 

de ngcnlcs _nmbici11a:1c~~ 1111111ipulados por la publicidad intensiva que recibimos a través de 

lodos los íncdios de comunicueión; los que incluso, han invadido la intimidad de nuestro 

IÍog1ir,_~orn1ediÓ d·~ In Íclcvisilin. Lns bebidas alcohólicas constituyen la droga de abuso 

• ; · , . , más. com í1'n· ~1{1,1í>;ocicdnd occidcnlnl. Aunque su empico está socialmente aceptado, en 

' · ; éo1Ídicid11~~ '~sp~~iÍi~ns como manejar bajo su influencia, intoxicación en público y las 

· l~ágicns, é~,ri~e~t~~h~ius.del consumo excesivo y repelido, representan un grave problema 

. :'.i~di~id~a(Íiiinfliar y con111ni111rio. 
. '-. ~~-i _:·.: ' "~-_, .. , . ' .. .,. . ' ·, 

··.-!,·,;., ·'·· -¡· ':··:· 

',' ,·f3¡·E~11icioc~11no cncurgado de proporcionar seguridad a In colectividad, hace uso de 

. :h;Íirtid;d d~·,~gcu~~(,~.'.11111 d~ ellos es In elaboración de leyes u lruvés de los cuales regulo 

condhciu'dé i~ii'indi'viduri~.prohibicndo o permitiendo la rcali1Jtción de dclcrminodos 
. :-:: ,· -:,_·< .'· .. : ¡.,;'·r~'.:'f..:~Y:,1-~.,..::··· , 

· ocios, con hi finnlidnd, de logrur_unn convivencia pnclficu. 



En el presente trabajo estudiaremos una de esas conductas que prohibe el Estado: 

Ln de conducir vehlculo de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas 

enervantes, considemdn corno delito prevista y sancionada como tal e~ el articulo 200 del 

Código Penal del Estado de México, sus orígenes se deben pesando en la comunidad, 

tutelando la seguridad de las personas, las vlas de comunicación y los medios de 

transporte. 

De igual manera hablaremos del papel fundamental que juega la medi~inn legal 

como rama auxiliar de In administración de justicia, dejando de manifiesto que para 

determinar el estado de ebriedad y el influjo de drogas enervantes el método que utili7.an 

lus médicos legistas adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México 

es ineficaz y arcaico, comparado con las innovaciones científicas que existen para 

determinar dichos estados psicoflsicos. 

En In pnictica forense se requiere de la aplicación de metodología especflica, 

sensible y confiable pum poner de manifiesto la concentración de alcohol en sangre o el 

influjo de drogas enervantes que afectan notablemente en forma negativa la capacidad de 

conducir, complementada por el establecimiento de una cifra limite permitida de 

concentración de alcohol en sangre y por la reglamentación apropiada que permita la 

toma de muestras biológicas de. sujetos vivos; circunstancias indispensables para una 

eficaz administracii>i1 de justicin. 
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Es n~ccsnri.o mencionar que a In fecha de 20 de marzo de 2000 en que fue 

publicada en In Gaceta del Gobierno del Estado de México el Código Penal del Estado de 

México Vigente: el presente trubajo de investigación se encontraba totalmente concluido; 

¡icro· en ra1.ón de pcqucílas correcciones de fonna aunado n problemas de hora~io y lugar 

de trabajo no 'me fue posihle presentarlo oportunamente para su autorización por los 

miembros del Jurado designado pura el examen profesional. Por lo que al analizar dichas 

reformas y en purticulnr el urticulo 200 materia de estudio del presente trabajo de 

investigación, se observo que el delito que nos ocupa ha cambiado de numeral al articulo 

196, quedando integro en cuanto 11 su tipificación, teniendo una mlnima variación en 

· cuanto a la sanción uplicnblc, pero que de cualquier forma sigue siendo competencia del 

Jue¡ de. Cunntla Meno~. 

Ante tnL situución me conduje a enterar u la Titular del seminario de Ciencias 

l'cnulcs, del turno ''.cspcrtino, Licenciada Maria Graciela León Lópcz; de la problemática 

existente i.ndicánd~mc que toda vez que a la fecha de la publicación de tales rcfonnns ya 

se cncontrába co1~cluido mi trubajo de investigación el mismo quedarla sin cambios en 

razón. de que no s.c JÍfccin el fondo de la tipificación del delito imicamentc cambia de 

numcrnl, ád~~IÍ~ de ya existir un registro del tema y para el caso de cambiar el capitulado, 

esto iÍnplic~~ln .. una serie de tnímitcs administrativos que traerla como consecuencia el 

d~jar sin efecto· todo el lrubitjo realizado, pues al cambiar el capitulado estarlamos 

hablando d~ otro tcmi1 di!Crcnte, importante será seMaln, hacer la aclaración en el presente 

trabajo y en su caso ni linnl de cada capitulo para que no huya lugar u confüsiim por parte 

deljur~do que prncÚ<iuc el cxmnen profesional. 



Concluyendo diremos que es menester aclarar que para efectos del presente trabajo 

dr. investigacii\n el delilo de conducir vehlculo de motor en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de drogas enervunles, se se~ala con el articulo 200 del Código Penal para el Eslado 

de México; todu vez que a la fecha de la publicación del vigente Código Penal en la 

Gacela del Gobierno del Eslado de México, el 20 de marzo de 2000, el presente trabajo de 

invesligación se encucnlra lolalmente concluido; actualmenle el mencionado delito lo . 

regula el numeral 196 de la ley suslantiva en comento. 

""º"--~·-··-------_,-· 
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CAPÍTULO! 

•:LEMENTOS DEL DELITO 



1.1. DEFINICIÓN DEI, DELITO. 

Antes de llcvur u cavo el análisis del delito objeto del presente trabajo, 

consideramos oportuno ofrecer las siguientes nociones del delito. 

Atendiendo u su significado etimológico, la palabra delito, deriva del Supino 

Dclictum del verbo clclinqucrc, a su vez compuesto de Linqucre Dejar y del prefijo De, en 

la connotación peyorativa, se toma como Linquere viam o Rcctum Viam dejar, abandonar, 

apartarse del buen camino. 

Son numerosos los penalistas que han pretendido dar una noción o concepto de 

delito. Tarea muy diílcil de conseguir en un plano absoluto o de carácter general, pues un 

concepto de ralz filosófico valedero para todos los tiempos y para todos los paises, 

respecto de. si un t.~cho es o no delictivo no se ha conseguido aún, lo cual resulta 

perfectamente explicable si se tiene en cuenta que el delito hunde sus rafees en la vida 

social, económica, cultural y jurldica de cada pueblo y en cada siglo; por consiguiente lo 

ayer penado como delito, uctuahnentc puede no serlo y viceversa. 

Algunos autores han definido al delito de la siguiente manera: " ... es la infracción 

de un deber exigible, en daño a la sociedad o a los individuos (Pascual Rossi) es In 

violación de un derecho o de un deber (Wundt, Wulfeen); es desde el ángulo histórico, 

toda acción que la conciencia ética de un pueblo consideraba merecedora de pena, en 

determinado momento histúrico; el orden ético y que exige una expincilin consistente en la 

pena (José Mnggiorc)." 1 
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l'nra Luis Jitnéncide Asúu se entiende por delito "el neto tlpicnmcnte nntijurfdico, 

culpable, sometido n veces o condiciones objetivas de penalidad, imputable n un hombre y 

sometido a unn s1111ciói;: pcnnl''2• En consecuencia, según ese mismo autor, las 

caracterlsticas · del :-.delito .~crian: Actividad, adecuación tlpica, nntijuridicidnd, 

imputnbilidnd: cul¡iabilidml. penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de 

punibilidnd .. 

Sebastili~:Soi~r lodel)ne como "una acción tlpicamente antijurfdicn, culpable y 

adcclmdn:n tl~Ó· flg1;n1 legal cÓ~forme a las condiciones objetivas de ésta"'; por lo cual sus 

elementos si1stmÍtivos so11: ht acción, antijuricidad, la culpabilidad y la adecuación a una 
.·::>:;· ... <_,;-~." <~·~': ·-' 

figura. , , , "J :~· . 
·. l'nrn Frnn~~:~6 ~11r;,¡;,;; es "In infracción de la ley del estado, promulgada para 

.. - . ·~' ,º;.i~ .··, <«" . 
seguridad. de los ciudndmios resultante de un neto externo del hombre, positivo o negativ.o, 

1noralmentc im1mtohle y (i;;liticamcnle dañoso.',.¡ 

El delito t;s un neto humnno, un mal o un daño, es un actuar, Un mol o aún siendo 

muy grave, tanto en él orden hidividunl o en el colectivo, no es delito si no tiene su origen 

en un comporta_m_icnto hu111u110. 

El nclo h_u1imijo ha de ser anlijurldico, en contradicción con una normajurfdicn; es 

decir, debe Íc~i~nnr ó poner en peligro un interés jurfdicnmente protegido. 
·-• . .;·:· : .. ~.:;_·-. -;. 

·-~---' 

:: A.demás <.le'c~Íi con Imposición con In norma jurfdicn, es necesario que el hecho esté 

previsto en In ley como delito, que corresponda n un tipo legal. Toda vci 91!e no toda 

TESIS COH ] 
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3 Soler;Sebaslinn, Cil por rnrrnn<ó yTrujill11 llni1l, Op. Cii., pág. 22.l. 
4 Carrara, Franccsco, Cil. pnr f';nrnncíl y Tmjillo, Rai1I, Op. Cit., pág. 222. 



acción nntijurldicu constituye delito, sino que hn de tratarse de una antijuricidad 

tipificada. 

E 1 neto humano dé he estar sancionado con pena pues de ahl deriva la consecuencia 

punible. Si no huy conminnCión de penalidad no existe delito. 

Desde el punto de vistn sociológico podemos considerar que, el delito tiene como 

principal caracterfsticn que se enfrenta n In moralidad de lns personas y se opone n las 

mfnimns condiciones de vidtt de la sociedad. 

CONCEPTO LEGAL DEL DELITO. 

Al respecto acudiremos al Código Penal para el Distrito Federal en materia común 

y para toda la Repúhlicu en materia Federal; el de ano de 1871 define al delito como "la 

infracción voluntaria d.c una ley penal, haciendo lo que ella prohibe o dejando de hacer lo 

que manda, asl io prescribe el articulo 4° de dicho ordenamiento."' 

EICódigci.:rcíud.dc 1929 establece en su nrtlculo 11 que delito es la lesión de un 

derecho pr~tcigid~ IJ'gnlr~cnte por una sanción penal. 
. ..:;;::,·': .. :..~~:.·,;~ .. ~': ' .. · 

•. ,: ·~·; .;.: •.:;<~~; . 

. El ;é~di.s~.,·~~·nnl de 1931, volviendo al de 1871, y tomando como ejemplo al 

. CÓdigo Argentino. d~Íinc en su articulo 7° ni delito como el acto u omisión que sancionan 

las' 1~yes ~~alcs:•·Y· es el que actualmente se encuentra vigente, sin embargo cabe hacer 

mención que ·los.untcproycctos del Código Penal de 1949, 1558 y el proyecto de 1983 no 

incluyen la definickin del delito, "por considerarlo innecesario según era estimado por 

Napodano" 6, "e~ virtud de que si en In parte especial del Código Penal se reglamentan las 

~ Porte Petit Candaudap, Cclci;linn, Apuntarnicnlos de la Parte General de Derecho Penal. 131 Ed, Edil Porn'lll S.A., 
Mé,fco, 1990, pÁg.198. 
'Napodano, Cit. por Porte l'clil C'nm!amlnp, Celestino, Op. Cit., pilg. 200. 
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'condi1~tnso hechos .constitutivos del delito, es superfluo establecer el concepto del mismo 

·en In paité General de dicho ordennmiento"7
• Postura que adopta el Código Penal del 

Estado dé México ya que no mloptn definición alguna sobre el delito. 

1.2. r.u:l\mNTOS QlJF. INTEGRAN F.L DF.UTO. 

Algunos nutorcs tales corno Luis Jiméncz de Asúa, Celestino Porte Pctit 

Cnndaudap, Fernando Castellanos Tena e Ignacio Villalobos entre otros, estudian ni delito 

y lo delincn bajo los siguientes elementos: 

1. La con.dueto y su nuscnciu. 

2. La tipicidnd y nti¡iicidad. 

3. La antijÍ1ricidnd y las cuusns de justificación. 

4. La c;1lpuhilidaa y lns causas de inculpabilidad. 

S. La imput~bilid1;d y cuusns de inimputabilidad. 

6. La punibilidi1d.y su ausencia. 

·,·(·. 

1.2.I. LA CONDUCTA •. 

La conducto :siendo uno de los elementos esenciales del delito consiste, según Luis 

Jiménez·d~ Asún' e~: "Ln nmniícstación de la voluntad que, mediante acción, produce·un 
:.': ... · ·,·:. ,'' 

cambio cn'cl m'und~ exterior o que por no hacer lo qué se espera deja sin mudanza ese 

mundo externo cuya 1ilodilicncitin se aguarda." K 

'lbldcm., pág. 200. 
' Jiméncz de A su a, 1.uls, Op. Cit • pig. 21 o. 

4 



De lo anterior tenemos como primer elemento. esencial y objetivo del delito la 

conducta; consistente en el comportamiento humano ya sea éste positivo, el de ejecutar lo 

prohibido por el tipo; o negativo, el de huccr caso omiso de una ley que ordena hacer algo. 

En cuanto ni articulo 200 del Código Penal para el Estado de Mé,dco, tenemos que, 

el agente encontrándose ebrio o bnjo el influjo de alguna droga o enervante, desee o tenga 

la voluntad de conducir un vehículo de motor poniendo en peligro la seguridad Pública 

que es el bien jurídico protegido. 

Pasando nhora ni estudio del aspecto negativo de la conducta, haremos alusión a lo 

asentado por el maestro Celestino Porte Petit Candaudap al manifestar: "Si la conducta 

comprende !unto lu acción como la omisión, la ausencia o falta de aquella, abarcará 1 a 

ausencia de la acción o de omisión, es decir, el aspecto negativo entrana la actividad y la 

inactividad voluntaria."'' 

Entonces tenemos que hubrá nusencia de la conducta en el articulo 200 del Código 

Penal del Estado de México, cuando la conducta o el ánimo de conducir se queda en el 

pensamiento del agente y no se exteriorice o no se ejecute. por lo que se desprende que 

queda consumada la cumlucta desde el momento en que el sujeto activo conduce el 

vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o enervante, ya 

que se pretende proteger n la sociedad y la seguridad pública. 

1.2.2. LA 1'1PICIDAD. 

Según los autores, lu tipieidnd consiste en la adecuación o encuadramiento de la 

conducta a la descripción legal, ni tipo, el maestro Femando Castellanos Tena refiere: 

'Pone Pelil Candaudnp, Ccl"linn, Op. Cil., pág. •105. 
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.. ":··":;- "(:~.}-:.{;~:;. ·:«;:~_,,,, 

.· . . / ··~1'':\.~.:;(·;jg~·· 
"No debc'conliÍndfrsu cl:iipo con la tipicidad. El tipo es la creación legislativa, la 

descripción q~d c{~~;;;¡¡~·hii&J'dc una conducta en los preceptos penales. La tipicidad es 

· la· adecu~c.iÓ~ dé·:'~11;n , ~oi;'~'uctn concreta con la descripción legal formulada en 
-Obst~a·~~o~ '.'i.O_'.~~'::, : r·" 

·,Tenemos de ~~ta niuncm, que la tipicidad en el articulo en estudio, descrito en el 
.. _,,_ ;.:_ · .. ;·_:·.1;.·, · .. 

numeral.200,dcl Código Pena 1 para el Estado de México, se encuentra integrada por lo 

que. consistc,'cn.q~c un sujeto o cualquier persona conduzca un vehlculo de motor, se 

.. encuentre en ·~~tnd~ 0

de ebriedad o bu jo el inílujo de alguna droga o enervante, deduciendo 

de esta man~·ra qi1c la descripción tlpica hace referencia a la calidad del sujeto activo en 

c
0

ui11ito. á quc':scpri manejar vchlculo de motor y que además se encuentre en estado de 

ebriedad o bajo el inllujo de drogas enervantes. 

·'..El fl~ndamento de la tipicidnd lo encontramos en el articulo 14 Constitucional en el 

pá;yafÓ)~rccró que dice: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por 

sim¡ile 'm~~l~gln y nún por mayorla de razón, pena alguna que no este decretada por una ley 

' ~~actá~~.iié'npHciiblc ni delito que se trata". De lo anterior concluimos que no habrá 

. tipfCidad :si '1u'é~nduet11 no se ndec(m exactamente ni tipo establecido. 

·,.'•.:·::-'.",<<·::;: 
En cunnto: idn Atipicidnd, el maestro Femando Castellanos Tena nos dice: "La 

atipicid~d ~~· ii;· li1ís<!.ncin de adecuación de la conducta ni tipo"11 . IJc'lo anterior podemos 
.. ·· · .. , •• {.0"''''· '···. 

decir, que ·si ,im'i1ccho cspccllico no encuadra exactamente en lo descrito por la ley, no 

e~iste ti~lc,idÜ~·s1rió's~ éstnnl en presencia de la atipicidnd. 
, •• <. :::· .~ ;,·: • • " 

De esta iiiancrn tenemos que In ntipicidad se dará cuando no se cumplan los 

elementos exigidos por 111· lcy pena 1, es decir, que habrá ntipicidnd cuando el sujeto no se 

1° Castellanos TCna, l~crnañdo, l.ln"amicntos Elementales de Derecho Pcm• 1, 2~· l!d., Edit. Porn'm S:A:, Mé~ico, " 
1988, pág. 167. 
11 lbldcm., pá~.17•1. 
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encuentre ebrio ni momento de conducir un vehlculo de motor, cuando estando ebrio 

conduzca un vehlculo 11ue no sea impulsado de algún mecanismo de motor. 

1.2.3. ,\N'l'l.lllRICll>,\D. 

El término nntijuricidnd se ha empicado como sinónimo de lo injusto, lo illcito, lo 

contrario a derecho, etc. remado Castellanos Tena dice: " ... La antijuricidad radica en la 

violación del valor o hicn protegido a que se contrae el tipo penal respectivo." 12 

Ignacio Villulobos la considera " ... La violación de las normas objetivas de 

valoración." 13 

Ernesto Mcyer dice," ... La antijuricidad es la contradicción a las normas de cultura 

reconocidas por el Estado." 14 

De lo anterior deducimos que el comportamiento humano que contrapone lo 

prohibido u ordenado en unn norma penal, esté actuando antijurldicamente, contrario a 

derecho. De esta manera podemos decir que cuando el agente o sujeto del delito se 

encuentra conduciendo en estado de ebriedad, se encuentra rcali7.ando una conducta 

antijurldica y a su vez con ésta se viola el bien jurldico protegido por el articulo 200 del 

Código Penal pum el Estado de México. 

Por lo que hace ni aspecto negativo se encuentra contemplado en el articulo 16 del 

Código Penal vigente para el Estado de México, con la denominación de "Causas 

excluyentes de rcsponsahilidnd", de esta manera tenemos que a nuestro juicio, en el delito 

de estudio, se darla imicmncntc lo contenido en la fracción V que dice "Obra causando un 

12 tbldem., png.178. 
u Villalobos. Ignacio, I>crechn Prmil Mé1<icano, 21 Ed .. Edit. Porrúa S.A .. México, 1980, pfl~. 249. 
14 Meyer, Ernesto, Cit. pm CaMcllanlJs Tena, Fernando, Op. Cit., pitg. 179. 
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dnno por mero nc~idcntc, sin intención. ni imprudencia alguna, ejecutando un hecho licito 

con todas lus prccnucioncs debidas"; en lo que se refiere a la intoxicación alcohólica o 

producida por nlgunns drogus; ingeridos en formn involuntaria, accidental. o por 

prescripción médicii. 

Ya qllc el contenido por lns demás fracciones del articulo 16 de la ley sustantiva 

penal consiituyc causas de inculpabilidad, inimputabilidad y ausencia de la conducta. Por 

· loqu~ I~ conductuuntijurldicn se consuma al momento de conducir un vchlculo de motor 

en e;tndri de cbricdrid. violnndo el bien jurldico protegido, que es la seguridad pública. 

Ü4. l,A CULPAlllUDAD. 

La culpnbilidnd ha sido definida como el nexo psicológico y emocional que liga al 

sujeto con su acio, es decir. los presupuestos que existen para que determinada conduela 

antijurldicu sen. impulndu a 1 St\icto. Ya hablamos manifestado en el apartado referente a In · 

imputabilidad que pnru ·que un sujeto se considere culpable, primeramente deberla ser 

imputable, concurriendo nmbos pum que integre In responsabilidad penal. 

De esta manera tenemos que, " ... mientras tu imputabilidad es unn situación 

pslquica en nbslrÍÍelo~ In culpabilidad es la correcta capacidad de imputación legal 

declarable juris~ icci~nahncnic, por no haber motivo lega 1 de exclusión con relación ni 

hecho de que s~ fruíiÍ." 1
.
5 

> 

Como. pod~!nos observar, In culpabilidad es 1 a correcta cnpacidnd de imputación 

· legal dccÍnrabl~jli.risdii:cionulmcntc, sin embargo el articulo 7° de In ley penal para el ..... ·;_,· .. 

Estado dé ~éxi~~hn~e una clusiticnción de como pueden ser los delitos n 1 manifestar lo 

siguiente: . · -·· 

"Carrnncé y Trujillo, llnúl, 011 C:il • pílM. 415. 
... -~-··-·----·-··-·--
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Articulo 7° Los dcl.itos pueden ser: 

l. Dolosos; 

. 11. Culposos; y 

111. Prcterintcncionulcs. 

Y Los define de 1 n siguiente manera: 

El delito es doloso cuando se causa un resultado querido o aceptado, o cuando el 

resultado es consecuencia necesaria de la acción u omisión. 

El delito es culposo cuando se causa el resultado por negligencia, imprevisión, 

imprudencia, impericia, folla de aptitud, de reílexión o de cuidado. 

El delito es prctcrintcncionnl cuando se causa un dafto que va más allá de la 

intención y que no ha sido previsto ni querido y siempre y cuando el medio empicado no 

sen el idóneo parn causar el resultado. 

· Co~o vemos,· la culpabilidad presenta dos formas; dolo y culpa, según el sujeto 

diiija su .v~l~~tad consciente a la ejecución del hecho tipificado en la ley como delito, o 

caús~ i'guaf,rcsulindo por medio de su negligencia o imprudencia. 

En cuanto ni aspecto negativo de la culpabilidad, diremos que se presentará cuando 

haya ausencia de los elementos esenciales de In culpabilidad, es decir, conocimiento y 

voluntad. Para que huya causa d~ inculpabilidad, esencialmente se requiere que alguno de 

los elementos de 1 u culpabilidad queden anulados. 

Por nuestra parte y uludiendo a la concepción duda por el maestro Femando 

Castellanos Tena, a 1 decir que "In culpabilidad es el nexo intelectual r emocional que liga 
.. -··---·--¡ 

.:::· ·.·~.il.I 
,· ., ... , 1 
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., . ~1:s1tje:o con el ri:~ comctido"1''. Tenemos que el delito en estudio contemplado en el. 

n~f~u·l~·.2(¡Ó J:¿{¿¿;di~o l'ennl pura el Estado de Mcxico, basta conque el sujeto activo 

· .... ~~co~trill1d¿sÓ~;;.~si1ulo de ebrÍcdad, tenga la intención de conducir un vchfculo de 

. m~t~;j ~on clii/~~Ó,\~iolnndo el bien jurldico protegido, la seguridad pública, ya que en 

est~ mó\ri~~t;~::;c~ 1 '~!11mdo In sociedad se encuentra en peligro. Por lo que hace a la 

inculpnbi1idod: no)c puede presentar en este delito ninguna de sus causas, toda vez que 
,. . ' . : .. _, - : . ~·- .,• -· 
:nuestro tipo l~g~l. 1 cs de aquellos que para su integración requieren ciertos elementos como 

so~ 'cJ.i:s~ado d.c. ebriedad o In intoxicación por drogas enervantes, de esta manera una 

persona que se encuentra en estado tóxico, tendrá una voluntad inconsciente después de 

que voluntariamente lo hn hecho. 

1.2.!i. 11\1Pll1'i\lllUl>i\D. 

La imputnbilidud según Fernando Castellanos Tena consiste en: " ... La capacidad 

de querer y entender en el campo del Derecho Penal." 17 Para Ignacio Villalobos consiste 

en ",.,La capacidad de ohrur con discernimiento. voluntad y capacidad, por lo tanto de 

ajustarse a las normas jurfdicas o apartarse de ellas culpablemente ... " 1" 

De esta mancrn nos damos cuenta que la imputabilidad está fntimamentc 

relacionada con el sujeto activo del delito, al cua 1 se le imputa cierta conducta 

sobreentendiéndose que el stticto tiene In capacidad jurldica y una salud mental de las 

cuales resulta su consentimiento o voluntad de entender y de querer, el deseo y 

determinación paru ir en contra de una norma establecida en el campo del derecho penal. 

En cuanto a lu inimputabilidad, es el aspecto negativo del delito en donde la 

conducta de 1 sujeto no es imputable, puesto que hubo circunstancias de carácter pslquico 

:: Castellanos Tena, Fcrnnndll, Op. f:it., pág. 216. 
lbldem., p!g.21 R. 

11 Villalobos, l~nacin, Op. Cil., pa~ 21R. ¡----------· ... 
1111?r;TS c,n~' .i.:.;).1 ,J .... ~ 
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en las cuales el sujefo comete el delito, y no es responsable jurldicamente de su conducta 

ante 1 a sociedad, por carecer de 1 a capacidad de querer y entender su comportamiento 

·illcito. 

Asl tenemos que pum Luis Jiménez de Asúa " ... Son causas de inimputabilidad, la 

falta de desarrollo y salud de In mente, asl como los trastornos pasajeros de las facultades 

mentales que privan o perturban en el sujeto la facultad de conocer el deber; esto es, 

aquellas causas en las que, si bien el hecho es tlpico y antijurldico, no se encuentra el 

agente en condiciones de que se le quiera atribuir el acto que se perpetró"19
• 'Por ello en 

lugar de la responsabilidad pena 1 se deben utilizar medidas de seguridad, pues no hay esa 

obligación contruldn por el sujeto para responder de sus actos por no ser voluntarios. 

De lo anterior podemos considerar a la imputabilidad como los mlnimos de 

capacidad Osica y legal que debe reunir el sujeto al momento de realizar la conducta. Por 

lo que hace al articulo 200 del Código Pena 1 para el Estado de México, tenemos que no 

hay problema al enfocar fu imputabilidad al sujeto que se encuentre con la capacidad de 

querer y entender, es decir, que voluntariamente ingiera bebida alcohólica o consuma 

alguna droga enervante y una vez encontrándose bajo los efectos de éstas, desee conducir 

voluntariamente un vchlculo de motor. Consecuentemente la falta de alguno de estos 

elementos establecidos por 1 u norma penal, en este caso el Articulo 200 del Código Penal, 

se estará en presencia del aspecto negativo o sea la inimputabilidad y tenemos como causa 

de ésta, según In tcoria del delito los siguientes: La minorla de edad, la sordomudez de 

nacimiento o adquirida después de nacido siempre y cuando no sepa leer ni escribir, sufrir 

trastornos mentales transitorios o de orden permanente del orden patológico, tales como In 

idiotez, imbecilidud, demencia mental; y como transitorios: la esquizofrenia, la epilepsia y 

finalmente la hipótesis contenida en la fracción V del articulo 16 del Código Penal para el 

Estado de México, consistente en obrar causando un duno por mero accidente, sin 

" Jiménez de Azúa, Luis, OJ!. Cit, pig. 170. 
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intención ni imprudcncfo ulgunn, ocasionados por In ingestión de sustancias tóxico 

embriagantes li tóxico inlCcciosos en forma accidental o contra su voluntad. 

En caso del urticulo 200 del citado Código, como causa de inimputabilidnd se dará 

esta última hipótesis, cuando ·c1 sujeto activo del delito en forma accidental o involuntaria 

se pone en estado· ebrio 1i tóxico, ni Ir conduciendo un vehlculo de motor. 

1.2.6. LA PUNlllll.IDAD. 

·"La punibilidad no forma parte del delito, sino que es una consecuencia de éste, por 

lo. que.se ~nticnde como punibilidad el merecimiento de una pena en virtud de la comisión 

dc.'u~.iHcito. penal. asl pues, la pena no forma parte del delito pues no obstante que se 

con.sid~ra como. una imposición tlícticu de castigo ni infractor de las disposiciones penales, 

de ninguna manern forma parte del delito . 

• :.' •• : ' ~· ·:, ••• ,· > • 

. · ....•.• D~ csiu mnn~ra, el urtlculo 25 del Código Penal para el Estado de México establece 

IÓ~ ;pcria{y i~ciiicin~ de seguridad, siendo estas un total de 15, por lo que hace al articulo 
.. ,. ·' •. , • ',•-,,1 •.. 

2o0 ii~t~blc~e: ;;Sc''fm1;oridnin de tres dlns a seis meses de prisión, de tres a setenta y cinco 

dlas-multa,'y.;~Js~cri~i1in hasta por un ai1o o perdida del derecho de manejar ... ", "Se 

· : impondrá de uno u tres uílos de prisión y de veinte a doscientos dlas multa y suspensión 

hasta por un ·ano o perdida de derecho pnrn manejar, si este delito se comete por 

conductores de vehlculos de transporte público de pasajeros, de transporte escolar o de 

transporte de• personul en servicio.", siendo ésta 1 a punibilidad hacia la conducta 

antijurldica, de esta 1m111ern nos ~amos cuenta que existe pena consistente en prisión hasta 

por seis meses en el primer supuesto y hasta por tres anos en el segundo supuesto, una 

sanción consistente en unu multa hasta por setenta y cinco dlas de salario vigente en el 

primer cuso y husla por doscientos dlas de salario vigente en el segundo y suspensión 

hasta por un año o perdidn del derecho de manejar, en caso de rcincid~ncia. ya que de cstu 



manera se reducirá el nito Indice de accidentes ocasionados por la conducción de 

vehlculo en estado de ebriednd. 

Por lo que hace a 1 aspecto negativo de la punibilidad, se encuentra constituido por 

las excusas absolutorias que según Raúl Carranca y Trujillo, " ... Las causas que dejando 

subsistir el carácter delictivo del actor, excluyen sólo la pena." 211 Las excusas absolutorias 

se consideran como un perdón lega 1 al responsable de la infracción a la norma penal. De 

aqul que no se presenten en el articulo 200 del Código Penal para el Estado de México, las 

excusas absolutorias ya que no hay perdón legal al respecto. 

l.l. CONO:l'TO DE INFRACTOR, DEUNCUENTE Y SUS 

mn:Rt:NCIAS. 

"Delincuente es el sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito por 1 a 

ley penal. Visto por la Escuela Clásica del derecho penal como ser normal, capaz de 

adoptar libremente actitudes buenas o malas, merecedor por consiguiente de penas 

represivas, es estudiado más tarde por la Escuela Positiva o Antropológica, como una 

especie determinada de hombre, con caracterlsticas anatómicas, fisiológicas y psicológicas 

propias, que determinan una tendencia innata a delinquir, excluyendo asl la interpretación 

de su conducta como resultado del albcdrlo del sujeto." 21 

El delito es un neto humano, un mal o un dano, es un actuar. Un mal o aún siendo 

muy grave, tanto en el orden individual o en el colectivo, no es delito si no tiene su origen 

en un comportamiento humano. 

"CarrancA y Trujillo, Rni1I, Op. Cit., pag. 125. 
11 Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurldicas, Polillcas y Sociales, Edit. llcliasta, Buenos Aircs·Repi1blica 
Argenti"ª• 1990, pág. 797. 
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El uctJ hÚmnnn h1rde s1i~untijurldico en contrudieción con una norma jurldica; es 

decir, debe lesilírynr n poner c11 pél igro un interés jurldicnmentc protegido. 

Ademiis1Íc:c~a c1;11(niposición con In norma jurldica, es necesario que el hecho esté 

previsto c111ii' ley céí'11;c(d¿li;o, que córrcspondn a un tipo legal. Toda vez que no toda 

. nccion,antijuridicú;'~11~~íit;1ye delito , sino que ha de tratarse de una antijuricidad 

. · tipificad~; ' ·. · >/:/', .~·· 

· El actoÍ1~1~1Í1'i~·~lehc estar snncionado con pena pues de ahl derive la consecuencia . . , " . ~ ' ' . . 

punibl~. Si Íl~ h'dy chiim'inaeión de penalidad no existe delito. 
' . . .. . . ·, ~~: '·.' 

· ''L~pui;1hrn .p.e1m derivo del lntln pocna y significo castigo impuesto por autoridad 

legitima o l ,q1¡~ hn ~om~tido un delito o fnltn. Disminución de uno o más bienes jurldicos 

impuestnjurisdiecion;ilmcntc ni autor de un acto antijurldico.(dclito), que no representa In 

eje~ución .c~ncti.~n. ~icetivn. real y.concreta del precepto infringido, sino su reafirmaeión 

idenl, moral y simbólico." ii 

L~· pe1m ~riminal hiere ni delincuente en su persona e importa necesariamente un 

. mal .que significa unii restricción afectivo de su esfera jurldicn. El ladrón no es más pobre 

que miiCs con '¡u res!ituci,ón de aquello que con su acción pc~judieial obtuvo, pero ve 

· · m~Íc~ialmentc
0

rcducidu su esfera jurldicn ni deber soportar In peno criminal de privación 

de I; libertad e~ l¡ncsÚ1~lccimÍcnto carcelario (sanción punitiva, pena). 

·«;t· 

Es esl~ cur1ict~r .de In pena, el de ir mús allá de In mera ejecución coactiva de lo 

. dispuestd en·~¡ r~i~~rto infringido, .lo que conduce, más que o propósito de los demás 

snncio1;e.s; ind1igJ/~11h;c su esencin, su sentido y sus fines. ¡,Cómo. por qué y pnru qué 

u Instituto de tnvc!ilig<tci.nm.·~ J111itlicm1, l>icclonario Jurltlico Méldcano,71 Ed., Edit. Porr\in S.A., México, l9Q!i, pág. 
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pueden los IÍrgnnos del Estndo imponer esla clase de sanción que es la pena? A eslas 

cucsliones procurun responder las !corlas de la pena. 

Para lns !corlas de In rclribución , "la pena responde csencialmcnle a la reali1.ación 

de la idea de juslicia, y nn licnc, pues, un fin, sino que es un fin en si misma. La esencia y 

senlido de In pena es In compensación de la culpabilidad del autor a través del mal que la 

pena representn.'.'·2~ 

. Parn las' 1co~1[is de In prevención general, "la pena no es un fin en si, sino que tiene 

· un fin, ~I :dd'~(),~'Ja'i/r .el peligro de delilos füluros por la generalidad de los súbditos del 

o;de~.J~;ldie~.:[¡¡,p~nn pues ni amcna7.ar un mal, obra como contraimpulso sobre la 

pslqui¿:imliviil1Íu(frcnlc ni impulso a delinquir, como un freno o inhibición que, en la 

níente .. d~l''ri~J~t¿;: tr;insformu el dclilo, de causa de ulilidad en causa de dafto, 

inducil!n~o{~'~'u.b,~~1~crscdcl delilo a fin de no incurrir en el mal amena1.ado." 24 

-/_:~'~:~, ' : :, - \, 

. P~ra ·1a·s '1c<lrfos:ile In prevención especia 1, "el fin de la pena no es relribuir un 

··.· heého pasado, sino evilnr 1 a comisión de un hecho illcito futuro y por el autor del delito 

ya perpetrado." 25 

Podrla decirse que, frente a cslns tcorlas, el Código Penal para el Estado de México 

adopla una posición sincrélica, especialmente por cfcclo de las importantes reformas que 

le han sido introducidas lrnlasc claramente ahora de un derecho penal de culpabilidad en 

que, junto a algunas mcdidns de seguridad, pervive la pena con magnitudes prefijadas por 

la ley, denlro de lns cuales compele al juez determinar en concrclo su qunntum conforme a 

amplias dircclriccs tmnhicn establecidas legalmente, sin perjuicio de las facultades que en 

esle respcclo corresponde n los encargados de la ejecución penal. Es en este último plano 

" lbldcm., plg. 2.172. 
" lbldcm., pág. 2.173, 
"lbldem., pág. 27.1, 
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donde campea en grado apreciable la idea de la prevención especial, .a partir del cardinal 

mandato de la Constitución en el sentido de que el sistema penal debe perseguir la 

readaptación social del delincuente, mandato seguido por la ley de normas mlnimas y las 

leyes locales de ejecución penal. La retribución máxima encamada en la pena capital y 

demás estrictamente corporales no ha dejado en el ordenamiento jurldico mexicano más 

vestigio que la autori?.ación Constitucional, no utili1.ada por el legislador, de imponer la 

pena de muerte a delitos muy calificados. 

Por lo que se refiere a la pena de muerte, atento a lo dispuesto por el tercer párrafo 

del mismo articulo 22 constitucional, resulta que la proscripción absoluta de la peno 

capital sólo opera tratándose de delitos pollticos, ya que respecto de otro tipo de delitos 

esta disposición cubre un amplio aspecto de illcitos, sean éstos del orden común o militar, 

susceptibles de cometerse tanto en tiempos de guerra como de paz, a cuyos autores puede 

imponerse tal pena. 

En consecuencia, cuando los artlculos 16, primer párrafo, segunda frase, 1·8, primer 

párrafo, y 38 fracciones 11 y 111, de la constitución hacen referencia a la "pena corporal", 

debemos entender que los mismos se están refiriendo tanto a la pena de muerte como a la, 

pena privativa de la libertad personal. 

Ahora bien, en cuanto a la legislación secundaria, dudo el carácter más bien 

fucultativo que obligatorio que la constitución confiere a la posibilidad de imponer la pena 

de muerte, ésta ha desaparecido prácticamente de la legislación federal del orden común, 

subsistiendo únicamente en materia militar. Asl esta pena fue suprimida en el Código 

Penal para el Estado de México ya que la misma no figura en su articulo 25 que enumera 

los penos y medidas de seguridad aplicables a los delitos. 

r------........ 
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Infractor es la persona tlsica o moral que contraviene las normas de carácter 

administrativo derivadas de una acción u omisión. 

"La palabra infracción deriva del Latln infractio, que significa quebrantamiento de 

ley o pacto. Es la contravención a normas de carácter administrativo derivadas de una 

acción u omisión" 26
• Joaquln Escrichc la define diciendo que "es la trasgresión, violación 

o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es responsable de la 

infracción de las leyes, asl como de la de los contratos que hubiese celebrado, e incurre en 

las penas que respectivamente estuvieren seilaladas, o a lo menos en la obligación de 

resarcir los danos y perjuicios que de su infracción se siguiere." 27 

José Buxadc la define: "Contravención de lo dispuesto en la ley, contrato u 

obligación de observancia forzosa"2
" y agrega: 

"La infracción, ya de las leyes, ya de los contratos, ya de las obligaciones forzosas, 

hace incurrir en las sanciones penales respectivamente seftaladas en uno y otros, y siempre 

lleva aparejado el resarcimiento de los dailos y perjuicios ocasionados por la infracción a 

los particulares, corporaciones o al Estado." 29 

Por último. Guillermo Cabancllas en su conocido Diccionario, expresa que es: 

"Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio, agrega, permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no 

quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de danos y perjuicios en lo civil, o en la 

imposición de pena, si el hecho constituye delito o falta." 3º 

" lbldcm., pág.171 o. 
"Escriche, Joaquln, Diccionario de legislación y juri•prudencia, 3' Ed., Edil. RetJS, Madrid, 1974, pág.869. 
" Ou.ade, losé, Cit. por Enciclopédia luridica Omeba, Tomo XV, Edil. Bibliográfica Argentina, Bueno• Aim -
Argentina, 1985, pig. 771. 
"Enciclopédia.luridica Omeba Tomo XV, Edil. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires-Argentina, 1985, pág. 771. 
'° Cabanellas, Guillermo, Diccionario de Derecho U!Ual, Tomo 11, Edil. Arayú Buenos Aim-Argentina, 1953, pág. 
380. 
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Las leyes administrativas, constituyen un conjunto de normas jurldicas que tienden 

a asegurar el orden público, otorgando derechos y obligaciones a los gobernados, 

limitando a~I la actuación de los individuos. Sin embargo, hay ocasiones en que los 

ciudadanos no respetan esas normas de carácter general, impersonal y abstracto, ya porque 

las cuestionan, o porque son objeto de controversia o violación, es entonces cuando el 

Estado interviene para hacer respetar el derecho violado, a través de la potestad 

sancionadora de la administración pública. 

El Estado inicia un procedimiento de investigación de carácter administrativo, para 

que de conformidad con las formalidades de ley y respetando las garantlas 

constitucionales, se determine la existencia o no de una infracción administrativa que 

deba ser sancionada. 

La sanción administrativa es el castigo que imponen las autoridades administrativas 

a los infractores de la ley administrativa. Presupone la existencia de un acto illcito, que es 

la oposición o infracción de un ordenamiento jurldico administrativo. 

El dailo que se causa por la infracción o illcito administrativo, a la administración, 

a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la ley, tiene como 

consecucnciajurldica el castigo consistente en la sanción administrativa. 

Femando Garrido Falla define a la sanción administrativa no como castigo, sino 

como "un, medio represivo que se pone en marcha precisamente porque la obligación no 

se ha cumplido" 31
, y la distingue de la coacción que se encamina al cumplimiento de lo 

ordenado contra la voluntad del obligado a ello. 

TESIS CON 
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" Garrido, Femando, Ch. por Enciclopedia Juridica Omeba, Op. Cil. Pág. 772. 
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Montoro Puerto entiende a la sanción administrativa también como un medio 

represivo y llega a una definición formal: "En el ejercicio de la potestad sancionadora 

impone la administración sanciones que ya solamente por el hecho de emanar de ella han 

de merecer el calificativo de sanciones administrativas." 32 

Cumple en la ley y en la práctica distintos objetivos la sanción administrativa, 

preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios, tributarias o de castigo. Predomina 

sin embargo la idea de castigo o de pena que se impone al infractor, prevalece el poder 

punitivo de la administración a su poder ejemplificador o meramente correctivo. Mueve 

fundamentalmente al Estado el propósito de castigar o penar al infractor de la ley 

administrativa, que no la obedece, no la cumple. 

En los paises que viven en un régimen de estado de derecho el único fundamento 

de la potestad sancionadora de la administración es el derecho. De aqul parte su más 

amplio poder, el de policla administrativa, que le permite sujetar al orden jurldico 

administrativo vigente a todos los administrados. El fundamento de esa potestad se 

encuentra en principio en el texto del articulo 21 de la Constitución, que dice: 

" ... Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por la infracciones de 

los reglamentos gubernativos y de policla, las que únicamente consistirán en multa o 

arresto hasta por treinta y seis horas." 

Decimos en principio, porque en la doctrina y en la jurisprudencia de los tribunales 

federales del poder judicial, se discute el alcance de ese texto constitucional que parece 

imponer dos graves limitaciones a la potestad sancionadora de la administración: 

a) Sólo por violaciones a reglamentos gubernativos y de policla, y; 

b) Sólo pueden imponerse dos tipos de sanciones administrativas: multa o arresto. 



Existen infracciones administrativas que a su vez se consideran delitos, entre ellos 

tenemos el contrabando, la tenencia ilegal, la defraudación fiscal, etc.; por ello es 

importante distinguir entre infracción y delito. 

n) La infracción es sancionada generalmente por una autoridad administrativo 

subordinada, mientras que el delito lo sanciona el poder judicial a través de 

tribunales independientes. 

b) El neto u omisión que da lugar a In infracción viola disposiciones de canicter 

administrativo, por ejemplo leyes, reglamentos, circulares, etc. El delito vulnera 

normas de derecho penal que protegen In vida, In salud, el patrimonio. 

c) Ln infracción puede ser atribuida a personas flsicas y n personas morales; el 

delito únicamente puede ser llevado a cabo por individuos. 

d) Los elementos de culpabilidad, como el dolo y la culpa, no son esenciales para 

que la infracción administrativa exista, por el contrario, el delito requiere el 

elemento de culpabilidad para existir. 

e) Generalmente In sanción aplicable en el caso de la infracción se traduce en 

multas, mientras que el delito priva de la libertad. 

Se puede concluir que existen diferencias de carácter esencial que distinguen a 

umbos conceptos. 

1.4. DEFINICIÓN DE ESTADO DE EBRIEDAD. 

TESIS CON 
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En cuanto al estado de ebriedad hay muchos criterios entre los cuales podemos citar 

algunas definiciones como la elaborada por el profesor Juan Palomar de Miguel, "Estado 

de ebriedad es el estado psicoflsico en que se encuentran deterioradas momentáneamente 

las facultades mentales de una persona, por la ingestión de bebidas alcohólicas." 33 

JJ Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para Juristas, Edit. Mayo, México, 1981, pág. 552. 
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Lo que nos dice el Diccionario Enciclopédico Salvat respecto de la embriaguez es 

lo siguiente: "Es una turbación pasajera (a veces grave) de las potencias, dimanada de 

haber bebido con exceso vino u otro licor; enajenamiento del ánimo. Jurldicamente se le 

equipara con la demencia transitoria; pero se distingue si es completa o incompleta, y 

procede a reconocerla en consecuencia como eximente ó atenuante. Cuando es voluntaria 

y pública, todos los tratadistas están de acuerdo en considerar que se trata de una falta que 

es justo y conveniente castigar ... " 34 

En un sentido general se designa como estado de ebriedad a la condición 'que 

guarda un sujeto como resultado del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y que se 

caracteriza por alteraciones funcionales temporales. Sin embargo en la práctica diaria esa 

denominación sólo se emplea para calificar al estado que presenta un sujeto cuando da 

claras muestras externas de alteraciones en el área de la conciencia, de la percepción y de 

1 a coordinación motora. 

El derecho penal únicamente reconoce en la actualidad embriaguez completa, 

dentro del Reglamento de Tránsito del Estado de México no existe una escala que 

dctennine el grado de alcohol que deba contener una persona en la sangre para 

considerarle ebrio. 

"La cifra limite de alcoholemia pennitida serla aquella por arriba de la cual se ha 

observado un aumento importante del riesgo de resultar involucrado en un hecho de 

transito: 80 mg de alcohol por 100 mi de sangre, concentración que también puede 

representarse como 0.08% de alcohol en sangre." 31 

"Diccionario Enciclopédico Salva!, Tomo V, 12' Ed, Edil. Salva!, México, 1980, píg. 726. 
"Jiménez Navarro, Raúl, Material de Toxicologla Forense, Edit Porrú1 S.A., México, 1980, p. 278. 

21 



Cifra que, por otro lado, ha sido ya sancionada en el articulo 140, fracción 1, 

párrafo segundo del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal en vigor, en el cual se 

asienta" ... Se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando tenga 

0.8% más de contenido alcohólico en In sangre ... " 

El alcohol (C2HiOH) es un derivado del etano (C2H6), se absorbe directamente sin 

previa digestión, no requiere las complicadas reacciones qulmicas que primero 

desintegran los alimentos y luego los reconstituyen, ni necesitan pasar al duodeno como el 

resto de los alimentos. El alcohol se absorbe en el estómago, aunque, debido a la falta de 

células con función de absorción en el estómago, ésta es muy lenta; en cambio, en el 

intestino, que tiene esas células, In absorción es muy rápida. 

La absorción en el estómago es muy diílcil cuando éste contiene alimentos, sobre 

todo si son protelnns o grasas; nsl mismo, los hidratos de carbono no la retardan, a menos 

que se mezclen con protclnas; en cambio, en ayunas, la absorción es más rápida y si se 

ingiere en grandes cantidades, puede ser mortal. La absorción del alcohol concentrado es 

más diílcil que In del alcohol diluido; el alcohol concentrado causa contractura del plloro, 

lo cual hace que In bebida permanezca en el estómago y se absorbe lentamente, hasta que 

no se abra el plloro y pase al intestino delgado. El plloroespasmo actúa como mecanismo 

defensivo de la intoxicación y resulta más efectivo si se acompana de vómito. 

El metabolismo del alcohol no es tan sencillo como pudiera pesarse de su fórmula 

sencilla. Al respecto, se ha afirmado que, mediante In oxidación del alcohol se transforma 

con C02 y H20, pero lo cierto es que gran parte de él se transforma en acetato, que puede 

constituir glucógeno, protelnas y aún grasas. Se ha demostrado que el alcohol genera 

colesterol y protelnas, marcándolo con carbono 14, que luego aparece en grasas, 

glucógeno y protclnas. Una pequena porción del alcohol se excreta por la piel, lo cual 
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explica el olor especial que tienen los alcohólicos. Aproximadamente el 2% del alcohol 

ingerido se excreta en el aliento, la orina y el excremento. 

"El alcohol se metaboli1.a únicamente en el hlgado, el hombre metabolim el alcohol 

a razón del 12 a 20 mg/I 00 mi de sangre/hora, con un promedio de 15 a 17 mg en el 

individuo normal. Esto significa que una persona quema 30 mi de alcohol absoluto cada 

tres horas." 36 

Cabe destacar que el alcohol produce una lesión irreversible en las células 

nerviosas, al interferir con su oxidación normal. Bien se sabe que la célula nerviosa es 

muy sensible a la falta de oxigeno. Bastan aproximadamente 4 minutos de anoxia para que 

neurona perezca; a su vez, un agente tóxico agresor deprime sus funciones. El grado de 

depresión que el alcohol produce no es lineal, sino exponencial, o sea, a una cantidad 

doble de alcohol no corresponde una depresión doble, sino cuádruple. La falsa 

estimulación social que causa el alcohol resulta agradable cuando la concentración 

sangulnea es baja y se manifiesta por una alegria sin fundamento, las personas empiemn a 

reír por cualquier incidente; pero cuando los niveles de alcohol son más altos, las 

reacciones iniciales se vuelven ridleulas o francamente deplorables, se ven reacciones de 

alegria histérica o depresiones que llegan al llanto, los instintos sexuales se liberan. 

El alcohol produce disminución de la agudem visual y de la visión periférica. "Esto 

es ostensible con cantidades de 50 a 100 mg por 100 mi de sangre; cuando esta cantidad 

aumenta, la agudem disminuye progresivamente, hasta que la visión se toma sombrla en 

un grado comparable al de quien utilim lentes oscuros en la noche. La disminución de la 

visión periférica es peligrosa, por cuanto no se puedan ver personas y objetos en el campo 

periférico. Si se conduce un automóvil con 100 a 150 mg de alcohol en la sangre, se 

guiarla igual que si se usaran lentes oscuros en la noche y con binoculares atados a los 

"Tcllo Flores. Francisco Javier, Medicina Forense, Edil. Harla S.A., México, 1991, pig. 264. 
23 



ojos. En niveles más altos a partir de los 200 mg de alcohol la coordinación ocular se 

entorpece y aparece la diplopla; el conductor ve dos, cuatro u ocho lineas sobre la 

carretera. En lugar de la únicaquccxiste." 37 

La audición sufre distorsión, "de manera que una persona alcoholi1.ada es inhábil 

para apreciar adecuadamente la intensidad del sonido. Esto la hace inepta para 

reconocerlo y cuando el sonido es el de un claxon o el de un silbato de tren, puede ser lo 

último que oiga en su vida." 38 

Con la ingestión aguda de alcohol, el tacto y la sensibilidad propioceptiva están 

embotados; el sentido del gusto sufre distorsión, el olfato esta tan deprimido que no se 

detectan las emanaciones sudorosas; el razonamiento juicioso se afecta visiblemente, el 

tiempo de reacción a los reflejos se modifica en sentido negativo. 

A través de los siglos se han considerado diversos etapas por las que una persona 

atraviesa al ingerir bebidas alcohólicas, por lo que brevemente nos referiremos a estas 

desde el punto de vista médico: 

PRIMER ETAPA: Dentro de esta se encuentra como característica la exaltación de 

las funciones intelectuales del individuo y del estado de euforia, sin embargo dicha 

exaltación se encuentra revestida de deficiencia e inhibición, por lo que el autocontrol y la 

voluntad están disminuidos y el pensamiento va más .aprisa que el control 

consecuentemente las determinaciones son impulsivas. 

SEGUNDA ETAPA: Aqul encontramos las perturbaciones psicosensoriales 

profundos, las cuales generan actos antisociales o accidentes, se alargan las facultades 

intelectuales (memoria, juicio, atención), los propósitos son incoherentes y absurdos, la 

autocrltica se encuentra destruida, el individuo actúa llevando por sus instintos y sus 

" lbldem., p!g. 263. 
"lbldem., pág. 265. 
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pasiones, sus movimientos se toman imperfectos, teniendo temblor en la escritura, 

vértigos, titubeos, caldas repetidas, golpes sin dolor en virtud de que la sensibilidad se 

encuentra abolida, la respiración se acelera, produce hipo y vómitos, resumiendo lo 

anterior en tres trastornos (motores, cerebelo laberfnticos y visuales). 

TERCERA ETAPA: Esta es la de la embriaguez comatosa, se caracteriza 

esencialmente por la anestesia profunda, abolición de los reflejos, parálisis e hipotermia, 

lentitud excesiva en todos los órganos vitales. 

Camille Simonin retire: "Está comprobado que a partir de una concentración 

alcohólica en la sangre de un gramo por 1.000 ( 1.32 cm3 x 1.000) aparece trastorno de 

atención en la concentración psfquica, de la asociación de las ideas y de la memoria, 

puestos en evidencia por los test psicotécnicos apropiados, es decir, de los trastornos de la 

conducta nocivos para la conducción de un automóvil, el tiempo de reacción a la luz se 

encuentra alargado en un 30% y el del sonido en un 38%." 39 

Sin embargo esta cantidad de alcohol a que se refiere el autor en cita no podemos 

generalizarla si tomamos en cuenta que todos los organismos son diferentes y la reacción 

del alcohol en cada persona es distinta. 

Al respecto el doctor Ramón Femández Pérez determina la etapa o fase por la que 

pasa un ebrio de acuerdo al grado de concentración del alcohol en la sangre; 

"Hasta 100 mg/I 00 mi de sangre. 
-------·~ TESIS CON 
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Estado de euforia: menos inhibiciones y más aparente confianza en si mismo, 

sociabilidad, desarrollo de la conversión o verborrea, aumento de las confidencias, 

"Simonin, Camille, Medicina Lq¡al Judicial, Edil. Jins, Bucelona, 1980, pis. 109. 
2S 
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disminución de atención, juicio, control y respuesta a los cstlmulos e inestabilidad 

emocional. 

Esta dosis equivale aproximadamente a 3 on1.as o tres copas de licor o 3 botellas de 

ccrve1.a. 

Entre 100 y 150 mg/100 mi de sangre. 

Ebriedad Incompleta: mala memoria y comprensión, incordinación muscular, 

confusiones, incapacidad de juicios críticos y de manejar automóvil. 

Esta dosis equivale aproximadamente de 3 a 5 onws o copas de licor o 3 a 5 

botellas de cervcw. 

Entre 150 y 200 mg/100 mi de sangre. 

Ebriedad Completa: mala respuesta motora, dificultad de percibir colores, formas, 

movimientos, dimensiones, desorientación, confusión, pérdida de inhibiciones, peleas 

sentimentales irrazonables, vértigo, temor, cólera, pesadumbre, descuido de la seguridad y 

presentación personal, incapacidad de juicios crlticos y de manejar automóvil. 

Esta dosis equivale aproximadamente de 5 a 8 onws o copa de licor, o 5 a 8 

botellas de cerc1.a. 

Entre 250 y 350 mg/100 mi de sangre. 

Intoxicación Aguda: embriaguez diplopla (fenómeno que hace ver dobles los 

objetos), lenguaje cortado, el comportamiento perturba la tranquilidad y seguridad pública, 



apatla, inercia general, inscnsibilidnd, temblores y cese de movimientos automáticos, y en 

el último grado comicnw de parálisis, estupor y coma. 

Esta dosis equivale aproximadamente de 8 a 12 on1llS o copas de licor, o 8 a 12 

botellas de ccrvc7ll o más." 40 

l.!i. DIFERENCIAS ENTRE ESTADO DE EBRIEDAD Y ALIENTO 

ALCOHÓLICO. 

La ebriedad alcohólica es una intoxicación voluntaria a la que incitan un sin 

número de agentes ambientales manipulados por la publicidad intensiva que recibimos a 

través de todos los medios de comunicación; los que incluso, han invadido la intimidad de 

nuestro hogar por intermedio de la televisión. Una muestra de la fuerza de la publicidad es 

el explosivo aumento en el consuno de cerveza, vinos y licores, productos que reciben 

amplio respaldo publicitario. 

Las bebidas alcohólicas constituyen la droga de abuso mas común en la sociedad 

occidental. Aunque su empico esta socialmente aceptado, en condiciones especificas como 

manejar bajo su influencia, intoxicación en público y las trágicas consecuencias del 

consumo excesivo y repetido, presenta un grave problema individual, familiar y 

comunitario. 

El efecto del alcohol ctllico sobre el sistema nervioso central depende en formar 

primordial de la cantidad consumida y de la rapidez de su ingestión; sin embargo, será 

modificado por el grado de tolerancia desarrollado por el usuario, el estado de fatiga 

previo en el sujeto, el empico simultaneo de otras drogas asl como por el número, 

intensidad y variedad de los cstlmulos externos procedentes del medio ambiente. 

"Femández Pérez, Ramón, El alcoholismo en México, Edil. Pomia S. A., México, 1983, pág 170. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de fecha 6 de junio de 1958 

nos habla del simple aliento alcohólico y dice expresamente "1324. EBRIEDAD 

ESTADO DE, ALIENTO ALCOHÓLICO.- No se considera técnicamente "Estado de 

Ebriedad" al simple aliento alcohólico que cuando mucho provoca euforia o tristeza, 

excitación o sueno pero nunca automatismo de conducta ni semiinconsciencia ... " 

Para poder hacer la diferencia entre aliento alcohólico y estado de ebriedad, es 

necesario recurrir al articulo 140 del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal en 

donde nos seílala cifra limite de alcoholemia permitida; esto en razón de que el 

Reglamento de Tránsito para el Estado de México es omiso en cuanto a que no determine 

el grado de alcohol que deba contener una persona en la sangre para considerarle ebrio. 

El articulo 140 del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal nos indica que: 

" ... Se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando tenga 0.8% 

más de contenido alcohólico en la sangre ... ", cantidad equivalente a 80 mg. de alcohol 

por 100 mi de sangre. 

Consecuentemente toda cantidad de alcohol en la sangre que se encuentre por 

debajo de esta cifra, por exclusión, podrá ser considerada como aliento alcohólico. Pero 

definitivamente la intoxicación alcohólica aguda es el factor contribuyente de mayor peso, 

ya que por si mismo aumenta en forma notable el riesgo de resultar involucrado en un 

hecho de tránsito, toda vez que ejerce iníluencia deletérea sobre el extremadamente 

complejo conjunto de funciones cerebrales y de otros muchos órganos que se ponen en 

juego para la conducción de un vehlculo. 

Jerome Hall nos describe los elementos que pueden sugerir a un agente policiaco el 

que un vehlculo es manejado por una persona bajo la inílucncia de bebidas embriagantes, 

son: "circular a velocidad anormalmente alta o baja, o hacerlo zig7.agueando; efectuar 

,--------··-----·-·--··· ···-
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arranques violentos o detenciones con chirridos de llantas; y finalmente, realii.ar 

exageradas maniobras de corrección de errores cometidos durante el manejo." 41 

Resulta claro que no se precisan altas concentraciones de alcohol en la sangre para 

que se produ7.ca deterioro de las funciones de percepción, procesamiento de información y 

ejecución que se ponen en juego durante la conducción de un vehlculo. De hecho, el 

umbral para la mayorla de las personas, se encuentra entre los 20 y los 30 mg. de alcohol 

por 100 mi de sangre, pero no es sino hasta concentraciones de 80 mg. de alcohol por 100 

mi de sangre que deteriora en forma significativa In capacidad para manejar, de lo antérior 

podemos afirmar que quien conduce vehlculo de motor debe evitar por completo el 

alcohol pue~ ya se tiene una concentración de alcohol en la sangre de aproximadamente 

0.5% con dos onms o copas de licor o botellas de cervem. 

Los efectos que producen en la persona concentraciones de alcohol menores a 80 

mg. de los permitidos por ley son: 

Entre 30 y 50 mg/I 00 mi de sangre. 

Ligera y temporal euforia acompnftada de aparente estimulación, el sujeto 

sobrestima su capacidad para dcscmpeftar trabajos tlsicos y mentales, la agudei.a visual y 

periférica paulatinamente disminuyen asl como la auditiva, aumenta la sensibilidad a 

cstlmulos luminosos, disminución en la percepción de los colores, se inicia la perdida de 

la coordinación, la atención se disminuye. 

Esta dosis equivale a aproximadamente a dos on1.as o copas de licor o botellas de 

ccrve1.a. --;] TESiS CON 
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"Las sustancias aromáticas presentes en la bebida producen olor detectable en el 

aliento, más no el alcohol por si mismo, todo mundo sabe que quien toma cerveza no 

necesita soplar para indagar si esta bebido, pues huele a distancia; sin embargo el aliento 

alcohólico se puede disimular con alguna sustancia fuertemente aromática como la menta 

y el clavo. Si se ha ingerido alcohol tridestilado diluido en las rocas, no se producirá 

aliento alcohólico, aunque haya más de 50 mg. de concentración en la sangre. La prueba 

de "l lacer un cuatro" o caminar en rectilínea la puede hacer un alcohólico experimentado, 

más no una persona que ha sufrido conmoción cerebral o quien ha tomado drogas o algún 

medicamento, ni el débil mental ni quien tiene algún padecimiento neurológico." 42 

Por ello es necesario cuantificar la cantidad de alcohol en la sangre para poder 

determinar con mayor exactitud el grado de intoxicación del infractor, aportando con esto 

al juzgador. los elementos indispensables que denotaran el nivel de peligrosidad del 

conductor de vehlculo de motor, para una eficaz administración de justicia y no guiarse 

únicamente de los signos de Rombcrg, que como es común en la práctica, se efectúa en los 

exámenes tlsicos de las diversas delegaciones del Estado de México; pues como>'ª se dijo 

en lineas anteriores una persona que aún sin contener en la sangre concentraciones de 

alcohol superiores a 80 mg. puede presentar en el examen realizado signos de Romberg. 

Albert Ponsold establece: "Sólo el porcentaje de alcohol en la sangre constituye un 

dato objetivo" y "Es el valor de la concentración del alcohol en la sangre una medida 

mucho más segura que la observación cllnica." 0 

1--·------·--······--;J--
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"Jiméncz Navarro. R•úl. Op. Cit., pág. 267. 
" Ponsold, Albert, Cit. por Quiroi Cuar6n, Alfonso, Medicina Forense, 8' Ed, Edil. Ponúa S.A., México, 1996, pig. 
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CAPÍTUL02 

EL DELITO DE CONDUCIR VEHiCULO AUTOMOTOR 

EN ESTADO DE EBRIEDAD Y SU REGULACIÓN 

EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

r--· TESIS C0~1 
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2.1. ELEMENTOS DE PROCEDIBILIDAD EN EL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

Los elementos de procedibilidud contenidos en el Código Penal para el Estado de 

México, respecto del delito de conducir vchfculo de motor en estado de ebriedad o bajo el 

inílu.io de drogas enervantes, son los que a continuación describiremos. 

MANEJAR VEHICULO DE MOTOR. 

Aqul encontramos la acción, ya que obviamente de dicha descripción se desprende 

que el conductor debe desplegar una conducta en este caso manejar, en nuestro pals 

manejar vchlculo de motor es una actividad que no sólo se encuentra regulada por el 

Reglamento de Transito en el Estado de México, sino que podemos encontrar esta 

actividad como unn garantla de libertad establecida en la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el articulo 11 que testa: 

Articulo 11.· "Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 

viaJar por su territorio, y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte, salvo conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho ~stan\ 

subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 

criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones 

que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pals." 

El Reglamento de Tránsito del Estado de México senala al respecto: 

Articulo 41.· "Para conducir automotores o motocicletas en el Estado, se requiere 

de licencia o permiso expedido por las autoridades de tránsito de esta Entidad o de 
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cualquiera otra de la Federación o del extranjero, conforme al tipo de vehlculo que la 

misma senale, independientemente del lugar en que se haya registrado el vehlculo, 

exceptuando los vehlculos destinados al servicio público de transporte de pasajeros, los 

que sólo podrán ser conducidos con licencia o permiso de las autoridades ante quien se 

hubieren matriculado las unidades." 

El tipo penal en estudio no senala calidad alguna en el sujeto activo ya que este 

puede ser tanto una mujer como un hombre, basta que sea imputable, únicamente eleva la 

penalidad para los conductores de transporte del servicio público los cuales quedaron 

analizados anteriormente. 

Sin embargo para el Reglamento de Tránsito ya referido, en su articulo 43 y 45 

establece ciertos requisitos que se deben de reunir para obtener licencia o permiso para la 

conducción de vehlculo de motor: 

Articulo 43. "Para obtener licencia de conducir en cualquiera de sus diferentes 

clases se requiere: 

l. Acreditar mediante copia certificada del acta de nacimiento haber cumplido 

dieciocho anos, o exhibir documento reciente de la identificación personal que 

compruebe mayorla de edad, que contenga fotografla del titular del mismo; 

11. Comprobar domicilio actual. 

111. Exhibir una fotografla tamano infantil de frente y una de perfil a color; 

IV. Presentar examen médico de agudeza audiovisual y de integridad flsica, o 

constancia de que fue efectuado por alguna institución médica en fecha reciente. 

V. Aprobar el examen de conocimientos de este reglamento y de conducción. 
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VI. Acreditar haber manejado cuando menos dos aílos con licencia de chofer y 

prueba de examen psieométrico, tratándose de licencias de conductor de 

ómnibus; y 

VII. Pagar los derechos respectivos. 

Se podrá expedir licencia a toda persona que padezca de incapacidad tlsica para 

conducir normalmente, siempre que cuente, según la deficiencia, con anteojos, prótesis u 

otros aparatos que le permitan hacerlo sin riesgo alguno y que el vehlculo que pretenda 

conducir esté provisto de los mecanismos idóneos para ello, previa demostración." 

Articulo 45.· "Para obtener un permiso para la conducción de automóvil o 

motocicleta se requiere: 

l. Ser mayor de 16nílosymcnorde 18; 

11. Presentar copia certificada y fotostlltica del acta de nacimiento; 

111. Constancia de Domicilio actual; 

IV. Una fotogratla de frente y una de perfil; 

V. Presentar examen medico de agude1.a audiovisual y de integridad tlsica, o 

constancia de que fué efectuado por alguna institución médica en fecha reciente; 

VI. Aprobar el examen de conocimiento de este Reglamento y de conducción; 

VII. Carta de responsiva otorgada por los padres del solicitante o de su tutor, que 

contenga In identificación y domicilio de aquel; y 

VIII. Pago de derechos." 

Usualmente se utili1.an los términos manejar o conducir para referirse a este delito, 

de los cuales no existe distinción alguna ya que significan lo mismo. 

La existencia del vehlculo de motor en la configuración del delito en estudio es un 

elemento Sine qua non, y el cual se acredita con In fe ministerial del vehlculo que reali1.a 
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el titular de In acción punitiva, previa denuncia que por lo regular se realiza por los 

oticinlcs de tránsito, dicha fe ministerial tiene dentro del proceso el carácter de indicio y 

posteriormente al verse adminiculada con otros elementos adquiere valor probatorio pleno, 

dicha fe ministerial consiste en el reconocimiento qui: hace la autoridad antes seflalada 

sobre el vehlculo, en forma detallada describiendo todas sus cnracterlsticas, es decir, la 

muren, el modelo, el color, número de serie, número de motor, placas de circulación, etc. 

Por lo que se refiere ni sujeto pasivo tenemos que este es las vlas de comunicación 

y los medios de transporte, por tanto es un delito perseguible de oficio, en donde no opera 

el perdón del ofendido. 

Concluyendo tenemos que para acreditar el primer elemento de la tigura en estudio 

el sujeto active debe de conducir vchlculo de motor y que esto debe hacerlo en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, segundo elemento del tipo Penal y que 

enseguida estudiaremos. 

ESTADO DE EBRIEDAD 

Esta es una calidad especial que se requiere en el sujeto del activo, sin embargo et 

tipo penal no precisa et grado de embriaguez que debe presentar el transgresor de la 

misma. 

Estado de ebriedad.- Es el estado psicotlsico en et que se encuentran deterioradas 

momentáneamente las fncultndcs mentales de una persona, por In ingestión de bebidas 

nlcohólicns. 

Para Guillermo Cabanellas embriagarse es sinónimo de emborracharse; "Beber con 

exceso, hasta perder In lucidez mental. La turbaci~~l!!l\Ü!l!~menlal causadas 
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por la abundancia conque se ha bebido vino u otro licor. Se ha considerado a la 

embriaguez como una especie de locura transitoria, porque anulando la voluntad crea 

ciertas situaciones que hacen incapaz a la persona que se encuentra en tal estado." 44 

A través de los siglos se han considerado diversas etapas por las que una persona 

atraviesa ni ingerir bebidas alcohólicas; comúnmente se consideran tres estados o 

periodos, por ejemplo la conducta del borracho es gracioso, bravo y depresivo, y en la 

comparación con los animales; se presenta la fase alegre y eufórica del mono, la fase 

furiosa del león y la fase letárgica del cerdo, por lo que brevemente nos referiremos a éstas 

desde el punto médico: 

Primera etapa: dentro de esta se encuentra como caracterlstica la exaltación de las 

funciones intelectuales del individuo y del estado de euforia, sin embargo dicha exaltación 

se encuentra revestida de deficiencia e inhibición, por lo que el autocontrol y la voluntad 

están disminuidos y el pensamiento va más aprisa que el control consecuentemente las 

dctcnninacioncs son impulsivas. 

Segunda etapa: Aqul encontramos las perturbaciones psicosensorialcs profundas, 

las cuales generan actos antisociales o accidentes, se alargan las facultades intelectuales 

(memoria, juicio, atención), los propósitos son incoherentes y absurdos, la autocrltica se 

encuentra destruida, el individuo actúa llevado por sus instintos y sus pasiones, sus 

movimientos se tornan imperfectos, teniendo temblor en la escritura, vértigos, titubeos, 

cuidas repetidas, golpes sin dolor en virtud de que la sensibilidad se encuentra abolida, la 

respiración se acelera, produce hipo y vómitos, resumiendo lo anterior en tres trastornos 

(motores, cerebelo labcrlnticos y visuales). 

r ··-· ··-·· ... ~-------
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Tercera elnpa: Es In embriaguez comatosa, se caracteriza esencialmente por la 

anestesia profunda, abolición de los reflejos, parálisis e hipolermin, lentilud excesiva en 

todos los órganos vilnles. 

Cnmille Simonin refiere: "Eslá comprobado que a partir de una concentración 

alcohólica en la sangre de un gramo por 1.000 ( 1.32 cm3 por 1.000) aparecen trastornos 

de atención de la concentración pslquica, de In asociación de las ideas y de la memoria, 

puestos en evidencia por los lest psicolécnicos apropiados, es decir, de los trastornos de la 

conducta nocivos para la conducción de un aulomóvil, el tiempo de reacción a la luz se 

encuentra alargado en un 30% y del sonido en un 38%." 4' 

Sin embargo esla cantidad de alcohol a que se refiere el autor en cita no podemos 

generalizarla si lomamos en cuenta que todos los organismos son diferenles y la reacción 

del alcohol en cada persona es dislinta. 

Al respeclo el doctor Ramón Femández Pérez delermina la etapa o fase por la que 

pasa un ebrio de acuerdo al grado de concentración del alcohol en la sangre, es decir, a los 

miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre; 

"Hasta 100 mg. (mg./100 mi) 

Estado de euforia: menos inhibiciones y más aparente confianza en si mismo, 

sociabilidad, desarrollo de In conversación o verborrea, aumento de las confidencias, 

disminución de alención, juicio, control y respuesta a los estlmulos e inestabilidad 

emocional. 

"Simonin, Camille., Op.Ccil., pág. 109. 

--·----~-----~·----
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Esta dosis equivale aproximadamente a 3 on1.as o 3 copas de licor, o 3 botellas de 

cerveza. 

Entre 100 y 150 mg. {mg./100 mi) 

Ebriedad incompleta: mala memoria y comprensión, incoordinación muscular, 

confusiones, incapacidad de juicio critico y de manejar automóvil. 

Esta dosis equivale aproximadamente de 3 a 5 onzas o copas de licor, o 3 ·a 5 

bote !las de cerveza. 

Entre 150 y 200 mg. (mg./100 mi.) 

Ebriedad completa: mala respuesta motora, dificultad de percibir colores, formas, 

movimientos, dimensiones; desorientación, contusión, pérdida de inhibiciones, peleas 

sentimentales irrazonables, vértigo, temor, cólera, pesadumbre, descuido de la seguridad y 

presentación personal, incapacidad de juicios crlticos y de manejar automóvil. 

Esta dosis equivale aproximadamente de 5 a 8 onzas o copas de licor, o 5 a 8 

botellas de cerveza. 

Entre 250 y 350 mg. (mg/100 mi) 

Intoxicación aguda: embriaguez diplopla {fenómeno que hace ver dobles los 

objetos), lenguaje cortado, el comportamiento perturba la tranquilidad y seguridad pública, 

apatla, inercia general, insensibilidad, temblores y cese de movimientos automáticos, y en 

el último grado comienzo de parálisis, estupor y coma. 
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Esta dosis equivale aproximadamente de 8 a 12 onzas o copas de licor, u 8 a 12 

botellas de cerveza o más." 4'' 

De lo anterior podemos distinguir entre ebrio completo y ebrio incompleto, cabe 

mencionar que anteriormente el Código Penal para el Distrito Federal de 1881 

reglamentaba como atenuante la embriaguez incompleta y accidental, a diferencia del 

Código Penal de 1871 en donde se consideraba la embriaguez como excluyente de 

responsabilidad, consecuentemente el perito debla diagnosticar con precisión el tipo de 

ebriedad en el activo, para que el juzgador pudiese aplicar en forma correcta y justa la' ley. 

Lo anterior fue suprimido por el Código Penal de 1931 pero sólo por lo que respecta a 

ebriedad incompleta ya que actualmente y al estar vigente dicho ordenamiento en su 

articulo 15 fracción VII, senal como excluyente de responsabilidad del delito lo siguiente: 

Articulo 15.- "El delito se excluye cuando: 

VII. Al momento de realizar el hecho tlpico, el agente no tenga la capacidad de 

comprender el carácter illcito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, 

en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el 

agente ·hubiere proyectado su trastorno mental dolosa o culposamentc, en cuyo caso 

responderá por el resultado tlpico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible". 

A diferencia de lo anterior el Código Penal para el Estado de México no comprende 

dichas caracterlsticas personales del sujeto activo como excluyente de responsabilidad, 

sino como causas de inimputabilidad al referir; 

Articulo 17.- "Son causas de inimputabilidad: 

"FemAndez Pérez, Ramón, Op. Cit., pis. 170. TESIS CON 
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l. In alienación u otro trastorno pennanente de In persona; 

11. El trastorno transitorio de la personalidad producido accidental o 

involuntariamente; y 

111. La sordomudez cuando el sujeto carezca totalmente de instrucción." 

De ambos ordenamientos tenemos que el trastorno debe ser accidental o 

involuntario. 

Respecto a In embriaguez In Suprema Corte sustenta: 

"La embriaguez es accidental cuando el agente cae en dicho estado por caso 

fortuito, por cualidades excepcionales de la bebida que él ignoraba, por condiciones 

patológicas desconocidas de su organismo o por la maliciosa acción de un tercero. (S. C. 

tesis relacionada, 6' época, 2' parte, t. XLIV, pág. 77)." 

Debemos dejar precisado que el derecho penal únicamente reconoce en la 

actualidad In embriaguez completa, dentro del Estado de México no existe una esenia que 

detennine el grado de alcohol que deba contener una persona en la sangre para 

considerarle ebrio, a diferencia del Distrito Federal ya que en el reglamento de tránsito de 

esta jurisdicción en su articulo 140 se indica que una persona se encuentra en estado de 

ebriedad cuando tenga 0.8% más de contenido alcohólico en la sangre. De aqul se 

desprende un gran error desconocemos si sea de carácter mecanográfico o de redacción, 

ya que In cantidad que se seflala equivale a 800 miligramos de alcohol por 100 mililitros 

de sangre y si recordamos lo que vimos anteriormente, que cantidades de 400 miligramos 

por 100 mililitros de sangre, producen anestesia profunda, estado de coma, y en algunos 

casos la muerte, se explica el error, lo que debió establecerse asl 0.08% de alcohol en In 

sangre (correspondiendo a 80 miligramos por IOO mililitros) lo que nos ubicarla al estado 

de euforia (primer periodo de las etapas del ebrio). 
. . ~---··- --' - -· .. ---.. ·-~-
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Sin embargo para determinar el estado de ebriedad existen diversos métodos o 

técnicas que se utilizan pero que estudiaremos más adelante. 

DROGAS ENERVANTES. 

Como seftalamos anteriormente para la tipificación del delito en estudio se requiere 

como calidad en el sujeto activo que este se encuentre en estado de ebriedad existiendo 

además una variante: que se encuentre bajo el influjo de droga enervante. 

Por lo que se refiere a esta variante tenemos que "El término droga, de acuerdo al 

Instituto de Investigación para la Defensa Social de las Naciones Unidas -UNSDRI-, se 

entiende como cualquier sustancia que por su naturaleza qulmica altera la naturale:r.a o la 

función del organismo vivo. Parecido concepto alude el Comité de expertos de fármaco 

dependencia de la Organi:r.ación Mundial de la Salud al referir como droga, cualquier 

sustancia que introducida en un organismo vivo pueda modificar una o varias de sus 

funciones." •7 

Sin embargo no existe un criterio uniforme sobre este término ya que encontramos 

infinidad de acepciones para poder expresar a aquella sustancia que altera el organismo 

humano, de entre los que encontramos Jos psicotrópicos, estupefaciente, tóxicos, 

narcóticos, etc. 

Oiga Cárdenas de Ojeda nos indica que lo más correcto para tener una precisión 

sobre que tipo de substancias se trata es atender al método seguido por las legislaciones de 

cada pals, el cual consiste en clasificar las substancias o medicamentos, ejemplificados 

que por droga se entiende a los opiáceos, las anfetaminas, los barbitúricos, la marihuana y 

Jos alucinógenos como el LSD. Y que siguiendo este método de acuerdo 11 nuestra 

" Cárdenas de Ojeda, Oiga, Toxlcologla y Narcotrilico, 2' Ed., Edil. Fondo de Cultura Económica, México, 1976, 
pág. 3. 
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legislación, entenderemos por droga todo aquello que se exprese bajo los términos de 

estupefacientes y psicotrópicos. 

Estupefacientes y Psicotrópicos.- Ambos producen efectos sobre el sistema 

nervioso central y tienen capacidad para producir dependencia pslquicn y flsica, con la 

diferencia que los psicotrópicos contienen sustancias curativas determinándose útil su uso 

para fines médicos, y los estupefacientes sólo sirven en algunos casos para mitigar el 

dolor. 

La caracterlstica flsica de un individuo que se encuentra bajo los efectos de In 

droga suelen ser las siguientes: Insomne, exaltado, ansioso, irritable, con excesiva 

reacción ante los mlnimos cstlmulos, cabe seflalar que existen ciertas substancias, cuyo 

consumo es dificil de percibir a simple vista, de aqul que en el caso concreto que nos 

ocupa, cuando se llega a consignar a una persona por la comisión de este delito por lo 

regular se encuentra bajo la influencia de algún inhalante, como el cemento, thinner, 

activo; ya que los oficiales de tránsito son los que denuncian esta clase de delitos, y se 

dejan guiar por el aliento, y en algunos casos estas personas tienen residuos de cemento en 

sus manos, o en su poder botes de spray. 

No existe ninguna escala que determine la cantidad que deba ingerir o inhalar el 

agente activo de este delito, para su aplicación sólo existe una tabla que nos indica, las 

penas de prisión aplicables a los consumidores de drogas, pero no es materia de nuestro 

estudio. 

r····--------... ., .• _. ______ _ 
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2.2.- SANCIÓN APLICABLE AL DELITO DE CONDUCIR VEHICULO 

AUTOMOTOR EN ESTADO DE EBRIEDA 

MÉXICO. 

-EN -Eb-iST AOO.-DE--
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Para Luis Jiménez de Asúa se entiende por delito "El acto t p1camente an IJUr 1co, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal',.", en consecuencia, la pena es la sanción aplicable al sujeto 

activo de un delito. 

Antes de establecer la pena que se aplica en el Estado de México a un conductor en 

estado de ebriedad, es necesario conocer algunas nociones que sobre la pena existen, por 

lo que someramente referiremos las siguientes: 

Para Eugenio Cuello Calón: "Es la Privación o restricción dé bienes jurldicos 

impuesta conforme a la ley, por los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de 

una infracción penal." 49 

Edmund Mezger opina: "Es una privación de bienes jurldicos que recae sobre el 

autor con arreglo al acto culpable; imposición de un mal adecuado al acto." ' 0 

De estas definiciones se derivan dos caracteres fundamentales de la pena (la 

privación o restricción) de bienes jurldicos de una persona los cuales pueden ser la 

libertad o la propiedad. 

Raúl Carrancá y Trujillo dice: "Que este es un mal que aflige al delincuente, un 

castigo proporcionado a la gravedad del ocio, su fin es la protección de bienes jurldicos, y 

'" Jimenez de Asúa, Luis, Op. Cil., pis. 2 IO. 
"Cuello Calón, Eugenio. La Moderna Penologla, Edil. Dosch, Urset Barcelona, 1958,pág. 16. 
"' Mezscr, Edmund, Cil. por Carrancá y Trujillo, Raúl, Op. Cil., pis. 11. 
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que estú debidamente fundamentada en la justicia y para que sea consecuente con su fin 

"La pena a de ser eficaz, aílictiva, ejemplar, cierta, pronta, pública y de tal naturaleza que 

no pervierta al reo, y para que esté limitada por la justicia ha de ser legal, no equivocada, 

no excesiva, igual, divisible y reparable." 51 

Todo lo contrario afirman Los positivistas a 1 referir que la pena o mejor sanción es 

un medio de seguridad e instrumento de la defensa social frente a los delincuentes 

peligrosos, y para quienes la pena esta divorciada de la idea de castigo, de expiación o 

retribución moral. 

Para la escuela Clúsica la pena debe adaptarse a la temibilidad del delincuente y no 

a la gravedad del delito, ni al deber violado. 

Consecuentemente señala el profesor Raúl Carrancá y Trujillo: "La pena no es otra 

cosa que un tratamiento que el estado impone al sujeto que ha cometido una acción 

antisocial o que representa una peligrosidad social, pudiendo ser o no un mal para el 

sujeto y teniendo por fin la defensa social." 12 

~ucho se ha discutido para que las penas sean sustituidas por medidas de 

seguridad, la razón señala Enrico Ferri "es que estas no toman en cuenta el origen 

nntropofisico social del delito, lo que ha llevado a que en el derecho moderno ambas se 

perfilen pero teniendo fines diferentes, es decir, a las penas corresponde la aílicción del 

delincuente, a través de la retribución o restricción, y a las medidas de seguridad la 

prevención tratando de impedir la realización de los delitos en el futuro desconociendo 

por completo el carácter aílictivo, doloroso y de intimidación que identifican a la pena." 13 

" Carranca y Trujillo, Raid, Op. Cit., pág. 71 t. 
" tbldem., pág. 712. 
" Ferri, Enrie-O, Cit. por Carrancá y Trujillo, Raúl, Op. Cit., pág. 712. 
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La pena tiene como fin la prevención general, y las medidas de seguridad la 

prevención especial. 

La escuela positivista encuentra en la medida de seguridad el complemento 

necesario de la pena empleando una sola palabra para referirse a ellas "Sanción". 

Al respecto Adolfo Prins dibuja el siguiente "cuadro sistemático: 

1. Sistema de la pena p~ra los delincuentes nonnales. 

2. Sistema de seguridad para 1 os delincuentes defectuosos cuyo estado pslquico sin 

ser loco, no permite la aplicación de la pena propiamente dicha. 

3. Sistema de curación para los delincuentes locos. 

4. Sistema de educación para los delincuentes menor~s. i 4 

Como podemos apreciar el primero comprende las penas y los restantes las medidas 

de seguridad. 

Nuestro Código Penal por el Estado de México enuncia las medidas de seguridad y 

a las penas en un solo apartado, lo anterior se debe a que la distinción entre estas 

corresponde a la doctrina, asl lo justifica el Profesor Raúl Carrancá y Trujillo, opinión que 

compartimos. 

Y a las que podemos encontrar en el articulo 25 de dicho ordenamiento, el cual 

literalmente expresa: 

Articulo 25.- "Las penas y medidas de seguridad que pueden imponerse con arreglo 

a este Código, son las siguientes: 

"Prins, Adolfo, Cit. por Carranú yTrujillo, Raúl, Op. Cil., pig. 715. r------ 44 

TE C!I" C(. ·:r ~IJ ~ t )1~ 

FALLA DE OHIGEN 



l. Prisión; 

11. Multo; 

111. Reparación del dallo; 

IV. Trabajo en favor de la comunidad; 

V. Confinamiento; 

VI. Prohibición de ir o lugar detenninado; 

VII. Decomiso de los instrumentos y efectos del delito; 

VIII. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones, empleos y comisiones; 

IX. Suspensión y privación de derechos; 

X. Reclusión; 

XI. Amonestación; 

XII. Caución de no ofender; 

XIII. Vigilancia de la Autoridad; 

XIV. Publicación especial de Sentencias; 

XV. Decomiso de bienes producto de enriquecimiento illcito." 

En el caso concreto que nos ocupa debemos atender o lo que establece el articulo 

200 del mismo ordenamiento legal el cual prevé y sanciona el delito de conducir vehlculo 

de motor en estado de ebriedad o bajo el inOujo de drogas enervantes y que nos seilala: 

" ... Se impondrá de tres dlas a seis meses de prisión, de tres a setenta y cinco dios multa y 

suspensión hasta por un afto o pérdida del derecho de manejar ... " 

Como podemos observar la sanción a la conducta del transgresor consiste en 

prisión, multa y suspensión de derechos, para saber si éstas encuadran dentro de lo que 

concebimos como pena o medida de seguridad, es necesario conocer en que consiste cada 

una de ellas: 
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Articulo 26.· "La prisión consiste en la privación de libertad, la que podrá ser de 

tres dlas a cuarenta anos, y se cumplirá en los términos y con las modalidades previstas en 

la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad del Estado de 

México ... " 

Articulo 27.· "La multa consiste en el pago de ~na suma de dinero al Estado que se 

fijará por dfas multa, los cuales podrán ser de tres a mil. .. " 

Articulo 49.· "La suspensión de derechos es de dos clases: 

l. La que por ministerio de ley es consecuencia necesario de otra pena; y 

11. La que se impone como pena independiente. 

En el primer caso, 1 a suspensión comien111 y concluye con la pena de que es 

consecuencia. 

En el segundo caso, si se impone con otra pena privativa de la libertad, comen111rá. 

al quedar compurgada ésta. Si la suspensión no va acompaftada de prisión, empe111rá a 

contar desde que cause ejecutoria la sentencia." 

Si recordamos lo que vimos anteriormente, podemos decir que las sanciones antes 

seftaladas entran dentro del concepto de pena ya que estas privan y restringen bienes 

jurídicos de la persona del sujeto activo, la prisión y la suspensión de derechos privan la 

libertad y la multa por su parte priva de propiedad, al tener que erogar de su patrimonio el 

pago correspondiente al Estado. 
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Una ve que establecimos que es una pena y cual la correspondiente al delito en 

estudio, corresponde hablar ahora a quién esta facultado el derecho de aplicarlas, es decir, 

de imponerlas. 

"Su imposición esta reservada a los competentes órganos jurisdiccionales del 

Estado, Los Tribunales de Justicia que la aplican por razón del delito, para el 

mantenimiento del orden jurldico y la protección de la ordenada vida social."'' 

"Las penas habrán de imponerse con observancia de los dictados de la ley procesal 

y como consecuencia de un previo juicio penal." ir. 

Al respecto el articulo 21 Constitucional establece: 

"La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial..." 

Por poder judicial entendemos aquel órgano jurisdiccional del Estado que esta 

constituido por jueces quienes se encargan de resolver conflictos que se someten a su 

competencia. En el Estado de México dentro del Código Procesal Penal en su articulo 

primero se establece: 

"Son facultades de los Tribunales Penales del Estado: 

111. Imponer las sanciones para los delitos que prevé el Código Penal del Estado, 

dentro de los limites que determina la propia ley ... " 

Articulo 2º.· "La justicia en Materia Penal en el Estado, se administrará: 

"Cuello Colón, Eugenio, La moderna Penolosla, Op. Cit., pás. 17. 
"lbldem., pág. 17. 



l. Por los jueces de Cuuntfa menor. 

11. Por los Jueces de Primera Instancia. 

111. Por las Salas del Tribunal Superior de Justicia ... " 

Ahora bien respecto del delito de conducir vehfculo de motor en estado de ebriedad 

o bajo el influjo de drogas enervantes, le compete conocer a los Jueces de Cuantfa Menor, 

atendiendo única y exclusivamente a la penalidad, asf lo refiere el articulo 5° del citado 

Código Procesal: "Los Jueces de Cuantla Menor conocerán de los delitos que tengan 

como sanción: 

l. Apercibimiento. 

11. Caución de no ofender. 

111. Pena alternativa. 

IV. Sanción pecuniaria hasta doscientos dfas multa. 

V. Prisión y multa, cuando la privativa de libertad sea hasta de tres anos y la 

pecuniaria hasta de doscientos dfas multa independientemente de cualquier otra 

sanción." 

Asf las cosas el juzgador al momento de aplicar la pena debe individualizarla: "La 

individualización judicial es la que hace la autoridad jurisdiccional al seftalar en la 

sentencia correspondiente al infractor. Para realizarla en vista del delincuente individual 

sometido a su jurisdicción y del hecho que se le incrimina con sus circunstancias, el juez 

tiene necesidad de una especial preparación y del concurso de ciertos auxilios técnicos sin 

los que le es imposible penetrar el secreto de la conducta humana que se le entrega." 57 

En el caso concreto que nos ocupa, el Código Penal para el Estado de México 

establece: 

" Carranca y Trujillo, Raúl, Op. Cit., pig. 847. 
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Articulo 59.· "El juez al dictar sentencia, fijará la sanción que estime justa, dentro 

de los limites establecidos en el Código para cada delito, apreciando la personalidad del 

inculpado, su peligrosidad, los móviles del delito, los daftos morales y materiales causados 

por el mismo, el peligro corrido por el ofendido o del propio inculpado, la calidad del 

primero y sus relaciones con el segundo, y las circunstancias de ejecución del hecho. 

El Juez ordenará de oficio la realización de los estudios indispensables tendientes a 

una correcta individualización de la pena." 

Articulo 60.· "Si se trata de un delincuente primario, de escaso desarrollo 

intelectual, de indigente situación económica y de minima peligrosidad, podrá el juez, en 

el momento de dictar sentencia, reducir hasta la mitad de la pena que le correspondiera 

conforme a este Código." 

Es decir la aplicación de las sanciones queda al libre arbitrio del juzgador, quien 

debe atender a lo estipulado por la ley no rebasando el marco que la misma ley establece, 

valorando y catalogando las circunstancias de ejecución y las peculiares el delincuente. De 

aqul que dlu a din se c11ija pur parte de los jueces tengan una especialización judicial en la 

materia para que la emisión de sus dictámenes sean lo más apegado a la justicia. Lo que 

significa una garantia para todos aquellos que de alguna u otra forma se encuentran 

sujetos a un proceso penal. 

"Toda pena cualquiera que sea su fin, aún ejecutada con Profundo sentido 

humanitario, como las modernas penas de prisión, siempre es un mal, siempre es una 

causa de aflicción a quien la sufre." lR 

"' Cuello Calón, Eugenio, La Moderna Penologla, Op. Cit., p!g. t 7. 
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"La pena es un anna de doble filo que hiere no sólo al reo sino también a la 

sociedad y en particular a su familia especialmente si es de privación de libertad." 59 

Al hablar de pena estamos ubicando a un sujeto que ya ha sido juzgado mediante 

un proceso y que ésta se ha dctenninado por una sentencia, sin embargo se ve afectado 

desde el momento en que se le somete a un proceso penal, basta ver lo que al respecto 

senala nuestra Carta Magna al referir en su articulo 38: 

"Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 

l. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 

obligaciones que impone el articulo 36 ... ; 

11. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 

contar desde la fecha del auto de fonnal prisión; 

111. Durante la extinción de una pena corporal; 

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los ténninos que 

prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 

que prescribe la acción penal, y 

VI. Por sentencia ejecutoriada que imponga, como pena esa suspensión." 

" lbldem., plg. 19. 
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Ya sabemos que la pena correspondiente al delito en cuestión es entre otras la de 

prisión, ésta conforme al articulo 50 del Código Penal para el Estado de México, afecta al 

Sl\ieto que se le impone de la siguiente manera: 

"Lo prisión suspende o interrumpe los derechos pollticos y de tutela, cumtela, 

apoderado, defensor, albacea, perito o interventor de quiebra, árbitro y representante de 

ausentes." 

llasta el momento hemos hablado de suspensión, pues bien, una vez que ésta ha 

cesado, y se ha reincorporado los derechos al culpable del delito, su conducta no se olvida 

con pagar las sanciones impuestas, pues dicho sujeto queda registrado, es decir, quedan 

antecedentes penales del mismo, lo que da como consecuencia no sólo el rechazo social, 

sino el más importante el laboral. 

Otra sanción a la conducta del delito en estudio, es la suspensión o pérdida del 

derecho para manejar, el hablar de perdida es mucho más grave que el de suspensión, pues 

se entiende que el sujeto jamás obtendrá nuevamente el derecho para conducir un 

automóvil, lo que afecta directamente a aquellos sujetos cuyo oficio es el de chofer, sea 

cual íucre la calidad del mismo. 

2.J. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN DE CONDUCIR 

EN ESTADO DE EBRIEDAD, EN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

DEL ESTADO MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL. 

El automóvil como medio de transporte, a principios de siglo facilitó la circulación 

y acortó las distancias para el hombre, sin embargo, el accidente. de tránsito ha sido fruto 

del automovilismo, situación que preocupó a los legisladores en razón de sus 

consecuencias que sobrepasaban, inclusive el simple dafto a las cosas, a resultados letales 

1
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n las personas. Por ello, el automóvil conducido por los hombres, contribuye a crear un 

conjunto de relaciones jurldicns que alcanzan el campo del derecho penal entre otras. 

Esto trajo como consecuencia, In necesidad de prevenir en lo posible esta clase de 

riesgo mediante la adopción de determinadas medidas preventivas de lndole 

administrativa, contenidas en los diferentes reglamentos de circulación y de tránsito que 

han existido en México. El fin primordial que se persigue a este respecto consiste en la 

necesidad de disciplinar la circulación de vehlculos de motor por medio de reglas eficaces, 

que n su vez protegen n los peatones y en general a la ciudndnnln. 

El crecimiento constante de vehlculos, In tasa de población y el desarrollo de las 

actividades industriales y comerciales del pals han sido las bases para ir actualizando las 

normas en materia de tránsito y adecuarlas a las exigencias derivadas del desarrollo de la 

circulación de peatones y vehlculos a los cambios de la red urbana, y a las modificaciones 

introducidas en las caracterlsticns de los vehlculos por el avance de la técnica en su 

fabricación. 

Para entrar al estudio de los reglamentos de tránsito tanto del Estado de México nsl 

como del Distrito Federal comenzaremos por senalar las obligaciones que tienen los 

agentes de tránsito respecto de los conductores que manejen vehlculo de motor en estado 

de ebriedad: 

para: 

El Reglamento de Tránsito para el Estado de México en su articulo 14 nos senala: 

"En el ejercicio de sus funciones, los gentes de tránsito del Estado están facultados 
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111. Detener y remitir a disposición del Ministerio Público, a los conductores de 

vchlculo que presumiblemente manejen en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas 

enervantes o a los que hubiesen cometido hechos configurativos de delito." 

De la anterior aseveración es de hacerse notar en cuanto a la facultad del agente de 

tránsito para detener y remitir a disposición del Ministerio Público al conductor del 

vchlculo; si bien es cierto que el Ministerio Público es una autoridad administrativa, 

también es cierto que no es la encargada de aplicar las sanciones reguladas por el 

reglamento de tránsito, que en última instancia le corresponderla al Juez Calificador, 

siendo el Ministerio Público un representante social encargado de la investigación de los 

delitos del orden común que se encuentren descritos en la ley penal, es decir, que el 

Ministerio Público es el órgano facultado para la investigación de los hechos 

configurativos de delitos, como ciertamente queda apuntado en la parte final de la fracción 

que ahora nos ocupa. 

En cuanto a que el conductor de vehlculo presumiblemente maneje en ~stado de 

ebriedad o bajo efecto de drogas enervantes se esta incurriendo en vaguedades toda vez 

que el reglamento de tránsito no seftala en articulo alguno el grado de concentración 

alcohólica que deba tener el sujeto en la sangre, al momento de ser detenido por el agente 

de tránsito, para ser considerado en estado de ebriedad; pues como es sabido la ingestión 

de alcohol afecta de manera diferente a cada uno de los sujetos radicando esto en la 

fortaleza de cada individuo, asl como por ejemplo que la combinación de una copa de 

licor con un medicamento produce efectos muy parecidos a los que presenta un sujeto con 

grado de concentración alcohólica aguda; por lo que para poder determinar el estado de 

ebriedad o estar bajo los efectos de drogas enervantes, el agente de tránsito no puede 

deducirlo por el olor o el aspecto llsico que presenta el conductor de vehlculo de motor, 

sino que debe ser diagnosticado por un médico legista mediante los procesos cicntlficos 

existentes para ello. 
. ___ , ____ .... ___ , ___ ...• ., 

¡· •r:¡ic'l<". í".ClFJ i sJ 1 ,.1.,.J1J• . ...... ... 
¡ PI\·:· ... r ., oi-1c·1Fn i \ fo.LLA m. . i:t .r::,.\ ! 
'-···-·-·~-·-·-··--····· .. ) 



El Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal en su articulo 140 nos senala 

también, de entre las obligaciones de los agentes de tránsito la siguiente: 

Articulo 140.- "Los agentes deberán impedir In circulación de un vehiculo y 

ponerlo n disposición del Juez Calificador de la jurisdicción correspondiente en los casos 

siguientes: 

1.- Cuando el conductor que cometa alguna infracción al reglamento muestre 

slntomas claros y ostensibles de estado de ebriedad, o estar bajo el inllujo de 

estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas y cuando el conductor al circular 

vaya ingiriendo bebidas alcohólicas. 

Pare efectos de este reglamento, se considera que una persona se encuentra en 

estado de ebriedad, cuando tenga 0.8% más de contenido alcohólico en la sangre. Se 

considera que una persona se encuentra bajo el inllujo de estupefacientes, psicotrópicos 

otra sustancia tóxica, cuando nsl se determine legalmente." 

Para que el agente de tránsito pueda impedir la circulación de un vehiculo y 

ponerlo' n disposición del Juez Calificador se requiere que en primer término el conductor 

cometa alguna infracción ni reglamento de tránsito, sin precisar de que tipo por lo que esta 

puede ser de cualquier indole; In segunda condición que viene a ser Sine qua non para ser 

puesto n disposición del Juez Calificador es In que el conductor muestre slntomns claros y 

ostensibles de estado de ebriedad, resultando dificil de cumplimentar pues de acuerdo n lo 

establecido en el segundo párrafo de In fracción primera de éste articulo que sennln: "Para 

efectos de este reglamento, se considera que una persona se encuentra en estado de 

ebriedad, cuando tenga 0.8% más de contenido alcohólico en In sangre.", cifra que 

representa una concentración de 80 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre; 

por lo que para que un conductor de vehieulo de motor muestre sintomns claros y 
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ostensibles de estado de ebriedad, al momento de ser detenido por el agente de tránsito, 

tendrla que presentar concentraciones por arriba de los 80 miligramos de alcohol por 100 

mililitros de sangre, cantidad que solamente puede establecer el médico legista a través de 

los exámenes correspondiente y que no podrla determinar el agente de tránsito 

simplemente por el olor o por el aspecto tlsico que presenta el conductor, ya que como 

quedo apuntado anteriormente la ingestión de alcohol afecta de manera diferente a cada 

uno de los sujetos radicando ésto en la fortolem de coda individuo, es de mencionarse que 

por ejemplo la combinación de una copa de licor con un medicamento produce efectos 

muy parecidos a los que presenta un sujeto con un grado de concentración alcohólica 

aguda; asl también para poder determinar si un conductor se encuentra bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos u otra sustancias tóxicas, el único capacitado para tal 

actividad es el médico legista mediante la aplicación de los exámenes respectivos, pues a 

simple vista es imposible saberlo y más aún para una persona que no cuenta con los 

conocimientos técnicos necesarios. 

Como podemos observar en el articulo 90 del Reglamento de Tránsito para el 

Estado de México nos sellala las obligaciones de los conductores: 

Articulo 90.· "Son obligaciones de los conductores de vehlculos automotores: 

XVI. Abstenerse de conducir bajo el efecto de drogas o psicotrópicos; 

XVII. Abstenerse de conducir en estado de ebriedad." 

Y de las cuales en las dos fracciones anteriormente seilaladas nos regula 

expresamente las condiciones que deben guardar los sujetos al conducir un vehlculo de 

motor; en tanto que el reglamento de tránsito para el Distrito Federal en su articulo 

referente a las obligaciones de los automovilistas no sellala en ninguna de sus nueve 

r .. ·-·;-rF.~J~0·-1:,(")~"r ··· 1 ¡ · ,_,._ ·"' .1 ... -~ 1 SS 
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· ·. fracciones el hecho de abstenerse de conducir vchlculo de motor en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otra sustancia tóxica, asl como tampoco 

senala en forma alguna en ninguna de sus fracciones del articulo 76 del mismo 

reglamento, como alguna de las prohibiciones que en él se regulan. 

Por otro lado el articulo 48 del Reglamento de Tránsito para el Estado de México 

nos dice: 

Articulo 48.- "Son motivos de suspensión de la licencia o permiso hasta por seis 

meses: 

111.- Cuando el titular contraiga una enfermedad o le sobre venga incapacidad que 

lo inhabilite temporalmente para conducir." 

De lo expresado en el citado numeral podemos ver claramente que en el mismo no 

exige que el sujeto deba estar en estado de ebriedad para que proceda la suspensión de la 

licencia para conducir vehlculo de motor; pero de lo expuesto en su fracción tercera se 

puede presumir que al conducir vehlculo de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo 

de estupefacientes, el sujeto se encuentra incapacitado e inhabilitado temporalmente para 

conducir lo que hace que la conducta se apegue a lo descrito en el citado numeral, 

procediendo entonces la suspensión de la licencia para conducir hasta por seis meses. 

Por su parte el articulo 63 del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal 

senala: 

Articulo 63.- "El uso de la licencia se suspenderá hasta por 6 meses: 

............. ~ .. ·: 
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1.- Cunndo el titular de la misma sea sancionado por cometer alguna infracción al 

Reglamento conduciendo en estndo de ebriedad." 

De lo expuesto en el articulo nnteriormente aludido no cabe lugnr a duda que para 

que proceda In suspensión de la licencia para manejar debe estnr el sujeto en estado de 

ebriedad condición Sine qua non que debe de cumplirse, pero como ya se dejo apuntado 

en paginas anteriores el estado de ebriedad debe ser legalmente comprobado, esto sólo es 

posible mediante el examen practicado por el médico legista, siempre que la concentración 

de alcohol exceda a los 80 miligramos por 100 mililitros de sangre. Aunado a lo anterior 

es menester que el conductor sea sancionndo por cometer alguna infracción al 

Reglamento, sin seilalar de qué lndole; por lo que al ser muy genérica, ésta puede consistir 

en cualquiera de las plasmadas en el Reglamento de Tránsito. 

Por lo que hace a la cancelación de la licencia para conducir vehlculo automotor el 

articulo 49 del Reglamento de Tránsito para el Estado de México nos dice: 

Articulo 49.- "Son causas de cancelación de la licencia o permiso: 

ti. Conducir en estado de ebriedad." 

Aqul resulta indubitable la condición que debe presentar el sujeto al momento de 

conducir vehlculo de motor para que le sea aplicable la sanción descrita, pero que tal 

medida de alguna forma afecta seriamente a aquellos sujetos cuyo oficio es el de chofer, 

siendo esto una limitante para su forma de vida pues se le esta privando de ese derecho. 

Desde otro punto de vista el articulo 64 en su fracción primera del Reglamento de 

Tránsito para el Distrito Federal, nos seilala: 

rw-., ...... _____ .. _____ _ 
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Artículo 64.- "L1ls liccncins se cancelaran en los siguientes casos: 

l. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un aílo, por cometer alguna 

infracción al Reglamento conduciendo un vchlculo en estado de ebriedad, legalmente 

comprobado." 

Resulta muy radical esta medida en razón de que por el número de vehlculos que 

circulan por las calles y de lo complejo que resulta el transitar por las mismas, es muy fácil 

hacerse acreedor a dos o más infracciones de tránsito, dando como resultado la 

cancclnción de la licencia para conducir y que por otro lado esta situación es motivo 

fundamental para dar lugar a la corrupción entre los agentes de tránsito pues los 

conductores son presa fácil de ser extorcionados ya que mediante una módica suma de 

dinero son liberados sin ningún problema de la sanciún impuesta por el Reglamento de 

Tránsito; y como ya quedo apuntado con antelación, el hecho de cancelar la licencia de 

conducir al ser sancionado por segunda vez en un ai\o resulta ser una limitante muy 

tajante para todos aquellos sujetos cuyo oficio es el de chofer pues se ve seriamente 

restringido su derecho para dcspla7.arse libremente por las calles, asl también se ve 

restringido su derecho de dedicarse a la profesión o trabajo en el cual ellos son 

especiali1.ados; y más aún está impedido para volver a rcaliwr los trámites necesarios para 

lu obtención de un nueva licencia para conducir vehiculo de motor. 

En cuanto a la segunda parte de la fracción en estudio, nos precisa claramente el 

estado físico y psíquico que debe presentar el conductor al lf!Omcnto de ser detenido por el 

agente de tránsito, es decir, en estado de ebriedad, pero además debe ser legalmente 

comprobado, esto significa que de acuerdo al articulo 140 del mismo Reglamento de 

Tninsito el conductor debe poseer una concentración de 0.8% de alcohol en la sangre, 

cantidad equivalente u 80 miligramos por 100 mililitros de sangre, determinado mediante 



un examen médico; además de la comisión de una infracción al Reglamento pudiendo ser 

ésta de cualquier lndole. 

Por lo que respecta a las sanciones aplicables al hecho de conducir en estado de 

ebriedad, el Reglamento de Tránsito para el Estado de México nos scftala: 

Articulo 117 .- "Se impedirá la circulación de cualquier vchiculo; poniéndolo de 

inmediato junto con su conductor a disposición del Ministerio Público, en los siguientes 

casos: 

l. Cuando el conductor que comenta alguna infracción al presente ordenamiento, 

muestre sintomas inequivocos de ebriedad, o de estar bajo el influjo de estupefacientes, 

psicotrópicos u otras sustancias tóxicas." 

Articulo 118.- "Sólo procederá la retención de cualquier vehiculo, remitiéndolo de 

inmediato al depósito más cercano, en los siguientes casos: 

VI. Por conducir en estado de ebriedad o por el influjo de drogas enervantes o 

psicotrópicos." 

De los articulos indicados se desprende que en principio se impedirá la circulación 

del vehiculo e inmediatamente después se pondrá junto con el conductor a disposición del 

Ministerio Público quien es el facultado para investigar los hechos contigurativos de 

delitos, y en su caso el Juez de Cuantia Menor es el encargado de aplicar la sanción, 

siempre que se acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido 

y haga probable la responsabilidad de éste; por otra parte como se ordena en el articulo 

118 se retendrá el vehicuio remitiéndolo al depósito mas cercano, únicamente será 
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liberado hasta en tanto sean pagados los derechos de traslado, de almacenaje además de la 

multa por la infracción correspondiente. 

El Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal, por lo que hace a la sanción, 

sena la: 

Articulo 150.- "Las personas que al conducir cualquier tipo de vehlculo en estado 

de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias 

tóxicas, cometa alguna infracción al reglamento, será sancionada con arresto 

inconmutable de 12 a 36 horas, impuesto por el Juez Calificador de la jurisdicción 

correspondiente." 

Como podemos ver el facultado para aplicar la sanción consistente en arresto 

inconmumblc de 12 a 36 horas es el Juez Calificador, asl mismo el articulo 140 en su parte 

final nos indica que "El Juez Calificador una vez terminados los trámites relativos a la 

infracción, podrá entregar el vchiculo de inmediato a la persona legitimada, siempre que 

se garantice cubrir los derechos de traslado si los hubiere, asl como el pago de la multa". 

De esto se desprende que en cuanto sea cubierto el pago de derechos de traslado si los 

hubiere, asl como el pago de multa será devuelto el vehlculo a la persona legitimada sin 

que tenga necesariamente que ser remitido al depósito de vchlculos, basta con que el 

conductor sea sancionado con arresto de 12 a 36 horas para que se de cumplimiento a lo 

estipulado en el Reglamento de Tránsito. 

Como nos podemos dar cuenta, estos artlculos reglamenta una conducta que se 

encuentra plasmada en una ley penal, en este caso en los artlculos 200 y 171 fracción 11 

del Código Penal para el Estado de México y Distrito Federal respectivamente, cosa que 

no deberla ser, ya que se presenta una duplicidad de leyes, y que en opinión personal 

resulta demasiado ilógica, ya que un Reglamento y una Ley Penal tienen fines distintos, 
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por un lado el Reglamento de Tránsito establece las nonnas que deben de seguir y acatar 

las personas que transitan por la vla pública; y por otro lado la Ley Penal establece las 

nonnas de las conductas que son consideradas como delitos. 

2.4.- FINALIDAD DE LA SANCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO V EN EL DEL DISTRITO FEDERAL. 

Tanto el Código Penal para el Estado de México como el del Distrito Federal 

comulgan en considerar que la pena es la sanción aplicable a los delitos que en ellos se 

consagran; según la naturaleza de las penas se pueden dividir en corporales, contra la 

libertad, pecuniaria, privativas de derecho. 

Para justificar la existencia de la pena se dice que el Estado imparte una doble 

tutela, la represiva y la preventiva; a la primera corresponden las penas que tienen un fin 

retributivo (Escuela Clásica), y a la segunda (Escuela Positiva) que procuran prevenir los 

delitos, pudiendo aplicarse estas últimas tanto a los irresponsables como a los responsables 

después de haber sufrido la pena, pues la pena es siempre aflicción. 

Asl existen dos escuelas, la Clásica y la Positiva que defienden estas posiciones, las 

cuales establecen: 

La pena según la Esruel1 Clíslc1. Para esta escuela, que hizo un culto del libre 

albcdrlo, la pena constituye una expiación, es un mal retributivo. Estudió principalmente 

al delito, aunque no puede por ello afinnarse, como se ha hecho un tanto 

desaprensivamente, que subestimó el estudio de la pena, aunque tenga mucho de cierto en 

cambio, que no se ocupó de la individualidad del delincuente. 
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Para su más ilustre exponente, Francesco Currara, cuy definición de pena y cuyo 

· sistema de fuw.as inherentes a ella hemos destacado parrafos arriba, la pena tiene por 

objeto reparar la lesión causada al Derecho. El Derecho criminal es el complemento de la 

ley moral jurldica, de manera tal que si con la prohibición que establece la confirma, con 

la pena le da sanción eficaz, que de otro modo no la tcndrfa en este mundo. 

Para los Clásicos la pena esta concebida como un mal ·y como un medio de tutela 

jurldica y su medida deberá guardar proporcionalidad cualitativa y cuantitativa con la 

gravedad del delito. Le interesa primordialmente el dailo producido a causa del delito. 

Consideran a la pena como una sanción individual, anictiva, determinada, cierta, 

ejemplar y proporcionada a la entidad del dailo producido. Y en lo que ataile a su 

ejecución, como una sanción correctiva, inmutable e improrrogable. 

Dando un rápido vistazo a la opinión de alguno de sus más agregios representantes, 

destaquemos que César Bcccaria consideraba a las penas como obstáculos pollticos contra 

el delito, seilalando así mas su finalidad que su definición; que Carrnignani traspasó los 

limites de una definición cuando quiso incluir en ella la razón de ser y el destino de las 

penas; que Giandomcnico Rogmanosi basa su sistema en que las penas son legitimas por 

el servicio que presta su amenaza para recha7.nr los impulsos malvados; que Ansclm Ritter 

Von Feuerbach fundamenta su legitimidad en la amenaza realizada por el legislador en 

abstracto; y que Francesco Currara confiere a la valoración del acto humano delictuoso, 

como medida de graduación de la pena, un sentido profundamente cristiano. 

De la definición Carrariana de la pena se deduela que consideraba que ella era 

dirigida a la conciencia abstracta; que tanto el Juez como el delincuente eonoclan y sablan 

la pena particular que corresponderla en cada caso; que constitula un ejemplo para los 

demás ciudadanos; que debla obrar como corrección moral sobre el ánimo del delincuente 



para que no recayera en el delito; que no podfu acortarse por buen comportamiento 

carcelario ni ser prolongada por resultar insuficiente; y que para que no se transformara en 

venganza dcbfan existir: un culpable, magistrados, Ley y formas debidas. 

"Para los hombres de esta escuela, el fin primario de la pena es el restablecimiento 

del orden externo en fa sociedad. La ofensa que el delito causara a un individuo no se 

repara con la pena. El dafto que fa pena debe reparar es la ofensa causada a la sociedad al 

haberse violado sus leyes, disminuyendo la opinión de fa propia seguridad en los 

ciudadanos y creando el peligro del mal ejemplo, al par que turbando la tranquilidad de 

todos. Y ese concepto de reparación lleva implfcitas las tres resultante: la corrección del 

culpable, el estimulo de los buenos y la advertencia a los mal inclinados. Cuando la 

enmienda del reo llegue a estar en conflicto con el deber que tiene la sociedad de tutelar el 

derecho en todo individuo, este deber debe ser prefercncialmente observado. Entonces, la 

pena, que en nada remedia el mal materia del delito, es remedio eficaz y único del mal 

moral, por lo cual, el fin último de In pena es el bien social." 6" 

La pena según la E!cuela Po!ltiv1. Para esta escuela, según la cual la pena es una 

de las sanciones posibles a aplicar a quien ha delinquido, la responsabilidad del 

delincuente derivada de su convivir en sociedad, puede acarrearle una pena en virtud de la 

salvaguarda de la defensa social. 

Atribuye fundamental importancia a la personalidad del autor del delito y busca la 

preservación social, tratando de evitar el delito más que de reprimirlo. De ello se 

desprende que su concepción sobre la pena tenla que ser diametralmente opuesta a la de 

los Clásicos. La pena debe adaptarse, según los positivistas, a la peligrosidad del 

delincuente y tiene fines de corrección, adaptación o eliminación, basándose en los 

principios de la clasificación de los delincuentes y de la individuali7.ación de la pena. 

"' Enciclopedia Juridica Omcba, Op. Cit., pég. 968. 
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Rafael Gurofülo construyó la !corla de la eliminación del delincuente, como función 

de la pena, provocando agudas criticas. Considera que debe eliminarse de la vida social al 

individuo que comete un hecho muy grave, mediante las penas de muerte, de destierro a 

una isla o de deportación a una colonia, basado en el principio biológico de la selección 

natural que difundiere Carlos Darwin y Lamarch. 

"Las concepciones penales positivistas modernas se inclinan abiertamente hacia el 

principio de la defensa social como fundamento de la pena. Asl como la vida tlsica es 

imposible sin In estabilidad de las leyes naturales, dicen, la vida social es imposible sin la 

estabilidad de las leyes sociales, aunque se apresuraran a scllalar que las medidas a 

adoptarse no pueden estar constituidas exclusivamente por las penas." <•I 

Nosotros consideramos que la pena al mismo tiempo que es represiva, por castigar 

al delincuente que ha infringido la ley penal, también debe ser preventiva, readaptando al 

delincuente a In sociedad buscando sea éste útil a la misma, proporcionándole educación y 

adiestramiento para ganarse la vida honradamente. 

Por lo que respecta a las penas aplicables estas consisten en lo siguiente: 

"Corporales: Recaen sobre la vida o integridad tlsica. 

Privativas de la libertad: Privan al reo de su libertad de movimiento (prisión). 

Restrictivas de libertad: Limitan la facultad de elegir lugar de residencia. 

Pecuniarias: Recaen sobre el patrimonio del culpable. 

Infamantes: Privan del honor a quien la sufre. 

61 lbldcm., pág. 970. 
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Correccionales: Aquellas que tienden a reformar el carácter preventivo de aquellos 

delincuentes corrompidos moralmente, pero que se considera corregible. 

Eliminatorias o de seguridad: Para Jos criminales incorregibles y peligrosos a 

quienes es preciso colocar en situación de no causar dafto a Jos demás." 62 

Eugenio Cuello Calón define a la pena "como el sufrimiento impuesto por el Estado 

en ejecución de una sentencia, al culpable de una infracción penal, atribuyéndole las 

siguientes caracterlsticas: 

a) Es un sufrimiento para el penado, consistente en Ja retribución o privación 

impuesta de bienes jurldicos de su pertenencia, llámese vida, libertad, propiedad, 

etc. 

b) Es impuesta por el Estado, es decir, será pública, para preservar el ordenjurldico 

establecido y restaurarlo cuando haya sido alterado por el delito. 

c) Deberán imponerla Jos tribunales de justicia, derivada de un juicio penal. 

d) Debe ser personal, es decir, que sólo Ja sufra el penado, sin que a otros se les 

perjudique por hechos del responsable. 

e) Que esté establecida por Ja ley, dentro de Jos limites por ella fijados para un 

hecho previsto por la misma como delito, es decir, que sea legal." 63 

De acuerdo con nuestro Derecho Penal, las penas deben contener las siguientes 

caractcrlsticas. 

La pena debe ser proporcional. Toda vez que de los delitos más graves han de ser 

castigados con penas mas rigurosas que los leves, tal es el caso que no se puede castigar, 

un homicidio con la misma pena que unas lesiones asimismo, habrá de tomarse en 

"Cuello Calón. Eugenio, Derecho Penal 1, Edil. Dosch, Ursel Darcelona, 1951, pis. 472. 
"' lbldem., pig. 480. 
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consideración las circunstancias alcnuanles del dclilo que como consecuencia lógica 

disminuyen In pena, de la misma manera que si existen circunstancias agravantes, resulta 

obvio que la pena debe aumentar, como por ejemplo, el caso de un homicidio cometido en 

riíla (se alcnúa la pena), a diferencia de un homicidio en el que concurren diversas 

agravantes, (que según criterios de fa Suprema Corte de Justicia de la Federación puede 

ser cualquiera de las siguientes: premeditación, alevosla, ventaja o traición). 

La pena debe ser eficaz.- Ya que el mal de la pena debe necesariamente exceder al 

provecho del delito. Esla máxima por su simple enunciación se recomienda; de olra suerte, 

. la pena será ineficaz, por que no producirla su efecto fundamental que es el de la 

intimidación, Consecuencia de esle principio es, que cuando el descubrimiento de un 

delito hace suponer la perpetración de otros, el mal de la pena debe exceder al provecho 

que se supone de otros. Asl cabe afirmar, que quien hace circular moneda falsa se le ha de 

castigar. no precisamente en consideración a la falla de que se convenza, sino a las 

ganancias que se supone reporta, reiterando un delito preponderanlemenle económico y 

con fines a !odas luces lucrativos. Consecuencia también del mismo principio, que debe 

tenerse en cuenta es la incertidumbre y la distancia de la pena para aumentar su rigor, de 

tal manera que, la proximidad y la certidumbre de la pena aterra a los criminales, que si 

vieran a! lado del delito su castigo, no es de ercer que a sangre fria cometan un delito, y 

sólo cuando se hallasen arraslrudos por una pasión irresistible pudieran realizar tal 

conduela. 

En cuanto al mal de la pena debe ser desigual ya que en los delitos que suelen 

cometerse junios deben ser lan desigual, que el delincuente encuentre motivos en la ley 

penal, para detenerse en el más leve. Por esla razón, a manera de ejemplo, tenemos la 

necesidad de la diferencia de penas entre un ladrón no asesino y uno que si lo es, con el 

objeto de destruir las pruebas de su acusación. 

:,·· · -·- · 'T'li', f-'ilí.! e: 1·) i.v ··11 
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La pena debe ser igual para todos.· Debe entenderse que, al paso que ha destruido 

privilegios odiosos que distingan a los hombres por castas no es exacto en su significación 

literal, por que hay pocas penas que, a pesar de su aparato de igualdad, causen la misma 

impresión y el mismo padecimiento de todos los individuos. Por consiguiente, una 

privación, un sufrimiento insoportable para unos, es llevadero para otros, y aún en ningún 

sentido para algunos, habida cuenta que la sensibilidad es diferente y variada entre los 

individuos. 

La pena debe ser cierta.· Toda vez que la ley deberá procurar que tenga tal carácter, 

lo que significa que un individuo la sufra sin sentirla; asl como por ejemplo, una pena 

pecuniaria, esencialmente cuando consiste en una cantidad determinada, tenemos que se 

encuentra sujeta a un gran inconveniente que consiste en que al rico le afecta poco toda 

vez que paga sin gran quebrantamiento de su patrimonio; en tanto que, el pobre la sufre 

porque no puede pagarla, todavla mas a los de la clase media le afectan, según su estado 

de diferente manera. 

La pena debe guardar entre si un cierto orden gradual, de tal manera que el hombre 

que cause un mal menor no sea de igual condición que el que hizo otro mayor, ni el que se 

detiene en la carrera del delito, que quien la corre toda. 

Por ello, la falta de la graduación citada en otros tiempos, convirtió con singular 

frecuencia, a los ladrones en asesinos, porque reprimidos con igual severidad, destrulan 

muchas veces, cometiendo el delito más grave. 

Las penas deben ser legitimas.· La legitimidad de las penas dimana de la Ley, a 

cuyo temor deben arreglarse los jueces en el ejercicio de sus funciones, por ello, el tercer 

párrafo del articulo 14 de la Constitución Polltica de los Estados Unido Mexicanos prevé 

que "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogla y aún 
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por mayorlu de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata". Sin esto se confünden los poderes públicos, la 

arbitrariedad sucede a la ley y la incoherencia a la unidad judicial. 

No es suficiente a los ojos de la justicia que las penas sean establecidas en la ley 

para que puedan reportarse legitimas, sino que es necesario además, para merecer este 

calificativo, que sean morales y personales. 

Todas las penas que en lugar de moralizar a los delincuentes que la sufren producen 

el efecto de endurecerlos, de corromperlos más y de inhabilitarlos para que puedan 

alternar en la sociedad y proporcionarse de este modo medios de subsistencia, no son 

confonnes con los buenos principios de legislación. 

La pena debe ser personal.- porque sus efectos deben recaer solamente sobre la 

persona del culpable y siendo esto imposible de evitar en muchas ocasiones, la aspiración 

del legislador en este aspecto, no puede llegar más que a que la pena no hiera directamente 

a personas distintas de aquellas que han cometido una conducta delictiva tipificada en la 

Ley. 

La pena debe ser divisible.- Lo que significa que debe tener la capacidad de ser 

mayor o menor, bien en intensidad, bien en duración, bien en cantidad. Esta cualidad es 

necesaria en las penas que se han de aplicar a delitos de distinta gravedad, o a diferentes 

grados de un mismo delito. Si en tal caso no fueran divisibles, en innumerables ocasiones 

pecarlan de ser demasiado rigurosas, y en otras ocasiones de poco eficaces, y no serán 

proporcionadas en otras a las faltas que castigarán, las diferentes penas de privación de 

libertad combinadas con el trabajo, se prestan de un modo ventajoso a esta cualidad. 

_____ ... _... .. __.- ..... 
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2.!I. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA COMISIÓN DEL DELITO. 

La responsabilidad civil, es aquella obligación que nace de la conducta ilfcita de las 

personas y que se transforman en la manera de indemni1.ar los danos y perjuicios que son 

ocasionados por motivo de dicha conducta y que afecta intereses de terceros. 

Para entrar en materia en una formo general sobre dicho figura jurldica, 

senalaremos lo que diversos tratadistas entienden por responsabilidad civil. 

Los hermanos Henri y León Mnzeaud nos dicen "En este connicto radica todo el 

problema de la responsabilidad, podemos definir que una persona es responsable cada vez 

que tiene que reparar un perjuicio." "4 

El maestro Manuel Borja Soriano la dt:fine como "El que causo a otro danos o 

perjuicios o le usurpa alguna cosa, está obligado a reparar aquellos y a restituir esta, esto 

es en lo que consiste la responsabilidad civil." 65 

El maestro Manuel Bejarano Sánchez In senala como "La necesidad de reparar los 

danos y perjuicios a otros por un hecho illcito o por la creación de un riesgo." 66 

El doctor Rafael Rojina Villegas nos dice que "La responsabilidad civil se presenta 

cuando una persona cause danos a otro por culpa o dolo el cual va a dar origen a una 

relación directa o indirecta entre el hecho y el dano." 67 

" Mazeaud, llenri y León, Compendio del Tralado Teórico y PrActico de la Respon,.bilidad, Delictuo,. y 
Conlraclual, Tomo I, 2' Ed., Edil. Colmex, México, 1975, p!g. 130. 
"Dorja Soriano, Manuel, Teorla Oenenil de las Obligaciones, Tomo I, 5' Ed., Edil. Ponúa S.A., México, 1976, p!g. 
493. 
"Bejarano S!nchez, Manuel, Obligaciones Civiles, 21 Ed., Edil. Harla S.A., México, 1983, p!g. 258. 
"Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Tomo 111, 3' Ed., Edil. Ponúa S.A., México, 1970, pAg. 295. 



En fonna general se puede señalar que pam que se presente este tipo de 

responsabilidad es menester, que la conducta del agente activo que va a dar origen a la 

creación de los daños y perjuicios sea de carácter licito o illcito para que de esta fonna se 

obliguen a la reparación de los mismos. 

Esta responsabilidad nace cuando se rompe el equilibrio jurldico entre las personas, 

y con esto se pone en movimiento al aparato legislativo para que sean amparadas las 

personas que son perjudicadas por las conductas licitas o illcitas de otros individuos. 

Es de mencionarse que en un principio, no se tomaba en cuenta a los accidentes 

que se sufrlan en una fonna individual o colectiva, cuando una persona era objeto de un 

daño o accidente el individuo lo acreditaba a su mala suerte y dejaba al olvido el accidente 

sufrido, asl como los daños que el mismo le causaba. 

Pero cuando se viola una nonna de derecho el Estado debe intervenir para poder 

salvaguardar los intereses de los particulares, asl cuando una persona se ve afectada en sus 

bienes, honra y demás intereses, la misma acudirá a la Ley para que de esta manera sea 

objeto de una indemnización por parte del sujeto que lesionó sus derechos. 

Con base en estos supuestos, la responsabilidad civil, tuvo un gran auge, ya que las 

victimas que sufrian un daño o un perjuicio trataban de encontrar a una persona 

responsable, para que de esta manera hacer culpable a la misma y ésta cumpla la 

obligación de pagar los daños causados. 

La responsabilidad civil es en una manera la regla del derecho, ya que éste ha 

encontrado en la misma, la sanción general para todos los casos en que aparezca esta 

responsabilidad. 

. ....................... - .. 1 
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La responsabilidad se presenta cuando concurren tres elementos que van a dar 

nacimiento a esta y son los siguientes: 

a) La existencia de un dafto.- El profesor Juan Palomar de Miguel considera que el 

dafto es la "destrucción o deterioro en cosa de otro, o en cosa propia con perjuicio de 

tcrccro""".Estc primer elemento lo podemos considerar como esencial para la existencia de 

la responsabilidad civil, ya que para que aparezca ésta es necesario que de los sujetos que 

haya nacido una obligación jurldica, y cualquiera de ellos incumpla la misma y con esto, 

dio nacimiento a un dafto a la otra, el individuo que sufrió el dafto pedirá la reparación del 

mismo y con esto pondrá en movimiento al aparato jurldico para que de esta forma pueda 

ser indcmniz.ado. 

b) Un perjuicio.- El profesor Juan Palomar de Migudl define que el perjuicio es la 

"Ganancia licita que deja de obtenerse, o deméritos o gastos que se ocasionan por acto u 

omisión de otro, y que éste debe indemniz.ar, a más del dafto o detrimento material 

causado por modo dircclo"1
'
9

• por lo que, el sujeto que sufrió el dafto, asimismo debe llevar 

consigo un perjuicio que es causa directa del dafto, y por lo tanto puede solicitar la 

reparación del mismo. 

c) La relación causa efecto entre el dafto y el perjuicio.- Asl, para que nazca la 

responsabilidad civil, es necesario que exista una relación inmediata entre el dafto y el 

perjuicio sufrido por la persona que fue afectada por la conduela licita o illcila del sujeto 

que dio origen a esta responsabilidad. 

Al conjugarse estos elementos esenciales en la esfera jurldica de un individuo, 

podemos mencionar que nace la responsabilidad civil. 

"Palomar de Miguel, Juan, Op. Cit., pig. 377. 
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Con motivo de ésto los sujetos pueden seflalar en un forma dircclo a los individuos, 

cosas o animales que pueden dar paso n la responsabilidad civil, y los cuales tienen que 

responder por los danos ocasionados por éstos. 

Por lo que podemos scflalar, que existe ya una sanción regulada por el derecho, que 

obligará a las personas a indemni1.0r a los sujetos que dallaron con su conduela licita o 

illcita y que dio paso a la responsabilidad civil. 

La Responsabilidad Civil tiene dos fuentes que son: 

l. El hecho illcito; 

2. El riesgo creado. 

HECHOS ILICITOS. 

Los hechos illcitos Son aquellos actos de los hombres encaminados a producir un 

dallo o un perjuicio por la conduelo intencional o negligente de los individuos y que van a 

tener consecuencias de derecho. 

Enseguida seilalaremos algunas definiciones del hecho illeito: 

El tratadista Ernesto Gutiérrez y Gon1.ález considera que el hecho illcito es "la 

conducta humana culpable, por dolo o negligencia, que pugna con lo determinado por un 

deber jurídico, plasmado en una ley de orden público o dictado por las buenas 

costumbres." 70 

El maestro Manuel Borja Soriano nos dice que "Hecho illcito es el contrario a las 

leyes de orden público o a las buenas costumbres." 71 

"Guliérrez y GonzAlez, Emcslo, Derecho de las Obligaciones, 2a Ed, Edil. Cajica S.A., México, 1977, pis. 390. 
" Borja Soriano, Manuel, Op. Cil., pig. 398. 
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Otra definición dada por el maestro Manuel Bejarano Sánchez nos seilala que "En 

el orden de las ideas, el hecho illcilo fuente de las obligaciones es una conduela 

anlijurldica, culpable y dallosa, la cual impone a su autor la obligación de reparar los 

dallos y engendra a su cargo una responsabilidad civil, o dicho de otra manera, hecho 

illcito es violación culpable en un deber jurldico que causa un dallo a otro y que 

responsabili1.11civilmente." 72 

El Código Civil para el Estado de México en su articulo 1739 enumera como "El 

que obrando illcitamente o contra las buenas costumbres cause dailo a otro, está obligado 

a repararlo, a menos que demuestre que el dallo se produjo como consecuencia de culpa o 

negligencia inexcusable de la victima." 

Asl tenemos que los hechos illcilos nacen por cualquier acto del hombre pero se 

tiene que presentar ciertos requisitos para su existencia que son: 

a) Un dallo.- Consiste en la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su 

patrimonio. 

b) La culpabilidad.- Se considera como un acto consciente ejecutado por el 

infractor con el fin de cometer un hecho illcito. 

c) La antijuridicidad.- Es la conducta que va contra lo establecido por las normas 

jurldicas. 

d) La relación causa efecto entre el hecho y el dallo.· Esto es, que debe existir una 

vinculación directa entre el hecho generador de la conducta illcita y el dallo 

mismo. 

" Bejarano Slnchez, Manuel, Op. Cit., pig. 223. 
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EL RIESGO CREADO. 

Para el maestro Ernesto Gutiérrez y González el riesgo creado "Es la conducta que 

impone el derecho de reparar los dallos y perjuicios causados por objetos y mecanismo 

peligrosos en si mismos, al poseedor legal de estos, aunque no haya obrado illcitamente."73 

Para el maestro Manual Bejarano Sánchez sellala que el riesgo creado "Consiste en 

afirmar que todo aquel que haga uso de un aparato peligroso que aumenta los riesgos de 

provocar dallos a los demás, debe responder de la reparación de los que se produzcan con 

dicho objeto por el solo aprovechamiento, aunque no incurra en culpa o falta de conducta 

y aunque no viole ninguna disposición normativa." 74 

El articulo 1742 del código Civil del Estado de México, define al riesgo creado 

como "Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 

peligrosas por si mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza, explosiva o 

inflamable, por la energla de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas 

análogas, esta obligada a responder del dallo que cause, aunque no obre illcilamente, a no 

ser que demuestre que ese dallo se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la 

victima." 

J>aru la existencia del riesgo creado, es necesario que se presenten los elementos 

mencionados en el citado numeral , ya que cada uno de los objetos que menciona el citado 

articulo , trae en potencia un peligro para la vida y el patrimonio de las personas, y que 

hacen de ellos y de las personas que tienen un contacto directo y que son victimas de los 

mismos. 

El maestro José Gomis Soler enumera los elementos que se deben de presentar para 

la existencia del riesgo creado: 

"Gutiérrez y Gol11Jllcz, Ernesto, Op. Cit., pág. 574. 
" Bejarano Sánchez, Manuel, Op. Cit., pág. 245. 
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a) "Una persona que hace uso del objeto. 

b) El uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por si 

mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva, por la 

energla de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas. 

e) Que se origine un dailo. 

d) Que la persona obre illcitamente o llcilamenle. 

e) Que el dano producido no sea causa por culpa o negligencia inexcusable de la 

vlctima"75
• 

Al presentarse conjuntamente estos requisitos estamos ante el riesgo creado. 

Sin embargo, dentro de esta figura jurldica nos encontramos que no existe 

excluyente de responsabilidad, cuando las personas no hacen uso de esos instrumentos 

peligrosos y a su vez no hayan actuado en una fonna culposa, las mismas soportarán sus 

propios dailos sin que los mismos les sean indemni1.ados. 

Dentro del Código Civil para el Estado de México encontramos en su articulo 1744 

que seilala que "La reparación del dailo debe consistir en el restablecimiento de la 

situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago de dailos y perjuicios." 

Esto se puede considerar que en caso de que una persona sea sujeto de algún dailo 

producido por esta figura, tendrá la opción de elegir entre que le sea restablecida la 

situación que tenla el objeto dailando antes del accidente, o si esto es imposible, el pago 

del duilos y perjuicios. 
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3.1. PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA ANTE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

El peligro que hoy en din representa la conducción de un vehlculo de motor en 

estado de ebriedad o bajo el inílujo de drogas enervantes, ha ido en constante aumento; las 

vlas públicas en el Estado de México se han transformando; constantemente se crean y 

ampllan calles, avenidas, carreteras, etcétera; los vehlculos, principalmente los de motor, 

en número, facilidad de manejo y por lo revolucionado en su técnica, también se han 

desarrollado notablemente; y si a ésto le agregamos que el Estado de México es una de las 

entidades, donde se consume alcohol en gran cantidad; combinados todos éstos elementos 

hacen que la vla pública sea un verdadero campo de batalla. 

Se ha destacado el derecho que el gobernado tiene a la garantla de audiencia 

derivada de lo que establece el articulo 14 Constitucional; es de seilalarse también que en 

el delito de conducir vehlculo de motor en estado de ebriedad o bajo el inílujo de drogas 

enervantes, no existe una defensa dentro del pr.oceso porque las constancias que se 

desprenden de la averiguación previa como lo son el certificado de ebriedad o de inílujo 

de drogas enervantes y en su caso la boleta de infracción son determinantes tanto para el 

dictado del auto de formal prisión, como para sentencia que se dicta en la causa 

respectiva; aunado a lo anterior, tenemos y especlficamente en el caso del Estado de 

México al cual nos abocaremos, el hecho de que la tipificación de este delito en forma 

independiente hace que los agentes de tránsito cometan una serie de abusos en contra de 

las personas que manejan un vehlculo de motor; como es muy notorio que el mexicano es 

muy dado a las fiestas, bailes y a acudir a centros de diversión en donde se ingieren 

bebidas alcohólicas fundamentalmente y ocasionalmente se toman drogas, y que a altas 

horas de la madrugada se retira circulando por las calles de la ciudad manejando su 

vehlculo, .no importando que se encuentre totalmente ebrio o drogado, o bien solamente 
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con aliento alcohólico, sin embargo, las patrullas que se encuentran precisamente, para 

velar por la seguridad pública de las personas, realmente lo que hacen es estar al acecho 

de los conductores de los vehlculos para ver en qué momento se pasan un alto o dan una 

vuelta prohibida, y cuando ocurre el evento inmediatamente se dirigen hacia ellos con la 

finalidad no de remitirlos a la delegación correspondiente, sino con el objeto de 

extorsionarlos para que los dejen ir, no intcresándole a dicho servidor público si el que 

conduce el vchlculo de motor se encuentra en total estado de ebriedad o drogado, o 

simplemente con aliento alcohólico que es lo mas común, entonces le exigen una cantidad 

de dinero para que no lo remitan al Ministerio Público y si entrega la cantidad que se le 

pide, desde luego lo dejan ir sin demora alguna, aún y cuando en términos del articulo 200 

del Código Penal para el Estado de México esté cometiendo un delito, pero eso no 

importa, ya que la corrupción es un factor común dentro de nuestra sociedad; más cuando 

el conductor no lleva dinero aunque no se encuentre en completo estado de ebriedad o 

bajo el influjo de alguna droga enervante, entonces lo remiten ni Ministerio Público 

aduciendo que se encuentra en ese estado patológico, para luego ser pasados ante el 

médico legista, quien sin lugar a duda y sin examinar minuciosamente al de!enido en 

forma cientlfica determina que se encuentra ebrio o drogado, según sea el caso, por que 

nunca, esto es, el 100% de las ocasiones cuando una persona es remitida por los agentes 

de tránsito al Ministerio Público por los motivos expresados, el médico nunca dice lo 

contrario de lo que afirman los gentes de tránsito; a menos que se trate de una persona 

especial como lo serla un servidor público, un polltico, o un personaje público, etc. 

Entonces con esto que se cumple, ¿será que realmente se lleva a cabo el esplritu del 

legislador en que se protege la seguridad pública de las personas?, o ello da lugar a más 

corrupción y deja sin defensa en un momento dada a quien llega a tener un problema de 

esa lndole; ¿será que el problema radica en los servidores públicos y no en las leyes?, la 

respuesta es que deba existir una debida protección, tanto para la seguridad pública de las 
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personas, como para quien se encuentre circulando por la ciudad en un vchlculo de motor, 

no en estado de ebriedad o bajo el influjo de droga enervante, pero que muchas veces lo 

confunden en forma malintencionada los agentes de tránsito, el médico legista y 

consecuentemente el mismo Ministerio Público, y que dejan sin defensa al detenido; debe 

hacerse algo para evitar que una persona llegue sin defensa a un proceso con motivo del 

delito de que se trata; por lo cual consideramos que para evitar que se siga fomentando la 

corrupción entre los servidores públicos mencionados con anterioridad, este delito debe 

dejar de ser independiente, lo que significa que debe derogarse de lo que establece el 

articulo 200 del Código Penal para el estado de México y pasar a formar parte de los 

artlculos respectivos en cuanto a la aplicación de sanciones para delitos imprudenciales, 

cuando se haya cometido alguno de ellos, es decir, si se comete un homicidio, lesiones o 

daílo en propiedad ajena con motivo de que una persona conduzca vehlculo de motor en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, siempre y cuando el certificado 

respectivo tenga los resultados de exámenes de laboratorio que determinen sin lugar a 

duda que el conductor del vchlculo se encontraba en estado de ebriedad o bajo el influjo 

de alguna droga· enervante. 

Más no es la intención de que el delito en cuestión tal y como se encuentra 

redactado en la actualidad deje de ser sancionado, no porque ello debe dar lugar a una 

falta administrativa que debe de ser regulada en estos términos por el Reglamento de 

Tránsito del Estado de México, que ciertamente sanciona al que maneja un vehfculo de 

motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de droga enervante, pero con la aplicación de 

un arresto inconmutable de hasta 36 horas, esto con fundamento en lo estipulado en el 

articulo 21 de nuestra Carla Magna que dice: " ... Compele a la autoridad administrativa la 

aplicaciiin de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policla, 

las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; ... "; 

motivo por el cual, proponemos que la conducta descrita en el articulo 200 del Código 

Penal para el Estado de México pase a formar porte únicamente del Reglamento de 
(' . ··-----------.-·-· ... 
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Tránsito, más cuando se haya producido un delito como homicidio, lesiones, o dallo en 

propiedad ajena con motivo de que el conductor del vchiculo de motor se haya encontrado 

en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes la penalidad se aumentará en 

una cuarta parte, lo que significa que nosotros estimamos debe considerarse como un 

agravante, siempre que el certificado médico tenga los resultados del examen de 

laboratorio que determine fehacientemente que el conductor se encontraba en el estado 

que ya apuntamos con anterioridad, lo que determinarla una mejor impartición de la 

justicia. 

Pues si bien es cierto que al conducir vchlculo de motor en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de drogas enervantes se esta poniendo en riesgo un derecho común como lo 

es la seguridad de las personas, también es cierto que no se ha producido ningún resultado 

material o especifico por lo que no puede ser elevado al carácter de delito, siendo que el 

mismo Código Penal es omiso en scilalar la concentración de alcohol que deba tener un 

sujeto en la sangre para ser considerado en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas 

enervantes y en tales circunstancias queda al arbitrio del médico legista la decisión si el 

conductor se encuentra o no en ese estado de incapacidad, esto da origen a que tanto el 

médico legista como el Ministerio Público abusen de sus facultades cxtorcionando a los 

conduclorcs, que por ese motivo fueron puestos a su disposición, exigiéndoles cantidades 

de dinero considerables para ser puestos en libertad juntamente con el vchlculo y evitar 

ser remitido al deposito más cercano en la entidad. 

3.2 EL MtDICO LEGISTA COMO PERITO ESPECIALIZADO 

Para el desenvolvimiento de la actividad investigadora se toma en consideración la 

intervención de quien por mandato de la ley tiene la responsabilidad institucional, para 

este caso el Ministerio Público encuentra como auxiliares de hechos, más bien como 
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colaboradores a los peritos en medicine forense, al respecto el Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de México nos dice: 

Articulo 230. "Siempre que para el examen. de personas, hechos u objetos se 

requieran conocimientos especiales, se precederá con intervención de peritos." 

Articulo 232. "Los peritos deberán tener titulo oficial en la ciencia o arte a que se 

refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte está legalmente 

reglamentado. En caso contrario, se nombrarán peritos prácticos." 

El perito legista ante una orden de investigación técnica procedente del Ministerio 

Público; tomará en consideración que su dictamen es ante la ley una prueba pericial que 

ha de tener todo el rigor técnico y cicntlfico para poder cumplir asl su cometido de auxiliar 

de la justicia, requiere entonces que el concepto rendido cumpla con el rigor del idioma, 

que define al perito, el que poseyendo especiales conocimientos técnicos o prácticos 

informe, bajo juramento, en cuanto se relacione con su especial saber o experiencia, ya 

que dentro de la Averiguación Previa el Perito Médico Forense es parte fundamental en el 

cuerpo del delito que acreditara la materialidad de un hecho y seftale al Representante 

Social la existencia o del nexo de causalidad entre una lesión infringida y la muerte, o 

entre unas lesiones y la incapacidad con sus secuelas, además de indicar circunstancias 

que explican la manera como se produjo el homicidio, una lesión personal o un atentado a 

la libertad sexual. Es de suma importancia hacer notar que el perito debe saber los efectos 

que producen los hechos de rendir la protesta de dcsempellar el cargo, rendir el dictamen, 

ratificar y aclarar que al formularse el examen se procedió, por el perito de acuerdo con la 

capacidad cientlfica asl como de su experiencia. 

El simple hecho de presentar el dictamen y, en su caso, ratificarlo, incorpora a ésta 

las diligcn9ias, ya sea que las practique el Ministerio Público o las practique el Juez, ese 
'··-- -·--~-----·---· ... ---·--. 
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hecho lo liga, lo ata; por decirlo de manera más clara lo amarra al procedimiento penal; no 

sólo durante la instrucción, sino hasta después de que se dicta sentencia y hasta cuando se 

encuentre cumplimentándose, o el sentenciado se dé en libertad, por esa razón el 

certificado y dictamen legal tienen una especial situación dentro del proceso como lo 

veremos más adelante, el perito médico legal es un sujeto al procedimiento, es decir, 

forma parte integrante de él por el sólo hecho de haber rendido su dictamen. Es por eso 

que como está sujeto, lo mismo puede ser llamado por el Ministerio Público para ampliar, 

aclarar conceptos técnicos o puede ser llamado por la Sala de Apelación (aún cuando el 

dictamen lo haya rendido ante el Ministerio Público o ante el Juez de Primera Instancia), 

para que lo amplie, aclare y resuelva las dudas que obren sobre el dictamen y se presente a 

ese tribunal, asl pues es de una situación excepcional la del perito dentro del 

procedimiento y con posterioridad a él, ya que el medio de prueba que él formula por su 

naturaleza por ser complemento del juicio de cualquiera de las autoridades que intervienen 

en ese procedimiento, o en el de ejecución de sentencia, puede acudirse en cualquier 

momento a éste; pues se vuelve a repetir, es un elemento del juicio tanto para la autoridad 

judicial como para la ejecutora de la pena. 

1 lay que distinguir entre las facultades de hacer uso de la prueba pericial que le 

corresponde ni Ministerio Público cuando actúa como autoridad, es decir, durante la 

A vcriguación Previa y las que corresponden al Juez, si ya le ha ejercitado la acción penal 

el Ministerio Público. 

En efecto, son dos las situaciones; una tu que plantea el ejercicio de la facultad de 

investigar el delito y 1 a otra, la que determina los derechos que como parte tiene el 

Ministerio Público (cuando ya ha ejercitado la acción penal) el procesado, su defensor y la 

victima. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

(.l·-. 

81 

- '"'~ '•""l" -·----



Indiciado y defensor, dada la excepcional amplitud de que gom el derecho de 

defensa en México, tienen derecho a proponer al Ministerio Público, cuando está llevando 

a cabo la averiguación previa, el empleo del medio de prueba pericial; igual que cuando, 

ya ejercito la acción, lo tiene como parte para ofrecer esa prueba al juez, derecho que nace 

desde el auto que admite la consignación a la que deben acompanar todas las diligencias 

que haya practicado el Ministerio Público, y que no desaparece aún cuando se hayo 

dictado el auto declarando cerrada la instrucción; también puede ofrecer esto prueba y 

rendirse; si es que antes no se ha rendido en lo audiencia. 

"El Ministerio Público, el indiciado, el ofendido, tienen derecho a nombre hasta 

dos peritos. tratándose del ofendido para que puedo hacerlo necesita constituirse como 

coadyuvante del Ministerio Público." 76 

El médico forense puede ser llamado, para emitir su dictamen, yo sea por el 

Ministerio Público, por el Juez Penal o por los Solas Penoles de apelación del Tribun 

Superior de Justicia; ya por aquel o quien se imputa la comisión del delito o por la vlctim , ~ 
l:-1 

para que dictamine, en los casos de delitos intencionales o de aquellos otros cometidos i:-• t-3 
:;r:,. l:;L'j 

culpa, para que pueda decirse si la persona es o no responsable o cual fué la lesión qu ~ ~ 

causo a la victima, y el estado ílsico y mental de aquel o de ésta, sea cual fuere el delit . ~ ~ 

~: ::~~ed:1::c::a~:i:~~~a :ed::e::i::::e~ao c;e~::: ~;::i::::~:::ne::t::::.':ªei ~ ~ 
determinar tales estados, es indispensable el dictamen médico forense. --=·--

Los delitos culposos que la legislación llama "no intencionales o por imprudencia" 

consisten en la imprevisión, la negligencia, la impericia, la falta de reflexión o de cuidado 

que pueden tener como causa el trastorno mental o, dice. la ley: "Un estado de 

"Quiroz Cuar6n, Alfonso, Medicina Forense, B' Ed., Edil. Pomia S. A., MC.lco, 1996, pig. 253. 
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inconsciencia de sus actos" o encontrarse el agente poscldo "de miedo grave o de temor 

irresistible." 

En atención u esos aspectos es posible que al perito médico forense se le plantee el 

problema de, sobre si los elementos constitutivos de delito de imprudencia o atención, 

están comprobados o no; ya que la imprevisión, la negligencia, la impericia, la falta de 

rcílcxión o de cuidado pueden tener lugar por trastornos mentales en el agente activo. 

Concebir, preparar o ejecutar un delito; o inducir, compeler o auxiliar a otro para 

cometerlo; o haber auxiliado a quien ya lo cometió, hace responsable a la persona, pero si 

al contrario, por el empleo accidental e involuntario de sustancias tóxicas, embriagantes o 

estupefacientes, o por su estado toxiinfcccioso agudo o por un trastorno mental 

involuntario, patológico transitorio, una persona se encuentra inconsciente de sus actos, 

no es responsable. 

Si otra por miedo grave o temor fundado de un mal inminente y grave en su 

persona, o por la necesidad de salvarse, y salvar sus bienes o la persona o bienes de otro, 

ante un peligro real, grave o inminente, siempre que no exista otro medio practicable y 

menos IJCrjudicial, tampoco es responsable. 

Es suficiente lo antcrionnentc expuesto para darnos cuenta de la importancia que 

tiene la intervención del médico legista como perito especializado dentro de la 

averiguación previa asl como dentro del procedimiento penal. 

3.3. EL EXAMEN MÉDICO LEGISTA\' SU EFICACIA 

Todas las actuaciones del perito médico legista deben quedar asentadas y 

concluidas en un escrito. El Doctor Ramó~_!c:_miin_ds~.P~.rcz Jlll.~.rclicr~ "que los 

l.,:·.•' 
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documentos que con más frecuencia expide un médico forense son dos: certificados y 

dictámenes, de los cuales debemos diferenciar, ya que los primeros son un documento en 

donde el perito rcaliw una afirmación rotunda de un hecho médico que le conste, es decir, 

que ha sido comprobado por él mismo y el cual es solicitado por particulares o por 

autoridades civiles y en general se refiere a hechos presentes y para su validez legal se 

requiere únicamente lo intervención de un sólo médico; comprende dos partes: una 

introducción en donde se asienta el nombre del médico, cédula profesional, asl como los 

datos generales del paciente y una descripción de los hechos lo cual consiste en narrar lo 

comprobado. A diferencia de los dictámenes los cuales necesariamente son solicitados por 

autoridad de tipo judicial de carácter penal, en el cual quedan asentadas las 

demostraciones que corresponden a la opinión derivada del examen practicado al sujeto, 

aqul es necesaria la intervención cuando menos de dos peritos médicos legistas, con la 

caractcrlstica de que dicha opinión es en base a hechos pasados, además de constar de 

cuatro partes: la introducción, la descripción, la discusión en donde el médico analiw, 

critica, interpreta y expone sus opiniones basado en razones cientlficas, por último la 

conclusión ésta consiste en las apreciaciones finales que en slntesis realiza dicho médico. 

Y que dentro de estos dictámenes entra la toxicomanla." 77 

Opinión que comparte Alfon5o Quiroz Cuarón en su obra Medicina Forense quien 

además nos dice: "Certificar quiere decir ser cierto." 78 

Desde estos dos puntos de vista encontramos un gran error en la denominación de 

"certificado" en el proceso penal, término que comúnmente se utiliza para referirse al 

documento que expide el médico legista y que sirve de base al juzgador para la 

comprobación o no de algún delito, dicho error se considera intrascendente ya que si bien 

es cierto los certificados que se expiden no cubren en su totalidad los requisitos del 

17 Femindez Pérez. Remón, Elementos Dbicos de Medicina Forense, la Ed., Edil. Porrúa S.A., México, 1988, Pig. 
10, 
"Qulroz Cuarón, Alfonso, Op. Cit., Pag. 189. ------··------· 
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dictamen tampoco son tan simples como los certificados comunes a que se refieren dichos 

autores. Lo anterior denota la falta de conocimiento de las personas que realizan el modelo 

impreso de los certificados que se distribuyen a todos los peritos médicos legistas adscritos 

a la l'rocuradurfa General de Justicia del Estado de México y que deben necesariamente 

utili1.ar en el ejercicio de sus funciones. 

En nuestro caso concreto de estado de ebriedad existe un modelo impreso que 

utili1.a la l'rocurndurla General de Justicia del Estado en toda su jurisdicción, sin embargo 

el empleo de dicho formato no es uniforme como lo veremos posteriormente. De dicho 

modelo se desconocen sus orlgenes, lo que nos lleva a la conclusión que su autorimción y 

aceptación en el Estado de México fué posterior a la aparición de dicho modelo impreso 

en el Distrito Federal el cual se realizo por la Dirección General de Servicios Periciales de 

la Procurndurla General de Justicia del Distrito Federal, y que fue publicado en la Gaceta 

Oficial del Departamento del Distrito Federal el 15 de septiembre de 1976. 

Lo anterior se deduce partiendo de que la mayorfa de las legislaciones y 

reglamentos del Estado de México han tomado como ejemplo al Distrito Federal. 

Al respecto anexamos dos certificados uno de ebriedad y otro de estado psicoflsico, 

formatos que son utili1.ados en forma general en toda la entidad que comprende el Estado 

de México por los médicos legistas adscritos a la Procuradurla General de Justicia del 

Estado de México, y de cuyo amllisis se puede observar en el certificado de ebriedad que 

imicamente cuenta con un espacio para el nombre de la persona a la cual se esta 

examinando sin contener los datos generales del sujeto, también contienen la descripción 

flsica de la persona misma que se realiza mediante el examen cllnico asl como la prueba 

de coordinación neuromotriz o signo de Rombcrg, pero que en ningún momento menciona 

los métodos técnicos o cientlficos utilimdos para determinar el estado de ebriedad; 

contiene un espacio para las observaciones en caso de que el sujeto presente lesiones, y en 



la clusi licución se dctcnninun sólo dos opciones ebrio o no ebrio, asl como el espacio para 

. la firma de dos peritos. 

Pura determinar si el sujeto se encuentra bajo el inllujo de alguna droga enervante, 

no existe un formato especial de certilicado por lo que se utili7.a un certificado médico de 

estado psicoílsico en el que mediante un examen cllnico idéntico al que se aplica para el 

estado de ebriedad y en su caso por los residuos presentes en las manos, aliento; es como 

se realiza la descripción lisien de la persona asl como por la prueba de coordinación 

neuromotriz o signo de Rombcrg; pero que tampoco menciona en forma alguna los 

mctodos tcenicos o cientllicos utili1.ados pura detenninar que la persona se encuentra 

drogada y de que tipo; en la clasificación se debe mencionar si esta drogado o no, y al 

linal se encuentran dos espacios para la finna de los peritos; es de mencionarse que este 

mismo formato es utilizado para el certificado de ebriedad en caso de que no se cuente con 

los fonnatos destinados para ese fin. 

De lo anterior podemos decir que ambos fonnutos son arcaicos. Además de que no 

todas las Agencias Investigadoras del Ministerio Público del Estado de México cuentan 

con este fonnato ya que las distancias son muy largas y no son distribuidas a todas; en 

estos casos los médicos lcgistus utilizan hojas membreteudus en blanco de la Procuradurla 

General de Justicia y a veces simples hojas de papal bond. 
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Gobierno del Estado de México 
Procuradurla General de .Juslida 
Direcci<m de Servicios Periciales 

CERTIFICADO DE EBRIEDAD 

AGENCIA --------------

LA DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO MEDICO· FORENSE 
CERTIFICA llADER PRACTICADO EXAMEN DE EBRIEDAD. 

A. ------------------------------
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS. 

~Wc?i?ADECONCIENCIA _______________________ _ 

~~~~Ti:;'---------------------------~ 
~~~~~~i:JP~~~~~L~A~.E=T~c.-i--------------------
~~i~~~gro~~~~~~~~=o----------------------~ 
~~~~~~s"~~~~~~~f~~NN~E~U~R=o~~,~oT=R~I~:-------------------

OOSERl'ACION COOPERACIONAL EXAMEN AGRECIVIDAD, FACIES, RED VENENOSA NASAL, ACNE ROSACEO, 
TEMBLOR PERIUUCAL, TEMBLOR DUCAL, TEMBLOR DE MANOS, ETC. 

CAl.IFICACION ~Eo=R~10=-----N=o~E=oR=1=0- CONDUCTOR ___ ~s-1-~No=---

llORA DEL EXAMEN ____________ _ 

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO 

TOLUCA,MEX.A __ DE _____ DE200_ 

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO 

PSP·SMF022 
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El Servicio Médico Forense de la Procuradurla General de Justicia del Estado de 

México, a través de los peritos médicos legistas que integran dicho servicio, utilizan para 

determinar si un conductor se encuentra ebrio, el método llamado Signo de Romberg, este 

consiste en una prueba del equi 1 ibrio ílsico de la persona, para esto es necesario saber que 

el equilibrio de todo cuerpo humano se debe gracias a dos órganos: el cerebelo y el oldo 

medio (yunque, martillo y trompas de eustaquio) y cuando estos se ven afectados se 

presenta una marcha desprovista de un balanceo corporal nonnal, existen diversas fonnas 

por las que se puede afectar dichos órganos por ejemplo una tumorización o la ingcsta de 

bebidas alcohólicas o drogas enervantes. Ahora bien el signo de Romberg fue creado por 

la medicina como una fonna clinica de dctenninar la funcionalidad de los órganos 

referidos la cual se lleva a cabo de la siguiente manera: el paciente deberá permanecer con 

los pies juntos, ojos cerrados, las manos estiradas hacia el frente y con la cabeza inclinada 

hacia atrás, durante esta práctica postura) el sujeto deberá mantener un balance nonnal en 

su cuerpo. Al respecto Hartwcll llarrison nos refiere: "Solamente si hay discrepancia 

importante entre el estado de equilibrio con los ojos abiertos o cerrados, cabe decir con 

toda certeza que el paciente presenta el Signo de Romberg, es decir, perd.ida de la 

sensibilidad propioccptiva." 79 

Consecuentemente el signo de Romberg sirve para dctcnninar incorrecciones, 

enfermedades o alguna afectación temporal del equilibrio, dicha afectación tiene diversas 

etapas dependiendo del padecimiento, de aqul que el médico deba tener aptitudes técnicas 

para poder distinguir la sintomatologla de todos los trastornos ya que no es igual la marcha 

tambaleante de un sujeto en estado de ebriedad que la de una persona con afectación al 

cerebro. 

Toda vez que "los adjetivos de ebrio y tambaleante no describen bien la marcha de 

las cnfenncdadcs ccrcbelosas excepto quizá en los casos más agudos y graves. Los 

"lfarrison, lfartwcll, Medicina Interna, 2' Ed., Edil. Prcnsn Médica MCKicana, Mexico, 1969, pág._~. 
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pacientes intoxicados se tambalean en muchas direcciones, lo que no sucede en el que 

tiene una enfermedad del cerebelo, y no hace esfuerzo para corregir el balanceo mirando 

sus piernas o el piso como en la atáxia eerebelosa o sensitiva. En el paciente ebrio a pesar 

de la gran variedad de excursiones de todas las partes del cuerpo, el balanceo puede 

mantenerse en forma muy fina. En contraste, el paciente con una enfermedad cerobelosa 

tiene una gran dificultad para mantener su balance si se inclina o tambalea mucho hacia 

un lado." Ro 

De lo anterior se desprende lo inexacto de este signo para determinar el estado de 

ebriedad, ya que dicha práctica se basa en una observación externa de los sentidos, misma 

que quedará a criterio del médico en tumo, y si tomamos en consideración que cada 

médico tiene una forma de apreciación personal, notaremos que no hay un criterio 

uniforme, existiendo una gran disparidad entre los dictámenes de un médico a otro. 

También es agregado a este método una serie de pruebas cllnicas de coordinación 

como el reconocimiento de otros signos que son: estado de conciencia, marcha, palabra, 

aliento, conjuntivas oculares, retlcjos (pupila, rótula, cte.), pulsaciones y respiraciones por 

minuto, asi como la lengua y mucosa bucal. 

Sin embargo lo anterior no deja de ser una prueba realimda a cargo de·un ser 

humano (perito médico legista), lo que nos sugiere errores, a pesar de sus conocimientos y 

experiencias, no obstante que el Ministerio Público investigador dé fe del estado 

psicotlsico del paciente ebrio. 

Además de que no necesariamente el sujeto debe estar ebrio para presentar 

alteraciones en dichos signos, ya que estas pueden deberse a otras causas. 

"'lbldem., pág. 149. TESIS CON 
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Por lo que consideramos que este diagnostico de ebriedad basado en el signo de 

Romberg y examen de los sentidos, asl como de coordinación, tienen un amplio margen de 

error para la determinación de su pronostico, en razón de la falta de datos realmente 

objetivos que permitan sin lugar a duda establecer el estado de ebriedad en el sujeto, ya 

que lo anterior deberá estar fuera de apreciaciones subjetivas debiendo utilizarse un 

método realmente certero que pueda arrojar un diagnostico vcrldico, como lo serla la 

cámara de conway o la cromatogratla de gases, para los cuales se necesita un componente 

del cuerpo humano como la orina o la sangre. 

Diversos médicos legistas adscritos a la Procuradurla General de Justicia del 

Estado de México, propiamente del Valle de Texcoco, manifiestan que para determinar la 

alcoholemia en un sujeto se rcaliwn únicamente el examen cllnico y el llamado signo de 

Rombcrg, mismos que a su juicio son suficientes para poder de terminar si una persona se 

encuentra en estado de ebriedad; al cuestionarles si se aplicaban exámenes de laboratorio 

de sangre u orina para complementar su dictamen, nos comentaron: que en cuanto al 

examen de sangre, este jamas ha sido aplicado en el estado de México a una persona, en 

primer lugar porque existe un reglamento de observancia para todos los peritos médicos 

legistas adscritos a la Procuradurla General de Justicia del Estado de México, que les 

prohibe terminantemente el tomar muestras de sangre para exámenes de laboratorio; en 

segundo lugar porque Derechos Humanos no lo permite al considerar que al tomar 1 a 

muestra de sangre al sujeto sin su consentimiento se está infiriendo una agresión asl como 

una lesión a su persona; y en tercer lugar por sanidad en r~zón de que no se cuenta con el 

presupuesto para la adquisición del equipo necesario; el único caso de excepción a lo 

antcrionnente scnalado es cuando se trate de un sujeto que se encuentre muerto al 

momento de ser sometido al examen y en cuyo caso se cnvlan al laboratorio de qulmica 

forense de la Procuradurla General de Justicia del Estadll de México, con residencia en 

Texcoco, muestras de sangre, orina y contenido gástrico para un examen toxicológico. 
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En cuanto al cKamcn de orina, comentan, por la falta de presupuesto y por el alto 

costo de los reactivos, no se les plica a todas las personas, solamente se realiza cuando se 

trate de casos relevantes como por ejemplo de un polltico, de un agente judicial, de alguna 

persona pública, o en el caso de las aseguradoras para el pago de seguros de vida; 

entonces se toma una muestra de orina y se envla al laboratorio de qulmica forense de la 

Procuradurla General de Justicia, donde después de una prueba toKicológica se cnvla un 

resultado aproKimadamcntc entre tres y quince dios naturales, y asl el médico legista 

pueda emitir un dictamen. 

Por lo que toca al eKamen que se practica para determinar la intoKicación por el uso 

de drogas, nos indican, que se aplica un cKamen cllnico y el llamado signo de Romberg, 

idénticos al que se realiza para el caso de estado de ebriedad, ademas del análisis de los 

residuos encontrados en las manos, el aliento con olor a solventes o marihuana, la 

rcscquedad en las mucosas nasales de los cocainomanos, muestras de endurecimiento de 

In piel de las manos por el calor de los cigarrillos, marcas el los brazos por el uso de 

inyecciones, etc.; y en su caso si el sujeto lo solicita se envla una muestra de orina al 

laboratorio de qulmica forense para una prueba de toxicologla. 

El médico en tumo del Servicio Qulmico de la Procuradurla General de Justicia del 

Estado de MéKico, con residencia en Tcxcoco, refiere que en el laboratorio a su cargo se 

cuenta con una cámara de conway y un espectofotómctro para determinar la alcoholemia 

en forma cualitativa y cuantitativamente, siendo esta técnica una de las mas rápidas y 

confiables; y que se realiza de la siguiente manera: en una cámara de dos compartimentos 

(uno interno y otro eKtemo), en el interno se coloca el dicromato de potasio siendo de 

color naranja, y en el eKtemo se coloca la muestra de sangre, se tapa la cámara y se 

introduce en la cámara de conway donde se somete a una temperatura de 70 grados 

centlgrados, al evaporarse el etanol reacciona con el dicromato de potasio cambiando de 

color, en forma cualitativa, este cambio nos indica: en poca concentración de alcohol la 
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coloración es verde, cuando la concentración es media el color es azul verde, y cuando la 

concentración es elevada el color es azul; para determinar la alcoholemia en forma 

cuantitativa, esta reacción producida en la cámara de conway es sometida al 

cspcctofotómctro de luz visible ultravioleta, se prepara un estándar de concentración 

conocida para calibrar el espectofotómctro, y en forma comparativa y mediante una regla 

de tres se determina la concentración de alcohol en la sangre. 

Para determinar si una persona se encuentra bajo el influjo de alguna droga se 

reali?.a una prueba cualitativa, por medio de un método denominado cromatogralla de 

capa tina, y se lleva a cavo utilizando sangre, orina o contenido gástrico; se aplica un 

solvente a la muestra que se va a analizar, se prepara un estándar de concentración 

conocida, se aplican las dos muestras en una placa de sllica gel (que también puede ser de 

celulosa o almidón, pero generalmente se utili7.a sitien gel), se sumerge la placa en la 

cámara de corrido y d,cspués se pasa a la cámara reveladora en donde mediante un reactive 

se torna visible en forma de columnas paralelas, el resultado adquiere una coloración que 

varia según el nivel de concentración y el tipo de droga de que se trate y en forma 

comparativa se determine la concentración de droga presente en el individuo. 

t\los informo también el citado médico que efectivamente existe un reglamento 

aplicable a todos los peritos médicos legistas adscritos a la Procuradurla General de 

Justicia del Estado de México que les prohibe terminantemente tomar muestras de sangre 

de personas vivas para examen de laboratorio, excepción que se hace tratándose de 

personas muertas en cuyo caso se toman muestras de sangre, orina y contenido gástrico y 

es enviado al laboratorio de qulmica que se encuentra a su cargo; por otro lado también es 

cierto que Derechos Humanos no permite practicarles exámenes de sangre a los sujetos 

detenidos bajo el estado psicollsico en estudio por considerarlo una agresión y una lesión 

inferida al individuo; pero ninguno de los médicos entrevistados supo informarme con 



certew cual es el numeral del Reglamento que regula dicha práctica, siendo ilógico toda 

vez que se trata de una actividad propia de su trabajo. 

De lo anterior podemos decir que el eKamen que practican los médicos legistas para 

determinar el estado de ebriedad o el influjo de alguna droga en el sujeto, en las diferentes 

delegaciones, adolece de muchas deficiencias en razón de que el certificado que se eKpide 

es de machote y únicamente se basa en un eKamen cllnico y el signo de Romberg, siendo 

pruebas de coordinación neuromotriz; sin precisar dicho certificado que se requiera 

necesariamente de un método técnico o cientlfico para determinar el grado. de 

concentración alcohólica o el influjo de alguna droga que posea el conductor al momento 

de ser detenido por los agentes de tránsito. 

Si bien es cierto que se practican eKámenes de laboratorio de sangre, orina y 

contenido gástrico, también es cierto que no se aplican a todos los individuos detenidos 

bajo este estado psicoflsico en estudio, es de mencionarse que el eKamen de orina 

ilnicamente se reali1.a en los casos más relevantes como ya quedo apuntado; y los 

eKámenes de sangre y contenido gástrico son aplicados solamente cuando se trata de 

personas muertas, circunstancia que no es materia de nuestro estudio, en virtud que 

nuestro objeto de estudio es el elemento que sirve de fundamento para que tanto el 

Ministerio Público como el juez puedan resolver si precede o no la privación de la libertad 

de una persona. 

3.4. TIPOS DE EXAMEN PARA DETERMINAR EL NIVEL DE ALCOHOL 

EN LA SANGRE 

Sin lugar a duda la medicina legal es de gran importancia dentro del campo del 

derecho, basta conocer las definiciones que sobre esta rama hacen algunos médicos y 

juristas. 



El padre de la medicina legal Luis Hidalgo y Carpio la definió como: "El conjunto 

de conocimientos de medicina y ciencias accesorias indispensables para ilustrar a los 

jueces en la aplicació11 o en Ju formulación de algunas de las Leyes." "1 

El maestro José Torres Torrija nos dice: "La medicina legal es la aplicación de las 

ciencias médicas a la ilustración de los hechos investigados por Injusticia." "2
• 

Alfonso Quiroz Cuarón la define: "Medicina Forense es el conjunto de 

conocimientos utili1.ados para estudiar y determinar diversas condiciones biológicas del 

hombre, considerado como sujeto de Derecho." •3 

Para el doctor Ramón Femándcz Pérez la medicina forense "Es una disciplina de 

aplicación de conocimientos cientlficos de lndole fundamentalmente médica para la 

resolución de problemas biológicos humanos que están en relación con el derecho." 84 

De lo anterior podemos determinar que los métodos fundamentales en ~os que se 

basa la medicina forense para poder resolver los problemas que le plantean quienes 

administran In justicia y de acuerdo a Alfonso Quiroz Cuarón "el de la observación y la 

experimentación, pero tratándose de los casos para determinar la alcoholemia en la sangre 

el método que se utiliza es el instrumental, al igual que al tratar de determinar el contacto 

de los dedos de las manos con la marihuana.""' 

Durante la historia han existido diversos avances cicntificos para poder cuantificar 

la cantidad del alcohol en el organismo humano, el más antiguo aparece en el ano de 1896 

y el cual nos sintetiza el doctor José Torres Torrija: /"' .. , 

"llidalso Y carpio, 1.uis, ci1. por Quiroz cuarón. A1ron!IO, 0p. ci1., pis. 1.16. . , •... {~v·~ '· 
11 Torrcs Torrija, José, Medicina Legal, 2' Ed., Edil. Libreria de Medicina. México, 1969, pig. 125. c,.''::;- J~ 
.,Qulroz Cuarón, Alfonso, Op. Cil., p!g. 137 i-.... t/ 1~'-:;, 
"l'crnándc7. Pérez, Ramón, Elemcnlos D!sicos de Medicina Forense, Op. Cil., pág. 4. ~'-' , . ._::~)' 
"QuirozCuorón,Alfonso.Op.Cit,p!g.137. / ¿;s,v• ("'~·.1 / 
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EL NICLOUX.· "El alcohol es obtenido de la sangre por destilación y tratado con 

una mezcla estándar de dicromato de potasio y ácido sulfúrico concentrado. El alcohol 

produce su equivalencia de dicromato y de esta cantidad reducida se deduce la cantidad 

de alcohol. Asl pues, si se trata de una solución diluida de alcohol, es oxidado a ácido 

acético y el dicromato reducido al estado de sal crómica de color verde. En cuanto la 

oxidación esta terminada y el dicromato se encuentra en muy pequeno exceso toma color 

final verde amarillento. Bastan 10 cm3 de sangre del sujeto para realizar la prueba." M 

Seguramente este método fue de gran importancia en materia pericial, si tomamos 

en cuenta la época, ya que el número de habitantes era reducido, en comparación con la 

gran urbe que es actualmente la ciudad de México, sin embargo resulta costosisimo, 

además de obsoleto, ya que tarda 90 minutos en arrojar un resultado. 

Camille Simonin nos describe otro método llamado: 

WIDMARK.- "El método widmark descansa en la propiedad que posee el ácido 

sulfúrico concentrado de unirse con avidez al alcohol. Se somete este alcohol a oxidación 

por el bicarbonato potásico por la técnica yodométrica, recogida de la sangre con una 

vénula o un pequeilo tubo en forma de S, peso de sangre por doble pesada: frasco de 

widmark conteniendo la sangre vertida, asl como el reactivo sulfocámico; calentar a bailo 

Maria a 60° centlgrados durante dos horas el bicarbonato oxida el alcohol, titulación 

yodométrica del exceso de bicarbonato por adición de 25 cmi de agua destilada y 1 cm3 de 

yoduro de potasio al 5% de titulación por hiposulfito del yodo liberado hasta la coloración 

amarilla, después de adición de almidón, coloración azul para sensibilizar el fin de la 

titulación." 87 

"Torres Torrija, José, Op. Cit., pig. 174. 
"' Simonln, Camille, Op. Cit., pg. 584. 
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Este método resulta de gran eficiencia, sin embargo se tarda en obtener su resultado 

aproximadamente dos horas. 

NEWMAN.- "El método Newman {1935). rápido y exacto, no precisa ningún 

aparato especial y se practica en 1 cm3 de liquido de alcohol, es destilado por un 

erlenmayer: una ligera corriente de aire lleva los vapores etllicos a' una mezcla 

sulfocrómica. La oxidación del etanol es llevada hasta el estado de acido acético el exceso 

de dicromato es titulado por yodometrla." •• 

De igual manera que los anteriores métodos, su resultado es de gran certern, pero 

tarda en obtenerse entre 60 y 90 minutos. 

El doctor Ramón Femández Pérez igualmente nos describe dos métodos 

microdifusión en cámcra de conway y cromatografla de gas liquido: 

CÁMARA DE CONWAY.- "está basado en la difusión del alcohol sobre una 

mezcla oxidante de bicarbonato de potasio en acido sulfúrico, en cuya reacción del ion 

crómico de color amarillo naranja se reduce al ion cromoso de color azul verde y el etanol 

es oxidado cuantitativamente a acetaldehido, ácido acetico y agua. 

Esta determinación se efectúa en cámaras de conway a temperatura ambiente o bien 

si se desea acelerar la reacción a 40º centlgrados en la estufa durante casi dos horas, 

empicando una solución saturada de carbónato de potasio como agente libcrante o 

iniciador de la reacción y efectuando la determinación final en un cspectofotómetro {wna 

visible) a 430 nanómetros." •9 

• lbldem., pág. 584. 
"FcmAndcz Pércz, Ramón, Elementos Disicos de Medicina Forense, Op. Cit., p!g. 370. 
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En la práctica este método resulta ser el mas utiliz.ado en el laboratorio de qulmica 

de la Procuradurla General de Justicia del Estado de México, por ser uno de los más 

confiables y exactos en la determinación de alcoholemia. 

CROMATOGRAFO.- "Este método es uno de los más eficientes por su rapidez y 

exactitud, los instrumentos que se requieren son: un cromatógrafo (columna de vidrio 

empacada con propack Q.), frasquitos de vidrio con tapón de hule, solución estándar de 

etanol que contenga 150 mg. por ciento y se reali1.a a través del siguiente procedimiento: 

en dos frasquitos de_ vidrio, se colocan 2 mi de la solución estándar y 2 mi de la muestra en 

cuestión se tapan y se colocan sobre el cromatógrafo o sobre algo caliente, con el objeto de 

que él alcohol presente en los envases pase a la fase de vapor. A continuación con una 

jeringa se extraen únicamente 2 mi del aire contenido en coda uno de los envases y este se 

inyecta en el cromatógrafo. En caso positivo también se obtendrá otro pico que 

corresponda al de la muestra problema. Para la estimación cuantitativa, se establece la 

comparación de las áreas bajo estos picos, que tienen la forma de triángulo." 90 

Uno de los mas actuales es el denominado alcohometro el cual consiste en 

diagnosticar el porcentaje del alcohol en la sangre a través del aire expirado, y del cual 

Camille Simonin nos refiere: 

ALCOHOMETO.- "Da automática e instantáneamente el porcentaje alcohólico en 

In sangre. Un volúmen lijo de aire expirado (30 cm3
), es conducido por una bomba a una 

solución caliente de pentóxido de yodo, que es descompuesta por el alcohol 

desprendiendo vapores de yodo, estos son absorbidos por una solución muy diluida de 

almidón y yoduro potasico, dando la coloración azul caracterfstica. La intensidad de esta 

es proporcional a la cantidad de alcohol contenida en el aire expirado, es medida por 

,. lbldem., pág. 372. TESIS CON 
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célula fotoeléctrica cuyas variaciones son transmitidas a un cuadrante luminoso que 

proporciona la cantidad de alcohol investigada." 91 

En México en el ano de 1987 el doctor Antonio Alejandro Sánchez Flores y su 

hermano el Ingeniero Carlos Luis discilaron un aparato con el mismo objetivo que el 

alcohómetro denominado alcoholimetro, el cual resultaba diez veces mas económico que 

el original y en el cual detectaba en tres minutos el grado de intoxicación alcohólica en la 

sangre de las personas, el cual fué adoptado por la Dirección de Seguridad Pública de 

Monterrey, Nuevo León, lugar donde tuvo origen este objeto, lo anterior fue publicado por 

el periódico Excélsior del Distrito Federal el primero de noviembre del citado ano, y 

funcionaba a través de un globo que era inflado por el individuo, pasa el aire por una 

retorta que tiene un reactivo qulmico y con base en el cambio de coloración al contacto del 

aliento con la sustancia se determina el grado de intoxicación etllica en la sangre. 

Este método aporte de ser eficaz, veraz, certero, tiene una principal caracterlstica, 

resulta económico, lo cual permitirá ser adoptado por la administración de justicia, la 

única desvcntqja que presenta es que esta basado en el aliento, y cuyo resultado es de 

tiempo limitado, ya que no persiste, no obstante que pudiera ser certificado, sin embargo 

sigue prevaleciendo el método de la cromatografla de gases. 

Un método parecido alude Camille Simonin, el cual surgió en 1938 llamado: 

DRUNKOMETER.- "El cual era utilizado por el oficial de la policia, para detectar 

a los automovilistas ebrios, este método consiste en un dispositivo, cuya dosificación se 

c!Cctúa en cinco minutos: el aire expirado es recogido por un matraz después se le hace 

barbotear en una solución sulfúrica de permanganato de potasio n/20 hasta virar a castailo, 

pasa enseguida a un desecador que retiene el exceso de humedad y posteriormente a otro 

91 Simonin, Camillc, Op. Cit., pág 582. 
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tubo que contiene ascarita destinada a fijar el C02• Al final de la operación el viraje 

completo del reactivo corresponde a 0.69 mg. de alcohol por doble pesada se conoce la 

cantidad C02 absorbido, es decir, el volumen del aire alveolar correspondiente, una simple 

regla de tres determina el contenido de alcohol de 1 cm3 de sangre." 92 

Este método se utilizó en los olios sesentas en la Unión Americana, pero cayó en 

desuso por los avances cientllicos, actualmente utilizan censores electroqulmicos. 

Hasta aqul podemos decir que existen métodos especlficos y no espcelficos 

complicados, pero el más exacto serla el cromatógrafo de gases. 

Por lo que a las drogas enervantes se refiere, para que un médico legista pueda 

determinar si el sujeto depende llsicamente o pslquicamente de estas, es indispensable que 

el perito conozca la acción de las distintas drogas, y cuales son los efectos de su consumo, 

la duración, los slntomas de abstinencia, las vlas y formas de uso, lo anterior nos llevarla a 

conocer en que etapa de las drogas se encuentra (uso, abuso, dependencia), pero sobre 

todo si en el momento que se le examina se encuentra bajo el inHujo de alguna de ellas. 

Emilia Astolfi en su obra Toxicomanlas determina diversos estigmas que permiten 

reconocer a una persona que es adicto: 

ESTIGMAS TÍPICOS 
TESIS CON 

FAI.LA DR OR1GE~1_j 
"Cuando se usa la vía inyectable se observan las puntas de la aguja en distintas 

portes del cuerpo, debiendo examinarse metódicamente todas las regiones y no sólo donde 

generalmente se aplican las endovenosas" 93
, ya que cuando las aplicaciones son 

frecuentes se lesionan y se escleran, buscando zonas como los pliegues de los codos, dorso 

" lbldem., pág. 582. 
"Astoln, Emilia, Toxicomanla, J' Ed., Edil. Univenidad, Buenos Aires, t980, pág. 124. 
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de las manos y pies, regiones mclcolarcs, etc., comúnmente debido a la falta de 

antisépticos, se encuentran cicatrices y lesiones en distintas etapas desde abscesos hasta 

cuadros ílcviticos y otras. 

Las venas cuando están esclerosadas se palpan duras e irregulares, en la superficie 

de la piel pueden observarse equimosis general por la infiltración hcmática, cuyo examen 

a través del cambio de color permite conocer la antigüedad de la inyección que la origino. 

ESTIGMA DE LA COCAINA 

La forma más frecuente es la inhalatoria, esta permite la absorción a través de la 

mucosa nasal pasando a la circulación rápidamente pÓr los plexos venosos de la 

submucosa, acelerándose asl sus efectos. 

La frecuencia en el uso de esta droga, si es repetida produce lesiones locales en la 

mucosa y tabique nasal, que cstigmati1.an al adicto, lo anterior permite la veracidad del 

diagnóstico. 

"La inspección simple y rinoscopia anterior podrá evidenciar desde simples 

procesos congestivos hasta erosiones, ulceraciones, que pueden llegar a la perforación del 

tabique nasal; se efectúa mediante un espéculo nasal que es un instrumento de sencillo 

manejo compuesto por un pabellón y dos valvas, una de las cuales es móvil y se acciona 

mediante un tomillo que permite dcspla1.ar el ala de la nariz en la medida suficiente y 

conveniente para un adecuado examen." ''4 

La cocalna también puede ser inyectada, estigmas que se mencionaron 

anteriormente. 

" lbldcm., pag. 126 

f
---· --·-1.Esis-ceiii ... ··~· ··, 
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ESTIGMAS OCULARES 

"En los adictos a la marihuana.se observa una conjuntivitis crónica, fücilmente 

apreciable por irritación, enrojecimiento y tumefacción conjuntiva!. Cuando se agrega un 

proceso séptico puede percibirse un exudado purulento."9
l 

El examen de las pupilas evidenciará la dilatación de las mismas o miadrasis 

(cuando el diámetro de las pupilas excede de los 4 mm.), de lo anterior que adictos a la 

marihuana padezcan de fotofobia. y tengan que usar anteojos de vidrios oscuros. 

LAS MANCHAS EN LOS DEDOS DE LOS FUMADORES DE MARIHUANA. 

Se han descrito unas manchas que pueden observarse en los dedos de las manos de 

los fumadores de marihuana cuya localización depende de la forma de tomar el cigarrillo, 

acompanados de un endurecimiento de la piel debido a la acción del calor. 

El examen pslquico en las personas que se encuentran bajo el influjo de alguna 

droga es de trascendental importancia, partiendo de la idea de que todo adicto es un 

paciente psiquiátrico, y no necesariamente un psicópata, el estudio de la personalidad que 

se debe realizar mediante los procedimientos habituales (comportamiento, actividad flsica, 

trastorno de la personalidad) complementándose con test y electrocncefolográma. 

1 

Al igual que el alcoholismo las drogas pueden determinarse en el organismo 

humano, a través de los procedimientos qulmicos que seftalamos cuando nos referimos al 

alcohol, por lo cual consideramos innecesario mencionarlos nuevamente en obviedad de 

repetición, la única diferencia serla que no todos los tipos de droga se determinan con el 

"lbldcm., pág. 126. TESIS COl~ 
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mismo procedimiento, por ejemplo el drunkometer o el alcohollmetro sirven para 

determinar si se esta bajo el efecto de inhalantes. 

3.5. El. HECHO DE CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD COMO 

MEDIO PARA l,i\ COMISIÓN DE OTRO DEUTO 

Ahora bien, como ya ha quedado asentado, el origen de los adelantos modernos de 

la mecánica, ha dado un nuevo nacimiento con los vehiculos de motor, un instrumento con 

el cual a menudo se atenta contra la vida. Siendo de gran utilidad dicho transporte 

indispensable y que debido al mismo y a su abuso, es como se pueden desencadenar las 

desconsoladas lesiones a la vida. 

Por lo que el hecho de conducir en estado de ebriedad puede convertirse en el 

medio para la comisión de otro delito como lo serian las lesiones, abandono de persona, 

homicidio, dallo en propiedad ajena o ataque a las vias de comunicación; pero para efectos 

de este apartado únicamente estudiaremos a los tres primeros por ser los que directamente 

ponen en riesgo la vida y la integridad tisica de las personas, siendo estos el bien juridico 

que ocupa el primer lugar entre los valores tutelados penalmente; siendo la vida un bien de 

imposilile reparación y la integridad tisica un bien al que se le pueden inferir lesiones que 

le produzcan incapacidad permanente; y que no ocurre lo mismo en el caso de dallo en 

propiedad ajena y ataque a las vins de comunicación, delitos que no son menos 

importantes, pero que en estos dos supuestos recáen solamente sobre bienes materiales de 

fácil reparación traducido esto en valores económicos, por lo que consideramos no 

tomarlos en cuenta como materia de estudio en el presente apartado. 

r·-·rÉsiS coÑ- 'º3 
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LESIONES. 

Por lo que el Código Penal para el Estado de México alude al delito de lesiones en 

su articulo 234 diciendo: 

"Lesión es toda alteración que cause danos en la salud producida por una causa 

externo." 

El maestro Cesar Augusto Osorio y Nieto define a las lesiones diciendo que: "El 

delito de lesiones consiste en causar a otro un dallo que produ?.Ca huella material 

transitoria o permanente en su anatomfa, o una alteración funcional en la salud." 96 

Por otra porte el maestro Francisco Gon1.ález de la Vega, define a las lesiones 

diciendo "Por lesiones debemos entender cualquier dallo exterior o interior, perceptible o 

no inmediatamente por los sentidos, en el cuerpo, en la salud o en la mente del hombre."97 

Los doctores Javier Grandini y Juvencio Poblano, al respecto definen a las lesiones 

diciendo: "Es toda alteración funcional orgánica o psfquica consecutiva o factores internos 

o externos." 98 

"Dallo que deja, transitorio o permanentemente, huella material en el cuerpo 

humano o produzca alteración funcional de la salud y que tales efectos son causados por 

agentes externos." "'1 

"Osorio y Nielo, Cesar Augusto, La Averiguación Previa, J' Ed., Edil. Ponúa S.A., México, 1985, pig. 262 . 
., Gonz.!lez de la Vega, Francisco, Derecho Penal Mexicano, 23' Ed., Edil. Ponúa S.A., México, 1990, píg. 9. 
"' Grandini, Javier y Poblano, Juvencio, Traumatologla Ocul1r en la Medicina Legal, Instituto Politécnico Nacional, 
México, 1983, p!g. 27. 
"lbldem., pág. 27. 
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Tomas Gallar\ y Valencia menciona a Francisco rujia y Roberto Scrratrice quien 

definen a las lesiones diciendo que: "Son resultados de todos los hechos y procesos 

violentos materiales, morales y de cualquier naturaleza, capaces de producir, directa o 

indirectamente alguna alteración en perfecta, regular y fisiológica integridad, del 

funcionamiento, estructura y vitalidad de los tejidos y órganos, sin llegar a producir la 

muerte, y siempre que el agente no tuviera la intención de matar." lllO 

Por su parte Celestino Porte Petit Candaudup define al delito de lesiones diciendo 

que: "es la alteración de la salud, ya sea desde el punto de vista anatómico, fisiológico o 

pslquico." 1111 

Por su parte Mario Jiménez Huerta define a las lesiones diciendo que: "Lesiones 

consiste en inferir a otro un dano que deje transitoria o permanentemente una huella 

material en su cuerpo o le produzca una alteración funcional en su salud." 102 

De lo anterior podemos decir, que las lesiones son todas aquellas alteraciones 

externas o internas que sufre el cuerpo humano anatómicamente y/o en sus funciones, es 

decir, son las causas externas y ajenas a la salud del ser humano, y para que estas existan 

es necesario que sean causadas en la persona humana, por la intervención violenta de otra 

persona. 

ABANDONO DE PERSONAS 

En este tipo de delitos, derivados por motivo de tránsito, lo encontramos 

consagrado en el articulo 264 del Código Penal para el Estado de México, y que dice: 

'"' Gallart y Valencia, Tomas, Delitos de Trinsito, ~· Ed., Edil. Pac S. A. De c. V., Mc•ico, 19RR, pág. 88. 
'" Porte Petil Candaudap, Cclslino, Dogmática sobre los Dclilos Contra la Vida y la Salud Personal, 5' Ed., Edil. 
Porrúa S.A., Mcxico, 1978, pág 67 
ini Jiménez. llucrta, Mariano. Den.-cho Penal Me,dcano, Tomo 11, 31 Ed., Ed\t, Ponúa S.A ... Mé~ico, 1~71 .• pág. 196. , ... iEfÚ~·: 'c6;\1 .... -.. 1º5 
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"Se impondrá de uno a seis meses de prisión y de tres a treinta y cinco dlas-multa, 

al conductor de un vchleulo cualquiera o jinete que deje en estado de abandono, sin 

prestarle ni facilitarle asistencia a la persona a quien lesionó sin dolo, o dejare de avisar 

inmediatamente a la Autoridad." 

Al respecto podemos decir, que el ordenamiento aludido, tipifica una hipótesis del 

delito de omisión de socorro o auxilio ya que en realidad estamos frente a un caso en que. 

un sujeto está lesionado por una conducta culposa o accidental del sujeto activo a que se 

refiere el propio ordenamiento y lo abandona sin prestarle asistencia. 

El maestro Ramón Palacios Vargas manifiesta: "Dejar en estado de abandono, no 

es lo mismo que abandonar; lo primero requiere la situación objetiva de desamparo del 

sujeto pasivo, en tanto que lo segundo no exige tal circunstancia. Basta un instante del 

estado de abandono, del peligro real de la victima para su vida o integridad corporal para 

poder agravarse la lesión, para que se configure el tipo. Pero si se "abandona" cuando ya 

está recibiendo auxilio de tercero, no habrá delito, por lo que la Jurisprudencia Mexicana 

ha establecido constantemente que es preciso tener en consideración el sitio, la hora, el 

lugar y el auxilio que haya recibido inmediatamente el ofendido para examinar en 

concrct~ la inexistencia o existencia del delito." 103 

El maestro Mariano Jiméncz Huerta nos manifiesta, diciendo que: "La conducta 

tlpica de este delito consiste en dejar el agente "en estado de abandono, sin prestarle o 

facilitarle asistencia, a persona a quien atropello", esto es, en omitir proporcionar al 

atropellado el auxilio debido." 104 

'"'Palacios Vargas, Ramón, Delitos Conlra la Vida y la tnlegridad Corporal, 2' Ed:, Edil. Trillas S.A, México, 1976, 

r~s 25. ·-----·-liménez Huerta, Mariano, Op. Cit., pig. 177. 
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Concluyendo podemos decir, que para que exista el delito de abandono de personas 

a que se refiere el ordenamiento ya mencionado, es menester que el ofendido o sujeto 

pasivo quede en verdadero y positivo estado de abandono, tomando en cuenta el lugar, la 

hora, y demás circunstancias en que acontezcan los hechos, puesto que si el lugar es 

bastante transitado y u la hora de los hechos podrlan acudir los transeúntes en auxilio del 

atropellado, no existe el delito. Si por la hora en que se verifique el accidente 

automovillstico en que se causo dafto a una persona, y por el lugar en que ocurrió, el 

infractor pudo percatarse de la situación de desamparo en que dejaba a su victima, existe 

el abandono de persona, previsto y sancionado por el ordenamiento ya aludido, siendo 

indistinto, para los efectos del castigo, que el pasivo del delito haya recibido o no una 

pronta asistencia. 

HOMICIDIO 

Prosiguiendo con nuestro tema tenemos al homicidio, por lo que tenemos que el 

articulo 244 del Código Penal para el Estado de México, nos dice: 

"Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro." 

En el ordenamiento ya descrito, podemos decir, que en el delito de homicidio el 

bien jurldico tutelado es la vida, no importando la edad, sexo, raza o condiciones sociales, 

ya que lo que se protege es la vida humana, por lo que tenemos diversas definiciones: 

Celestino Porte Pctit Candaudap menciona a Francesco Antolisci y a Giuseppe 

Maggiorc quienes definen el homicidio diciendo "El homicidio es la muerte de un 

hombre ocasionada por otro hombre con un comportamiento doloso o culposo y sin 

concurso de cause de justificación." 1111 

ln!I Antolisei, Francesco, y Maggiore, Giuscppe, Cit. por Porte Petit Candaudap, Celestino, DogmAtica Sobre los 
Oelilos Contra la Vida y la Salud Personal, Op.Cit., pág. 2. .. . ·-· .. -··-·-·-··· •••• 



"El homicidio es la destrucs;ión de la vida humana." 11~· 

Por su ·porte el maestro Ramón Palacios Vargas nos dice: "El homicidio se define 

como 1 a privación de la vida de un hombre por otro." 107 

Francisco Gon?.ález de la Vega, define al homicidio diciendo: "El delito de 

homicidio en el Derecho moderno consiste en la privación antijurldica de la vida de un ser 

humano, cualquiera que sea su edad, sexo, raza o condición social." ioR 

Entendiendo por ello, que la vida humana es el bien jurldico que ocupa el primer 

lugar entre los valores tutelados penalmente. Todos los bienes de que el hombre 

terrcnalmente goza, proceden de aquel bien supremo que es la vida humana, la cual viene 

a ser protegida por el Estado, no sólo en interés del individuo sino también en interés de la 

colectividad, ya que el homicidio es el delito tlpicamente ofensivo de la vida humana, ya 

que no puede cometerse un delito mas grave contra un individuo, el homicidio arrebata el 

primero y más preciado de los bienes que es la vida. En las leyes dictadas para sancionar 

el homicidio se considera que este delito se integra escuetamente con el hecho de matar a 

otro, o como se refiere en el articulo 244 del Código Penal, por el hecho de privar de la 

vida. El tipo penal de homicidio es, pues, un delito de abstracta descripción objetiva: 

privar de la vida a un ser humano. 

3.6. CAUSA AJENAS QUE PUEDEN ALTERAR EL EXAMEN MtDICO 

La definición y el diagnóstico de estado de ebriedad son todavla materia de 

controversia. En un sentido general se designa como estado de ebriedad a la condición 

que guarda un sujeto como resultado del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y que 

'" lbldem., pig. 2. 
1" Palacios Vargas, R>món, Op. Cit, plg. 30. 
1111 GonzAlez de la Vega, Francisco, Op. Cit .. p!g. 30. TESIS CON 
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se caructcri7.a por altcrucioncs funcionales temporales. Sin embargo, en la práctica diaria 

esa denominación sólo se empica para calificar al estado que presenta un sujeto cuando da 

claras muestras externas de alteraciones en el área de la conciencia, de la percepción y de 

la coordinación motora. 

El diagnóstico comúnmente se basa en inspección y exploración cllnica tendientes 

a descubrir cambios en la apariencia general y la actitud, anormalidades en el andar o en el 

hablar, alteraciones de la función motora particularmente en cuanto a coordinación, 

respuesta a los estlmulos y tiempo de reacción, estado de la pupila y presencia de olor a 

etanol. Todo ello constituye sinologlu incspeclfica, poco sensible y escasamente confiable 

para tareas forenses. 

Raúl Jiméncz Navarro nos refiere: "Padecimientos tales como cctoacidosis 

diabética, hipoglucemia, traumatismo crancocncefálico, accidente vascular cerebral e 

intoxicación por otros depresores, se manifiestan por sintomatologla muy semejante a la 

de intoxicación alcohólica aguda y para el diagnóstico diferencial se requiere de estudios 

especiales complementarios a los que diflcilmente tiene acceso, en la mayorla de los casos, 

el médico forense adscrito a una delegación policiaca. Adicionalmente, la reacción de 

alarma condicionada por la detención y por el examen cllnico a que es sometido un 

manejador, es suficiente en ciertos casos para incapacitar a un sujeto para realizar 

satisfactoriamente las pruebas cllnicas." 1
"'

1 

Francisco Javier Tello Flores nos dice: "Los narcóticos, los estimulantes, los 

antihistmninicos, los alucinógenos y otras drogas pueden producir efectos más· 

pronunciados al combinarse con el alcohol." 1111 

1" Jiméncz Navarro, Raúl, Op. Ch., pag.277. 
110 Tcllo Flores, Francisco Javier, Op. Cil., pág. 264. 
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Alfredo Achávul por su parte nos dice: "Muy pocas veces se presta importancia a la 

intoxicación con monóxido de carbono que contamina el habitáculo y obliga e "respirar" 

ese tóxico que transforma la hemoglobina en carbohemoglobina inútil para el transporte de 

oxigeno. Tal resultado se logra con el fumar excesivo con vidrios cerrados o con aire 

acondicionado no ventilado, el atravesar túneles extensos, calles congestionadas de 

tránsito lento, motores que funcionan en garajes y estacionamientos, en berreras con 

vehlculos "chupados" al precedente o en marche en fila o con ventanillas traseras abiertas 

o tapas de cajuelas no ajustadas, canos de escape cortos o deteriorados, piso averiado, etc. 

los primeros slntomas incluyen la disminución de la rapidez de reacción sensorial. El 

monóxido de carbono puede ser desencadenante de un accidente o concausa! o 

concurrente y, en especial debe tenerse en cuenta el oxicerbonismo crónico de los 

fumadores empedernidos." 111 

"La intoxicación alcohólica sin o con ebriedad redunda en velocidad excesiva, 

manejo imprudente, sueilo, convulsiones. Otros factores son el sucilo, la fatiga o el estrés, 

epilepsia, diabetes e insulina, afecciones cardiovasculares, drogas pertu~baciones 

psicopiiticas, tensión prcmenstrual y menstrual." 112 

En la práctica los médicos legistas entrevistados coincidieron en afirmar que a su 

juicio para determinar el estado de ebriedad o el influjo de alguna droga enervante es 

suficiente con la inspección y exploración cllnica y signo de Rombcrg, que únicamente se 

basa en los cambios en la apariencia general, la actitud y la coordinación motora, opinión 

que no compartimos y que es contraria a lo expresado por los autores anteriormente 

citados. 

Lo realmente interesante desde el punto de vista forense con relación a la 

circulación de vehlculos, es la determinación de la capacidad que tiene un sujeto bajo los 

111 Achával, Alfredo, Manual de Medicina Legal, 4a Ed., Edil. Abcledo Perrot, Argentina, 1994, pág 185. 
111 lbldcm., pág. 187. 
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efectos del alcohol para conducir con seguridad un vehlculo y el riesgo que ese individuo 

representa para la comunidad. Y a ha sido mencionado que el umbral de afectación de las 

funciones involucradas en la conducción de vehlculos, es relativamente bajo y que 

alcoholemias superiores a 80 mg. de alcohol por 100 mi. de sangre producen un 

significativo incremento del riesgo de resultar involucrado en un hecho de tránsito asl 

como que el umbral de detección de los efectos del alcohol mediante examen cllnieo es 

.aproximadamente de más de 100 mg. de alcohol por 100 mi. de sangre. 

Por lo tanto en la práctica forense se requiere de la aplicación de metodologla 

especifica, sensible y confiable para poner de manifiesto las concentraciones bajas de 

alcohol en sangre que afectan notablemente en forma negativa la capacidad de 

conducción. Además, las pruebas que se empleen deben estar encaminadas al estudio de 

un parámetro objetivo que no requiera de la interpretación subjetiva del examinador ni 

permita consideraciones discordantes por parte de dos observadores. La única técnica que 

cumple con tales requerimientos es la determinación cuantitativa de la concentración de 

alcohol en sangre complementada por el establecimiento de una cifra limite de 

concentración de alcohol en la sangre permitida y por la reglamentación apropiada que 

permita la toma de muestras biológicas de sujetos vivos; todo ello encaminado para una 

correcta y eficaz administración de justicia. 



CONCLUSIONES 

PRIMERO.- El delito de conducir vehlculo de motor en estado de ebriedad o bajo 

el inílujo de drogas enervantes, tiene sus orlgenes pensando en la colectividad, a fin de 

proporcionarle seguridad, y hacer posible una convivencia pacifica. 

SEGUNDO.- El bien Jurldico que se tutela, en particular, al considerar como delito 

esta conducta, es la vida y la integridad lisien de las personas; toda vez que el causar un 

dono a las mismas puede ser de dificil e inclusive de imposible reparación, por ser la vida 

el único bien más valioso que posee el ser humano. 

TERCERO.- Los elementos del tipo penal que integran esta conducta son dos: El 

estado de ebriedad o el inílujo de drogas enervantes y el manejar vehlculo de motor; no se 

senalnn caracterlsticas especiales en los sujetos del delito, el activo puede ser hombre o 

mujer basta que sea imputable, el pasivo puede ser la sociedad o el Estado, dicho delito es 

considerado de peligro, ya que no se requiere un resultado material para su integración. 

CUARTO.- El estado de ebriedad o el inílujo de drogas enervantes, es una calidad 

especial requerida en el sujeto activo, al respecto no se establece ningún grado de 

concentración en la sangre para considerarlo apto para manejar, basta que el médico 

legista detennine que el sujeto se encuentra trastornado en sus facultades por la ingesta de 

alcohol o alguna droga, para encuadrar el tipo penal. 

QUINTO.- La medicina legal es indispensable en el campo del derecho penal, pues 

a través de ella se pueden detenninar las condiciones biológicas del sujeto activo (estado 

de ebriedad e inllujo de drogas enervantes), fundamentalmente a través de dos métodos, 

la observación y la experimentación, y en los casos del alcohol se utiliza el método 

. instrumental, existen infinidad de métodos qulmicos para detenninar el estado de ebriedad 

o el inílujo de las drogas enervantes, para los cuales se requiere un componente humano 

··--- .. --------
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(sangre u orina). entre ellos, el Nicloux, Widmark, Ncuman, Cámara de Conway, 

Cromatógrafo de gases, Drunkomeler. Además para el influjo de drogas enervantes, 

existen diversas estigmas tfpicos por ejemplo las puntas de aguja, lesiones de In nariz, 

estigmas oculares, manchas en los dedos por quemaduras o residuo de pegamento. 

SEXTO.· El método que se utiliza en el Estado de México para determinar el 

estado de ebriedad o influjo de drogas enervantes, tratándose del delito en estudio, es el 

de la observación y se le denomina signo de Romberg el cual consiste en una prueba 

postura) del individuo en el cual debe mantener el equilibrio, además de examinar. los 

sentidos y realiwr pruebas de coordinación neuromotriz, examen cllnico, que por falta de 

datos objetivos resulta ineficaz, en primer lugar debido a que no se necesita estar ebrio o 

drogado para tener alterado el sistema nervioso, y arrojar un dictamen de Romberg 

positivo, y en segundo lugar dejar el análisis a criterio personal del medico legista, origina 

una gran disparidad entre los dictámenes de un médico y otro. 

SÉPTIMO.· Todos los dictámenes que realiza el médico legista quedan asentados 

por escrito, en nuestro caso particular, existe un certificado de ebriedad (formato 

impreso), que deben utilizar los médicos legistas para emitir sus resultados sin embargo 

no todos los formatos son uniformes, ni lodos los médicos legistas adscritos a la 

Procur~durla General de Justicia del Estado de México cuentan con él, debido a las 

distancias que existen y a la falta de presupuesto. Para el in~ujo de las drogas enervantes 

utilizan el formato de examen médico de estado psicotlsico y se aplica el examen cllnico 

y signo de Rombcrg idéntico al que se aplica para el caso de ebriedad, sólo cambian 

algunos datos, por lo que podemos decir que dichos modelos impresos son inadecuados e 

incompletos. 

OCTAVO.· El certificado de ebriedad o de influjo de drogas enervantes no resulta 

confiable por no realizarse exámenes de laboratorio para determinar el estado en que se 

encuentra ~I conductor de un vehlculo de motor, excepto en casos muy relevantes donde 

r~·····-·~-;~;~~i~7,·-r·~·r-.~-~ M ~ 
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se anali7.a la orina y cuando se trate de una persona muerta se anali1.a la sangre, orina y 

. contenido gástrico. 

'.::::::;===-;;:.~~bVENO~-Para evitar la corrupción por parte de los servidores públicos (agcl)t¡: ___ . 

de tránsito, Ministerio Público, Médico legista) y la falta de defensa para el indiciado 

dentro del proceso penal que se instruya por el delito de conducir vehlculo de motor en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, debe derogarse el articulo 200 

del Código Penal para el Estado de México. 

DÉCIMO.· Por pena debemos entender el castigo que la ley impone al infractor de 

un delito y que por lo regular consiste en la retribución o restricción de bienes, su 

aplicación compete al Poder Judicial a través de los Jueces quienes se encargan de 

resolver conflictos de su competencia. En nuestro caso la pena que se aplica a un 

conductor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, es la prisión, 

multa y suspensión de derecho de manejar, y el Juez competente para resolver sobre este 

delito es el Juez de Cuantla Menor dependiente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México. 

!JÉCIMO PRIMERO.- La conducta de conducir vchlculo de motor en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, se encuentra prevista y sancionada por el 

articulo 200 del Código Penal del Estado de México, proponemos su despenalización, es 

decir dejar de considerar dicha conducta como delito, en base a las consecuencias que 

origina el sujetar a una persona a un proceso penal, tanto en el ámbito jurldico como 

social, además de los deficientes métodos que se utili1.an para determinar el estado de 

ebriedad y el influjo de drogas enervantes. 

DÚCIMO SEGUNDO.· La alternativa que proponemos es que dicha conducta sea 

considerada como una falta administrativa y sancionada como tal por la autoridad 
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municipal correspondiente (oficial calificador) auxiliado igualmente de los oficiales de 

tránsito y de un médico legista que utilice métodos eficientes para arrojar su dictamen. 

DÉCIMO TERCERO.- Proponemos implementar la práctica del examen de 

·· - hilioralorio 1'1Jf parte de los médicos legistas adscritos a la Procuradurla General de 

Justicia del Estado de México, en la práctica forense se requiere de la aplicación de 

metodologla especifica, sensible y confiable para poner de manifiesto la concentración de 

alcohol en sangre o el influjo de drogas enervantes que afectan notablemente en forma 

negativa la capacidad de conducir; la única técnica que cumple con tales requerimientos 

es la determinación cuantitativa de la concentración de alcohol en sangre complementada 

por el establecimiento de una cifra limite de concentración de alcohol en sangre permitida 

y por la reglamentación apropiada que permita la toma de muestras biológicas de sujetos 

vivos. 

TESISCONI 
FALLA DE O~Ig!!j 1~ 



BIDLIOGRAFIA 

1 .-Achaval, Alfredo, Manual de Medicina Legal, 4' Edición, Editorial Abeledo Perrot, 

Argentina, 1994. 

2.· Astolfi, Emilia, Toxicomanla, 3ª Edición, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1980. 
~-:~~:·.:~:-:;..--:::..~..:::::::_.--::::::::::::.:7.:::...:..:__::.:.:...:.:..:::.::=...:.:·:··~ -

3.- Bejarano Sánchez, Manuel, Obligaciones Civiles, 2' Edición, Editorial Heria S.A., 

México, 1983. 

4.- Borja Soriano, Manuel, Tcorla General de lus Obligaciones, Tomo 1, 5' Edición, 

Editorial Porrúa S.A., México, 1976. 

5.- Cabanellas, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo 11, Editorial Aruyú, 

Buenos Aires Argentina, 1953. 

6.- Cárdenas de Ojcda, Oiga, Toxicologla y Narcotráfico, 2' Edición, Editorial Fondo de 

Cultura Económica, México, 1976. 

7.- Currancá y Trujillo, Raúl, Derecho Penal Mexicano Parte General, 15ª Edición, 

Editorial Porrúa S.A., México, 1986. 

8.- Castellanos Tena, Femando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 25' 

Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1988. 

9.- Cuello Calón, Eugenio, Derecho Penal 1, Editorial Bosch, Urge! Barcelona, 1951. 

10.· Cuello Calón, Eugenio, la Moderna Pcnologla, Editorial Bosch, Urgcl Barcelona, 

1958. 

¡ TESIS CON 
j FALLA DE ORIGEN )/b 

.___:_:_:_~:c....:..: ___ =:":"" __ _:_ __ -~ 



11.- Diccionario Enciclopédico Salvat, Tomo V, 12ª Edición, Editorial Salvat, México, 

1980. 

12.- Enciclopedia Jurldica Omeba, Tomo XV, Editorial Bibliográfica, Buenos Aires 

Argentina, l 985 . 

. 13.- Uscrichc, Jonqll!~·.'?.~~cLonn_r~o.d~.L.~gisl~dón y Jurisprudencia, 3" Edición, Editorial 

Reus, Madrid, 1974. 

f 4.- Fernández Pérez, Ramón, El Alcoholismo en México, Editorial Porrúa S.A . ., México, 

1983. 

15.- Fcrnández Pérez, Ramón, Elementos Básicos de Medicina Forense, 5' Edición, 

Editorial Porrúa S.A., México, 1988. 

16.- Gallart y Valencia, Tomas, Delitos de Tránsito, 5' Edición, Editorial Pac S. A. de C. 

V., México, 1988. 

l 7 .• González de la Vega, Francisco, Derecho Penal Mexicano, 23' Edición, Editorial 

Porrúa S.A., México, 1990. 

18.- Grandini, Javier y Poblano, Juvencio, Traumatologla Ocular en la Medicina Legal, 

Instituto Politécnico Nacional, México, 1983. 

19.- Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, 2a Edición, Editorial 

Cajica S.A., México, 1977. 

20.· Harwell, Harrison, Medicina Interna, 2' Edición, Editorial Prensa Médica Mexicana, 

México, 1969. 



21.- Instituto de Investigaciones Jurldicns, Diccionnrio Jurldico Mcxicnno, 7' Edición, 

Editorinl Porrúa S.A., México, 1995. 

22.- Jiméncz de Asún, Luis, La Ley y el Delito, 10' Edición, Editorial Sudnmcricana, 

Buenos Aires, 1980. 

23.- Jiméncz Nnvarro, Raúl, Material de Toxicologla Forense, Editorial Porrúa S.A., 

México, 1980. 

24.- Jiméncz Huerta, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Tomo 11, 3' Edición, Editorial 

Porrúa S.A .. , México, 1971. 

25.- Mazcaud, Heuri y León, Compendio del Tratado Teórico y Práctico de la 

Responsabilidad Dclictuosa y Contractual, Tomo I, 2' Edición, Editorial Colmex, 

México, 1975. 

26.- Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencins Jurldicns, Politices y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires República Argentina, 1990. 

27.- Osorio y Nieto, Cesar Augusto, La Averiguación Previa, 3' Edición, Editorial Porrúa 

S.A .. , México, 1985. 

28.- Palacios Vargas, Ramón, Delitos Contra la Vida y In Integridad Corporal, 2' Edición, 

Editorial Trillas S.A., México, 1976. 

29,- Palomar de Miguel, Juan, Diccionnrio pura Juristas, Editorial Mayo, México, 1981. 

30.· Porte Pctit Candaudap, Celestino, Apuntamientos de la Parte General de Derecho 

Penal, 13' Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1990. 



31.- Porte Pctit Candaudap, Celestino, Dogmática sobre los Delitos Contra la Vida y la 

Salud Personal, 5' Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1978. 

32.- Quiroz Cuarón, Alfonso, Medicina Forense, 8' Edición, Editorial Porrúa S.A., 

México, 1996. 

33.· Rojina Villcgas, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Tomo 111, 3' Edición, 

Editorial Porrúa S.A., México, 1970. 

34.- Simonin, Camille, Medicina Legal Judicial, 13' Edición, Editorial Jins, Barcelona, 

1980. 

35.· Tcllo Flores, Francisco Javier, Medicina Forense, Editorial Harla S.A., México, 

1991. 

36.· Torres Torrija, José, Medicina Legal, 2' Edición, Editorial Librerla de Medicina, 

México, 1969. 

37.- Vi.llalobos, Ignacio, Derecho Penal Mexicano, 2' Edición, Editorial Porrúa S.A., 

México, 1980. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 11q 

- -::--:-:_--:_____ _;'t"- -·--"-----'---'--'-'--



LEGISLACIONES. 

!.-Código Civil del Estado de México, 15º Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1997. 

2.- Código Penal para el Distrito Federal, 58' Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 

1998. 

3.- Código Penal para el Estado de México, 4' Edición, Editorial Cajica S.A., Puebla 

México, 1997. 

4.- Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, 4' Edición, Editorial 

Cajica S.A., Puebla México, 1997. 

5.- Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 95' Edición, Editorial Trillas 

S.A., México, 1997. 

6.- Jurisprudencias y Tesis Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Primera Sala Penal, Ediciones Mayo, México, 1964. 

7.- Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, s/e, Editorial Sista, México, 1997. 

8.- Reglamento de Tránsito del Estado de México, sic, Editorial Sista, México, 1997. 

~--.. ,--~····:-···· ··-re 


	01366.tif
	01367.tif
	01368.tif
	01369.tif
	01370.tif
	01371.tif
	01372.tif
	01373.tif
	01374.tif
	01375.tif
	01376.tif
	01377.tif
	01378.tif
	01379.tif
	01380.tif
	01381.tif
	01382.tif
	01383.tif
	01384.tif
	01385.tif
	01386.tif
	01387.tif
	01388.tif
	01389.tif
	01390.tif
	01391.tif
	01392.tif
	01393.tif
	01394.tif
	01395.tif
	01396.tif
	01397.tif
	01398.tif
	01399.tif
	01400.tif
	01401.tif
	01402.tif
	01403.tif
	01404.tif
	01405.tif
	01406.tif
	01407.tif
	01408.tif
	01409.tif
	01410.tif
	01411.tif
	01412.tif
	01413.tif
	01414.tif
	01415.tif
	01416.tif
	01417.tif
	01418.tif
	01419.tif
	01420.tif
	01421.tif
	01422.tif
	01423.tif
	01424.tif
	01425.tif
	01426.tif
	01427.tif
	01428.tif
	01429.tif
	01430.tif
	01431.tif
	01432.tif
	01433.tif
	01434.tif
	01435.tif
	01436.tif
	01437.tif
	01438.tif
	01439.tif
	01440.tif
	01441.tif
	01442.tif
	01443.tif
	01444.tif
	01445.tif
	01446.tif
	01447.tif
	01448.tif
	01449.tif
	01450.tif
	01451.tif
	01452.tif
	01453.tif
	01454.tif
	01455.tif
	01456.tif
	01457.tif
	01458.tif
	01459.tif
	01460.tif
	01461.tif
	01462.tif
	01463.tif
	01464.tif
	01465.tif
	01466.tif
	01467.tif
	01468.tif
	01469.tif
	01470.tif
	01471.tif
	01472.tif
	01473.tif
	01474.tif
	01475.tif
	01476.tif
	01477.tif
	01478.tif
	01479.tif
	01480.tif
	01481.tif
	01482.tif
	01483.tif
	01484.tif
	01485.tif
	01486.tif
	01487.tif
	01488.tif
	01489.tif
	01490.tif
	01491.tif
	01492.tif
	01493.tif
	01494.tif
	01495.tif
	01496.tif
	01497.tif
	01498.tif



