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INTROOUCCION 

El presente trabajo consta de cuatro capftulos, 

el primero comprende los Antecedentes Históricos de los Oere-

chos de Autor, que se dividen para su estudio en Internaciona

les y Nacionales. Al respecto Loredo H!ll opina que: "El dere

cho autora! es tan antigUo como el hombre, nace con él, con su 

pensamiento, con su inteligencia creadora. Si pudjéramos iden

tificar a los realizadores de dibujos rupestres tendr!amos que 

reconocerles su calidad de autores, porque ésta se perpetOa en 

en el tiempo a pesar de los milenios transcurrfdos••. Pero, ta! 

bién desde tiempos remotos, las creaciones humanas han sido -

objeto de plagios o de actos de p!rater!a, que lesionan grave

mente los derechos de autor. 

En el segundo capitulo se hace una an~l !sis co!!! 

parativo de la Leg!slac!6n Autora! Mexicana con la de Argenti

na y Bolivia, haciéndose referencia a la forma en que la Ley -

Suprema de estos paises califican a los derechos de autor y 

las sanciones previstas en sus respectivas Leyes sobre la mate 

ria, en el caso de que fuesen violados estos derechos. 

Continuando con el tercer capitulo, que versa -

sobre el tema de la Oescodificación en materia penal,integrado 



por la Codificación que es la forma en que se fueron conjuntan 

do las norn1as jurtdicas de una rama en un sólo ordenamiento; -

el Fenómeno de la Oescodificación. motivado por una tendencia

hacia la especialización de la leyes y, los Delitos Especia-

les, contemplados en lds leyes administrativa~ y que no contl~ 

ne el Código Penal; también se incluye la Noción de Delito, -

desde que era confundido con el pecado hasta las definlciones

modernas, as1 como, la Introducct6n a la Dogmática Jurtdico -

Penal, entendida como la ciencia que estudia la definición de

los conceptos juridicos y su sistematización. 

Por Oltimo, en el capitulo cuarto. se realiza -

el Estudio DogmAtico de la Fracción i del Articulo 135 de la -

Ley Federal de Derechos de Autor, su anAlisis consistlrA en la 

aplicación de la teor!a del delito a la figura delictiva, per

lo que se estudiará, en primer térn1ino, a la luz de la clasif.!. 

cación de los delitos, posteriormente sus elementos constttut.!. 

vos y factores negativos correspondientes. Astmts.mo. los aspeE, 

tos no esenciales del !licito penal, es decir, la punlbilidad, 

condiciones objetivas de punibilidad y las excusas absoluto--

ri as. 

En este orden de ideas. el tipo en cuestión ·--



también se examina en atención al !ter crlmlnls o camino del -

delito, de la participación y del concurso de delitos. 

BEATRIZ HUERTA MORALES. 

CIUOAO UNIVERSITARIA, 1993. 



ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

A. INTERNACIONALES 

1.- Italia. A mediados del siglo XV y en tanto

que en Italia los humanistas intentaban regresar al estudio 

slstem~tico y comprensivo de las obras literarias griegas y l! 

tinas en sus idiomas originales, en Harlem, ciudad de los pai

ses bajos, un vecino del lugar llamado Lorenzo Coster ideó ha

cer que las letras de madera fueran móviles y con ello pudo -

disponer de los mismos caracteres para componer cada nueva p~

gina de un libro. Después, un alem~n conocido como Juan de Gu

temberg inventó un sistema para hacer de metal aquellas letras 

y as! fue como surgió la imprenta, aunque procedimientos simi

lares a los de Coster y a los de Gutemberg ya hablan sid~ ens! 

yados con éxito en China, pero no fueron acogidos por razones

muy particulares derivadas de la escritura de ese pals. 

Anteriormente, los libros se escribfan a mano y 

se copiaban en forma individual por los copistas, pero gracias 

a la invención de la imprenta se aceleró la reproducción de v~ 

lúmenes, creando de esta manera la doble posibilidad de una m! 

yor difusión de la cultura y de obtener un beneficio económico 
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al introducir la obra en el comercio, en un principio se imprl 

mtan con preferencia libros antlgüos, pues por todos los me--

dios se trataba de dar a conocer la cultura grecoromana. 

En consecuencia, surgieron los imitadores, que 

se dieron a la tarea de imprimir tomando como originales los 

manuscritos ya elaborados, esto en virtud de que no habta una 

protección legal para los trabajos ya realizados; el perjuicio 

que dichos imitadores provocaron desembocó en las solicitudes

de garant!a, pidiendo no una ley general sino la protección de 

car&cter privado, lo que dio lugar a los privilegios indlvidu~ 

les. El objeto de éstos era que el impresor mantuviera con ex

clusividad el beneficio de la fabricación y venta de libros y 

asimismo proteger al editor de sus colegas. Por lo tanto, los 

escasos privilegios concedidos a los autores sólo les facilitó 

fabricar su obra, pero no venderla. 

En la época antigOa no exlst!a una legisloción

especial para regular la actividad intelectual, dada la f~rma 

en que la misma se exteriorizaba. Pero esta falta de reglamen

tación no significa que el derecho de autor no fuese conocldo

en la antigüedad, ya que los plagiarlos de una obra intelec--

tual, en el derecho romano, eran castigados como ladrones de -

conformidad con el Digesto en sus libros XLI, al principio del 
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articulo 65 y XLVII, titulo 2' parrafo 17 y aunque no protegi6 

directamente al autor, consideró al manuscrito como la consta~ 

cia de una propiedad especial, ya que sancion6 su robo en for

ma distinta al de las demas propiedades. ( 1 ) 

Los privilegios eran conferidos como una forma

de estimular la publicaci6n de obras a cualquier persona•que -

lo solicitara, es decir, existta una presunción general de e~ 

pacidad para adquirirlo, siempre y cuando no se tratase de fal 

searlas normas a que estaba sujeta su regulaci6n. La concesi6n 

del prlvlleglo entraba en vigor desde el dla de su obten 16n y 

no desde el momento de la publlcaci6n de la obra, por lo que -

se dierdn casos de que cuando aparec!a el libro, el tiempo de 

proteccr6n ya se habla extinguido o estaba a punto de ello. 

Mouchet y Radaelli definen al privilegio como: 

" Un permiso especial que el rey, en uso de sus poderes, con-

fieren al autor o editor de una obra para explotarla con excl~ 

(1) Satanowsky, Isidro. Derecho Intelectual. Tlpografica Edit~ 

ra, Buenos Aires. Tomo 1. pags. 9 y 10. 
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sividad, bajo determinadas condiciones y durante cierto tiem-

po " ( 2 

Los primeros privilegios fueron otorgados en ---

1470 a los impresores en forma de exclusividades o monopolios, 

esto no quiere decir que se estuviese reconoctendo precisamen

te el derecho de autor. sino que, como ya lo comentamos, era -

un derecho exclusivo de explotación de la obra mediante la re

producción y venta de la misma. El Senado de Venecia concedió 

uno de los primeros en 1495, a Aldo inventor de Jos caracteres 

it~licos, para editar la obra de Aristóteles. Este privilegio 

era revocable en cualquier tiempo por quien lo habla conferi-

do. 

Fue en Venecia en donde el impresor encontró 

condiciones mas favorables para su establecimiento, dado el d~ 

sorden legal que imperaba en ese tiempo, esto se explica por-

que era una ciudad preponderantemente mercantil, con una gran -

industria, ya que a ratz de los diversos inventos y descubrí-

(2) Mouchet, Carlos y Sigfrido Radaelll. Derechos lntelectua-

Jes sobre las Obras Literarias y Artfstlcas. Buenos Aires, 

1948, Tomo I, pag. 7. 
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mientes de esa época se abrieron nuevas rutas marttimas, au-

mentando los mercados y las ocasiones para la lnterrelaci6n -

cultural. Las preocupaciones filos6ficas-religiosas fueron h! 

ciendo a un lado el concepto de Dios para dejar en su lugar -

la noci6n de hombre, como primer ser de cuya comprobaci6n ha

bria de derivarse todo lo demas. 

Motivo por el cual Venecia se dedica a la tarea 

de proteger el libro emitiendo los parti, cuerpo de leyes que 

regularon la materia en estudio. El 7 de febrero de 1545 el -

Consejo de los Diez aprob6 un Parti en relaci6n a la impre--

si6n de los libros, el cual resalt6 un punto importante: El -

aspecto moral del derecho de autor, seftaló que éste o sus pa

rientes mas cercanos darian su consentimiento para la \mpre-

si6n y venta del libro, en caso de incumplimiento los volúme

nes deberian ser destruidos, imponiendo la pena de un mes de 

prisi6n al infractor, quien debla pagar al ofendido un ducado 

por volumen impreso. 

Numerosos tratadistas consideran que la etapa 

de los privilegios, a pesar de que favoreci6 principalmente -

a los impresores, marc6 un punto de partida hacia el verdade

ro re:onocimiento del derecho de autor, 
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2.- Inglaterra.- Lo comOn en Europa, desde fi-

nes del Medievo y sabre todo en la Edad Moderna, fue la tenden 

cia al absolutismo, misma que trató de arraigarse en Inglate-

rra, no obstante los fuertes intereses que la nobleza sostenla 

frente a los reyes. En este pals regla desde 1215 la Carta Ma~ 

na. documento que contempla los derechos y deberes entre el -

rey y sus vasallos, la cual implicaba una serie de limitacia-

nes al poder real, perfilada a impedir el absolutismo. 

En efecto, la Carta Magna preceptuaba, entre o

tras cosas, que el monarca no podfa estatuir impuestos sin el 

consentimiento de los barones; que éstas na deberlan ser juzg! 

dos sino por sus iguales y que nadie podrla ser condenado sino 

mediando la autorización de un Jurado. En el ano de 1258 le 

fueran impuestos las Estatutos de Oxford a Enrique 111, que h! 

bla querido hacer a un lado aquel documento, conforme a los 

cuales le fue preciso gobernar con un consejo de quince baro-

nes, que tenlan la potestad de nombrar a las principales funci~ 

narios del reino. Indudablemente que la estructura constituci~ 

nal era demasiado fuerte como para que pudiera ser destruida -

ya que descansaba en la fuerza de la nobleza y en las convtc--

clanes de un amplia núcleo de pablaci6n ( 3 ). 

( 3 ) Alvear Aceveda, Carlas.Manual de Historia de la Cultura, 
Editorial Jus, México 1983, pags. 323 y 324. 
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Entre los a~os 1578 y 1625 se dio la llamada -

gran época de las letras Inglesas, a partir del reinado de Is~ 

bel !, a la par con la gran expansión de Inglaterra como pote~ 

cla mundial, en el que el sentimiento de nacionalidad semos-

tr6 con fuerza. 

Precisamente en el siglo XVII, Cronwell Instau

ró la República, la cual no subsistió mucho tiempo y el regre

so de la monarqu[a reveló hasta que grado estaba arraigada en 

las convicciones pol[ticas del pals. Todo ello dio lugar a que 

se ratificara la Declaración de Derechos ( Bu!! of R!ghts ), -

de 1689 que redondeó y afirmó el régimen const!tucional!sta. 

Este documento entre sus multiples puntos con-

templa el de la !licitud de suspender !as leyes sin el consen

timiento del parlamento, el de imponer castigos Inhumanos y 

crueles; asimismo los subditos tentan el derecho de elevar p~ 

ticiones al rey, sin que por ello fuesen molestados y que no -

deb[a coartarse la libertad de palabra. 

No caba duda que la libertad de expresión es -

fundamental para que el ser humano pueda comunicar sus ideas.-

Al respecto Burgoa piensa que: •Esta libertad de expresión es 
..... ~ . .--.. ' 

una liberación especifica de la libertad en· general. La libre-
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manifestación de sus ideas contribuyen para el cabal desenvol

vimiento de la personalidad humana, estimulando su perfeccio

namiento y elevación culturales • ( 4 ) 

Pues bien, desde esa época los editores del in

terior del pals violaban !os derechos monopólicos conferidos -

para imprimir las obras, de los impresores de las ciudades, lo 

que provocó que el Parlamento inglés, el 10 de abril de 1710,

d!ctara una norma, el Estatuto de Ja Reina Ana ( Statute of 

Ana ), en contra de la piraterla intelectual, gracias a las 

gestiones realizadas por los editores. 

Por estos antecedentes, el Shorter Oxford O!c-

tionary, en 1706, describió la palabra piraterla como: " Apro-. 
piarse o reproducir la obra o invento de otro, sin autortza---

ci6n, para provecho propio u 

Bien sabido es, que la voz piraterra nos remon

ta al siglo XVII, en el que Sir Franc!s Drake y Henry Margan -

asaltaban toda clase de embarcaciones a bordo de sus bajeles y 

bergantines, en sus travesfas por altamar, actividad a la que 

se le dominó plraterla. 

( 4 ) ~urgoa, Ignacio. Las Garantlas Individuales. Editorial -

Porraa, S.A. México 1965, 4•. edición, p~g. 325. 
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A través del Estatuto de Ja reina Ana se otorgó 

al autor un derecho exclusivo por veintión años y para las --

obras nuevas por catorce años; exist!a la posibilidad de una -

prórroga por el mismo tiempo. En 1774 la jurisprudencia exten

dió dicha iimitación a los editores, misma que tenla por obje

to asegurar Ja difusión de las obras en Interés pObllco, mos

trando de esta manera la preocupación por la cultura, al mismo 

tiempo que proteg!a el derecho de autor. Asimismo se exig!a -

que cada ejemplar contuviera la mención " Copyright 11
, que es 

un antecente del derecho autoral Norteamericano. 

3.- Francia.- En 1761 el Consejo de Estado fraQ 

cés raconoció el derecho de autor, siendo los primeros benefi

ciados Francisco de la Motta, mejor conocido como Fenelón, --

quien destacó en la prosa didactica y Ja Fontalne, quien hizo 

Jo suyo como fabulista. Dlonlsio Diderot comenta en Ja Memoria· 

del mismo nombre compuesta en 1767, que los privilegios confe

ridos a los primeros editores de manuscritos antigUos, concer 

nientes al dominio pObllco, son justos, pero las obras de re-

clén creación, corresponde la propiedad !ntegramente al autor, 

quien podr! disponer de Ja misma en favor de un impresor, efef 

tuandose con la transmisión de la obra, una cesión total de d~ 

rechos que Je pertenec!an como tal. 
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En un principio, se reconoció impltcttamente, -

según las resoluciones respectivas, que el derecho de autor d~ 

rlva de su trabajo de su creación, por lo que éste podrta ad-

qulrlr para él y para sus herederos el privilegio a perpetui-

dad de imprimir y vender sus obras. Posteriormente ese prlvll~ 

glo quedó reducido a la vida del autor, cuando él lo habla ce

dido a un editor y en 1778 se determinó que se podfa convenir 

por todo el tiempo que el cuidador del sello considerara nece

sario. 

En 1777 se proclamó la libertad del arte y en -

1785 se resolvió que con respecto a la propiedad de Jos dia--

rios, gacetas, almanaques y dem~s publicaciones periodtsticas, 

sólo alcanzar!an diez anos de protección. 

El derecho de Jos comp•Jsltores musicales fue r~ 

conocido por un reglamento general del Consejo de 1786, lo es

tableció para autores y editores que desearan que sus obras m~ 

slcales fueran grabadas con o sin voz, asimismo se les recono

ció el privilegio del sello, el cual no podr[a ser otorgado 

a los comerciantes editores sin que éstos presentaran una ce-

sión por el autor. 

Como consecuencia de la Revolución Francesa, en 

1789, se dictó la Declaración de Derechos del Hombre y del ---



17 

Ciudadano y se form6 una nueva Constitución con vigencia para 

todo el reino, Este documento, tan significativo, decretó Ja -

igualdad de todos los hombres ante la ley afirmando que los -

hombres necen libres e iguales en derechos. La propiedad, la 11-

bertad, la seguridad y la resistencia a la opresión, constitu

yen los derechos naturales del hombre. Se consagraron. entre -

otras garantfas, la libertad de prensa, de opinión y de rell-

gl6n, 

Todo ello producto de las ideas de los grandes 

pensadores de la época, durante la llamada Ilustracl6n o llum! 

nismo, este movimiento se dio aftos atr~s a la revolución, sos

tenfa el triunfo de la raz6n en todos los campos de la cultu-

ra. En realidad esta corriente se lnlci6 en Inglaterra, desde 

la carda de los Estuardos, posteriormente pas6 a Francia, la -

cual se hizo antiabsolutlsta y m~s marcadamente antlcat611ca. 

Generalmente, los seguidores de aquel movimien

to llegaron a concebir diversos criterios, en varios puntos, -

unos creran en Dios, otros consideraban estar unidos a los va

l ores cristianos y otros tantos eran materialistas. Sin embar

go, todos estaban convencidos de que la razón era el Onlco In~ 

trumento para llegar a entender la verdad y todo deb[a estu--

dlarse racionalmente, sin aceptar dogmas ni· principios que es

tuvieran por encima de Ja razón. También insistieron sobre la -
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existencia de los derechos del hombre. exaltando 31 individuo, 

la sociedad pasó a segundo término. Los ingleses en cambio fu~ 

ron más religiosos que los franceses. 

La Revolución Francesa vino a marcar uno de los 

acontecimientos históricos mas relevantes de la historia de la 

humanidad, con ella todas las instituciones que supervlv!an 

del antlgüo feudalismo, se derrumbaron, la nobleza perdió su P2. 

pe! director de la sociedad, y fue substituida por la burgue-

s!a, que tomó en sus manos la dirección de la vida soclo-econ~ 

mica del pats. Este movimiento supuso Úna transformación so--

clal profunda, nacida y alentada por los grupos lndlvlduatls-

tas y racionalistas; las leyes y disposiciones que aparecieron, 

como ya lo comentamos, exaltaron principalmente al ser humano, 

a la ponderación de sus derechos y facultades. ( 5 

Consecuentemente, se abolieron los privilegios 

especlale• Inclusive los de autor, aunque éste quedó protegido 

al otorgarsele un monopolio sobre su obra, después este crite

rio es modificado y el derecho de autor es equiparado al de --

( s ) Alvear Acevedo, Carlos. Ob. clt, pags. 361 y 363. 



Ja propiedad, En 1791 Ja Asamblea Constituyente reconoce al a~ 

tor teatral el derecho exclusivo de representación en vida y -

cinco a~os posteriores a su muerte. 

La ley del 19 de Julio de 1793 reconoce expres~ 

mente la propiedad artlstlca y literaria en toda su extensión. 

A pesar de las constantes transformaciones políticas que se -

suscitaron con posterioridad, sus propósitos jurldicos subsis

ten hasta la fecha, con algunos cambios y ampliaciones, esta-

blecidas por leyes que mantienen la Idea del derecho exclusivo 

de explotación. 

4.- Estados Unidos de Norteamérica.- Este pals 

Jo formaron emigrantes que huyeron de los prejuicios religio-

sos y las limitaciones económicas de Europa, principalmente de 

Inglaterra. Las 13 colonias: Masachusets, Virglnla, MaryJand,

Carol lna del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Pennsylvanla, -

Connectlcut, Nueva York, Nueva Hamphlre, Rhode Island, Nueva -

Jersey y Oelaware na:leron como una prolongación de la vida -

brl t~nlca hacia tierras de América, en donde pr~cticamente no 

hubo mestizaje; persistió la lengua, religión, tradiciones ju

ridicas, costumbres, el estilo general de la vtda inglesa. Es

tos elementos permitieron a los colonos actuar con mayor faci

lidad y desenvoltura, ya que cada uno de ellos trabajaba con--
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juntamente con los demás para poder sobrevivir. el valor del

hombre está en su capacidad de trabajo, 

Su economla descansaba en la explotación de la 

tierra, en la ganaderta y el comercio, en ese entonces, la R! 

voluclón Industrial no habla llegado a ellas. El lndustrlali! 

mo norteamericano nació años más tarde, sin embargo las 13 C.Q. 

lonlas eran prbsperas. 

Gozaban de un buen nivel cultural, ya que con

taban con establecimientos de enseñanza superior, como las -

universidades de Harvard y Yale, en tanto que las Inquietudes 

intelectuales de otra especie descansaban, en gran medida, en 

la difusión de libros y periódicos. 

El derecho de autor norteamericano, como es de 

suponerse, tuvo como influencia la concepción anglosajona, 

pues consideraban la protección de las obras publicadas como

un prlvl leglo c'oncedldo para motivar la creación y ·beneficiar 

el progreso de las ciencias y las artes. 

El movimiento llamado Ilustración, tuvo eco -

tambien en las 13 colonias, Influyeron principalmente las 

Ideas del Inglés Jhon Lock en Ja emanclpaclón pol!tlca de las mi! 
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mas, dichas ideas versaban primordialmente en que las autorld! 

des ten!an que ser nombradas por el pueblo, las cuales no de-

btan desconocer los derechos que todo hombre tiene, como son:

la v!dá, la libertad, la propiedad y en caso de que el gobier

no no respetara los derechos del tndlvtduo, et pueblo podra -

sublevarse en contra de él. 

Las principales causas de la independencia de -

Jos Estados Unidos de Norteamerlca consistieron en el nacl--

mlento de un esp!ritu nactonaltsta, el temor de que el Parla-

mento Inglés fustonara a todas tas colonias en una sola y per

dieran sus derechos y prerrogativas, el hecho de que se les t~ 

pon!an leyes Y, dtspostclones aprobadas por el parlamento sin -

que hubiera un representante norteamericano. La situación se -

agravó cuando Jorge III, en 1765, aprobó una serle de leyes 

llamadas por los colonos como: " Leyes intolerables " 

El 4 de julio de 1776, el Congreso Norteamerlc~ 

no aprobó el Proyecto de Declaración de Independencia, redact~ 

do por Tomas Jefferson, quien destacó fundamentalmente Jos de

rechos naturales del hombre. Con apoyo de Francia y Espa~a la 

guerra de Independencia concluyó el 13 de septiembre de 1793 -

con la firma de la Paz de Versal les. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, desde el 
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Copyright Act del 31 de mayo d.e 1970, hasta el actual titulo -

17 de la Public Law 94-553, del 19 de octubre de 1976, el der~ 

cho de Autor -copyright- es un privilegio sometido a formalid~ 

des precisas1 para alentar la creación y favorecer a las cien

cias y las artes. El registro de Copyright lo controla la Bi-

blioteca, con sede en Washington, o.e .. 

C. NACIONALES 

1.- Epoca Precorteslana.- En el Derecho Indiano 

no se conoce precedente alguno. que haga suponer que existiera 

una legislación de derechos de autor. Indudablemente que en -

los pueblos de esa época se conocian los delitos y las penas.

las cuales se caracterizaron por su crueldad. 

En las sociedades mesoamericanas los mas viejos 

transmltfan sus creencias y sus costumbres a los niños y jóve

nes. pues sabfan que de esta manera las generaciones venideras 

conocerfan la cultura. Los niños eran educados por sus padres 

en el hogar y los enseñaban a cultivar la tierra. a pescar o a 

cazar; las madres, por su parte, instrulan a las niñas en las 

actividades del hogar, como moler el marz, cocinar o hilar. 

Estos pueblos utilizaron una escritura jerogl!

fica a base de figuras y signos, con las primeras representa--
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ban a sus dioses, personas o cosas y con los segundos reprod~ 

clan sus Ideas. Algunos pueblos, como el mexica, llegaron a 

representar sonidos: escribiendo numerosos libros, llamados e~ 

dices, en los cuales registraban datos acerca de su historia.

hubo personas que se dedicaron a esta tarea. Su religl6n era -

polite1st3, adoraban a varios dioses relacionados con los as--

tros y las fuerzas de la naturaleza. La clase sacerdotal fue -

muy Importante, pues dlrigla los actos de la sociedad y en al

gunas culturas de Mesoamérlca lleg6 Inclusive a hacerse cargo 

del gobierno. 

El derecho penal entre los aztecas era escrito 

a diferencia del derecho clvll, qJe era por tradlcl6n oral. -

Los delitos eran reputados como violaciones a las costumbres o 

a la desobediencia de las 6rdenes de los soberanos. Eran callfl 

cadas como delitos: el aborto, abuso de confianza, adulterio,

alcahueterta. asalto, calumnia, daño en propiedad ajena, estu

pro, homicidio, falso testimonio, incesto, peculad~ y el robo 

entre otros. 

Algunas de las penas eran las siguientes: prl-

si6n esclavitud, demollcl6n de la casa del delincuente, p~rdl

da de la nobleza, conflscacl6n de bienes y muerte, esta Oltlma 

se aplicaba en diferentes form.1s, a garrotazos. lapidados, ah.2 

gados, ahorcados, quemados vivos. degollados; en fln se carac-
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terizaron por su severidad. 

2.- Epoca Colonial. Durante este periodo tampo

co se encuentran normas jurtdtcas, dentro del conjunto de dis

posiciones emitidas por las autoridades metropolitanas o resi

dentes españolas. que hayan regulado el derecho autora!, sin -

embargo, existen numerosos expedientes abiertos con motivo de 

permisos cpncedidos a particulares para la impresión y venta -

de libros. en los territorios de las Indias. por un tiempo de

terminado. 

El derecho español que rigió a su vez en México, 

en la etapa de la dominación hispanica, también estableció el 

sistema de la censura previa y el privilegio, común a las de-

mas legislaciones. 

Esto es entendible en virtud de que en España -

se acogió el invento de la imprenta y con ello ei problema --

del control de la difusión de la palabra escrita. como lo señ~ 

lan Mouchet y Radaelli: • Desde el momento de la introducción 

de la imprenta en España, en el año de 1473, la autoridad real 

advirtió el poder y los peligros de este medio de difusión del 

pensamiento. Se comenzó as[ a usar leyes tendientes a evitar -

que nada se lmprlmiese sin licencia real, lo que significa la 

censura gubernativa previa, El derecho de los autores de di~ 
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una concesión graciosa de la autoridad. Este régimen se compl~ 

taba con la censura eclesiástica sobre los impresos, establecl 

da desde 1501, por bula de Ajejandro VI • ( 6) 

La primera imprenta de ~mérica se instaló en 

1539 en la Ciudad de México, los 1 lbros publicados desde el 

inicio de ésta hasta principios del siglo XVI, se conocen con 

el nombre de incunables, impresos en caracteres ~6viles, so-

lían carecer de portada y de foliación. 

La misma forma de transmitir el otorgamiento -

de privilegios para Ja publicación de obras, operaba tanto en 

Ja Metrópoli como en la Nueva España, se prohibieron la lmpr~ 

slón y venta de libros relacionados con materias de las In--

dias. asr como la de novelas y velamenes de romance que toca

ran temas profanos y de las obras de los luteranos, 

Aquellas disposiciones nos~ acataron en gran 

parte, dada la tolerancia demostrada por los funcionarios en

cargados de ejecutarlas y del aporte proveniente del contra--

( 6 ) Ob. cit. pags. 22 y 23. 



bando, que no sólo constituyó un medio para comerciar, sino -

también para divulgar ideas prohibidas. 

Los reyes católicos, Fernando e Isabel, esta-

blecleron el sistema de la licencia previa en La PragmAtica -

de B de julio de 1502, en Toledo, misma que prohibla la impr~ 

si6n de libros bajo la pena de perder la obra y quemar los -

ejemplares. Esta disposici6n fue ampliada por otra de la mis

ma lndofe, sancionada por Felipe 11 en 1558, a través de la -

cual se prohibi6 la circulaci6n de libros impresos sin licen

cia, por Castilla. 

Con Carlos 111 la etapa de los privilegios suc 

fri6 una notable transformaci6n y mediante las Reales Ordenes 

.de marzo de 1763 dispuso: • Deseando fomentar y adelantar el 

comercio de los lJbros en estos reynos, de cuya libertad re-

sulta tanto beneficio y utilidad a las Ciencias y a las Artes, 

mando que aqu! adelante no se conceda a nadie privilegio, si

no al mismo autor que lo haya compuesto " 

El 20 de octubre de 1764, por una Real Orden.

dada por el mismo monarca se estabieci6: • Que los privlle--

gios concedidos a los autores de libros no se extingan por su 

muerte sino que pasen a sus herederos, no siendo Comunidad o -
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Mano muerta, por la atencl6n que merecen aquellos literatos -

que después de haber ilustrado su Patria, no dexan m~s patri

monio a sus famtllares que el honrado caudal de sus propias -

obras y el estimulo de lmltar su buen ejemplo " 

Como observamos, en la primera resolución se -

otorga el privilegio exclusivo de Imprimir una obra a su autor, 

reconociéndolo plenamente y en la segunda se decretó la tran! 

misión de los derechos a sus herederos, a su muerte. 

Sin embargo, no es sino hasta el to de junio ' 

de 1813, cuando por resolucl6n de las Cortes Españolas, se r~ 

conoce la propiedad de los autores sobre ;us obras lntelectu~ 

les, Inclusive después de su muerte ¡a que el derecho pasaba 

a sus herederos por un tiempo de 10 años, nótese que los dere

chos de autor fueron asimilados a los de propiedad, este cri

terio siguió on México Incluso después de la camsumaclón de -

la Independencia. 

3.- Epoca Independiente.- La Constitución de -

1824, publicada el de octubre de ese mismo año en su artlc~ 

lo 50 del Titulo 111 se ocupó por primera vez de la materia en 

estudio, el cual dispuso: " Las facultades del Congreso Gene

ral son las siguientes: !. Promover la Ilustración: asegurarr 
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do por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por -

sus respectivas obras ... 11 
• 

Fue la primera constitución que adopta el siste

ma federal tomando como modelo la norteamiericana; años m~s ta~ 

de las Siete Leyes Constitucionales,promulgadas el 30 de dicie~ 

bre de 1836, por el presidente interno de la RepGblica Don José 

Justo Corro, terminaron con aquel sistema, implantando el cen-

trallsmo de los conservadores. 

La primera Ley establece los derechos y obliga-

clones de los mexicanos y habitantes de la RepGbllca: " 2. Son 

derechos del mexicano: Vil Poder imprimir y circular sin nece-

sidad de previa censura, sus ideas poiftlcas • • Sólo garantizó 

la libertad de imprenta pero no protegió al autor. 

El 3 de diciembre de 1846 fue expedido el Decr~ 

to Sobre Propiedad Literaria, bajo el gobierno de Don José Ma-

riano Salas, que sigue el criterio de equiparar el derecho de a~ 

tor al de propiedad; preceptúa entre otras cosas, las cesiones 

mortis causa. los derechos de los traductores o anotadores so-

bre sus traducciones, prevé la tutela de la obra publicada en 

pafs extranjero por n1exicano o extranjero residente en México:

asimlsmo conterupla las penas de la falsificación, la cual con--
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s!stla en publicar una obra, un número de un per!ódo, una pi~ 

za musical o representar una obra sin el consentimiento del -

autor. asf con10 copiar una pintura, escultura a· grabado orig! 

na l. 

La Constitución de 1857 consagró la libertad 

de prensa sin previa censura en su artfcul~ 72 y en el 72. -

fracción XXVI, entre las Facultades del Congreso, contemplaba 

la de conceder premios o recompensas por servicios relevantes 

prestados a la patria o a la humanidad y pr!v!leg!os por t!e~ 

po limitado a los inventores o perfeccionadores de alguna me

jora; pero no amparaba a los autores. 

El Código Civil para el Distrito y Territorio 

de la Baja California de 1870 derogó el Decreto de 1846, este 

ordenamiento, en las disposiciones generales, decreto que pa

ra adquirir la propiedad el autor o su representante debla -

acudir al Ministerio de Educación Pública a fin de que fuera 

reconocido su derecho. De cada libro impreso el autor presen

tarla dos ejemplares y uno sólo en el caso de las obras musi

cales, de grabado, litografla y otras semejantes. 

Consideraba que los derechos de autor const!

tulan una propiedad idéntica en todo a la propiedad sobre los 

bienes corporales. El autor disfrutaba del derecho de prop!e-
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dad literaria y artfstica durante su vida y a su muerte 

se transmitta a sus herederos sin limitación de tiempo; en 

cambio en la propiedad dramHica, los herederos gozaban de e~ 

te derecho sólo por 30 años. 

También contenía las reglas para declarar la 

falsificación. Esta se daba, entre otras cosas, cuando falta

ba el consentimiento del legitimo propietario para: publicar 

obras, discursos, lecciones o arttculos originales, ast. como 

las traducciones de dichas obras; para representar las dram~

ticas y ejecutar las musicales; para omitir el nombre del au

tor o traductor; para cambiar el titulo de la obra y suprimir 

o variar cualquier parte de ella. 

Algunas de las penas conslstran en que el in

fractor perdf a en beneficio del autor de la obra cuantos eje~ 

piares hubiesen de ella, debiendo pagar et precio de los que 

faltaban para completar Ja edición. Si el propietario no que

da recibir los ejemplares existentes, el falsificador tenla la 

obligación de pagar el valor de toda la edición. El que repr!'. 

sentaba obras dramáticas o ejecutaba composictones musicales -

sin la debida autorizaci6n, pagaba al propietario el producto 

total de las representaciones o ejecuciones. sin tener dere-

cho de deducir los gastos. La autoridad polftica respectiva -
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era competente para mandar suspender la ejecución de la obra.

secuestrar los productos, embargar la obra falsificada y dic-

tar otras providencias urgentes. 

Independiente de las sanciones civiles se cast.!. 

gaba al falsificador por el delito de fraude, conforme al Cód.!. 

go Penal. 

La propiedad literaria y la artlstica prescrl-

blan a los 10 anos, la propiedad dram~tica a los 4 anos, con-

tados desde la primera representación o ejecución de la obra. 

No habla propiedad en las obras prohibidas por la Ley o retir~ 

das de la circulación en virtud de sentancla judicial, 

Todas las disposiciones sobre la propiedad lit~ 

raria, dram~tica y artlstica eran reglamentarias del articulo 

4•de la Constitución de 1857, el cual establecla la libertad -

de trabajo, 

El Código de 1884, siguió, en términos generales, 

los lineamientos del Código de 1870, Continuaba asimilando los 

derechos de autor al de propiedad. Este Ordenamiento le dio un d~ 

cididc apoyo al aspecto moral del derecho de autor, al califi

car de falsificación la ejecución de una obra sin el consentl-
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miento de su titular. Ademas otorga a los autores el derecho 

de oponerse a esa ejecución y reclamar el pago del producto t~ 

tal de las entradas. También se le otorgaba acción para embar

gar la taquilla, antes, durante y después de la representación 

misma, Para estos casos se dio amplia competencia a la autori

dad polftica, cuyas prevenciones no eran recurribles. 

La Constitución de 1917, inspiración de Don Ve

nustiano Carranza y realización de la Asamblea de Querétaro, -

le dio un enfoque diferente al derecho autora!, consideró que 

estos derechos constituyen un privilegio que el Estado le con

cede al autor en forma temporal y no un monopolio como se ve-

n!a manejando anteriormente. En su articulo 28 se establece -

que: 

• En Jos Estados Unidos Mexicanos no habra man~ 

polios ni estancos de ninguna clase; ni exención de Impuestos; 

ni prohibiciones a titulo de propiedad a la industria; excep-

tu!ndose Gnicamente los relativos a la acu~ación de moneda, a 

los correos, telégrafos y redlotelegraf!a, a la emisión de bi-

1 letes por medio de un solo banco que controlara el Gobierno -

Federal y los privilegios que por determinado tiempo se conce

dan a los autores y artistas para la reproducción de sus ----

obras 
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Estos privilegios " La Constitución los lnstit~ 

ye también como excepciones a la libre concurrencia. De acuer

do con tales privilegios, consignados tanto en la Ley Federal 

sobre el Derecho de Autor, por lo que toca a la propiedad ar-

tlstica y literaria, como en la Ley de Propiedad Industrial, -

por lo que a esta materia se refiere, constituyen en realidad 

salvedades al principio general de la libre concurrencia, d~ 

bido a que 1mpos1b111tan o impiden a cualquier persona, que no 

sea el autor, el artista, el inventor o el perfeccionador, rea 

!izar actividad alguna en relación con las obras e inventos de 

que se trate, salvo los casos expresamente establecidos por 

los mencionados •. ( 7 ) 

El Código Civil de 1928, que entró en vigor ha~ 

ta el a~o de 1932, respecto a nuestra disciplina segula en téL 

minos generales a sus predecesores. Conforme a la tesis de la 

Constitución de 1917, este Código no consideró el derecho aut~ 

ral como un derecho perpetuo sino como un prlvlleglo limitado. 

( 7 ) Burgoa, Ignacio. Ob. Cit., pAg. 374. 
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Como consecuencia del avance tecnológico, tam-

bién se consideró falsificación la falta de consentimiento pa

ra publicar, traducir, reproducir, representar, ejecutar en 

discos para fonógrafos o rollos para pianos autom~tlcos las 

obras o parte de ellas. 

Igualmente remitla al Código Penal para la fij~ 

ción de las penas al falsificador, cuya conducta !licita era -

equiparada al delito de fraude. Estas consistlan en prisión de 

tres dlas a seis años y multa de cinco a cincuenta pesos o pr.!_ 

sión de tres a doce años y multa de hasta diez mil pesos, se-

gGn fuera la gravedad del delito. 

En el año de 1946 se firmó entre los Estados 

Unidos Mexicanos y otros paises por plenipotenciarios debida-

mente autorizados al efecto, la Convenc16n Interamericana, --

Cient!f ica y Art!stica, en Washington o.e., publicada en el -

Diario Oficial del 24 de octubre de 1947. 

En su articulo primero preceptGa, que los Estados

contratantes se comprometen a reconocer y a proteger el derecho de

autor sobre las obras literarias, clenttficas y arttsticas, de con

formidad con las estipulaciones de la propia convención. De -

acuerdo al numeral segundo, el derecho de autor comprende la facul 
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tad exclusiva de usar y autorizar el uso de ella, en todo o -

en parte; disponer de ese derecho de cualquier titulo, total 

o parcialmente y transmitirlo por causa de muerte. A fin de -

fac!l!tar el uso de obras l!terar!as, c!entlf!cas y art!stl-

cas, los Estados contratantes promoveran el empleo de la ex

presión " Derechos Reservados " o su abreviatura u D. R. • 

Bajo la adm!n!strac!ón del ·Presidente Miguel -

AlemAn Valdés, el 31 de diciembre de 1947 se expide la Ley F~ 

deral sobre el Derecho de Autor. Debido a la gran Influencia 

da la Convención de Washington o.e. de 1946, el derecho auto

ra! en México se desvincula del ordenamiento civilista y con

sidera el Derecho de Autor como un Derecho Intelectual Autón~ 

mo, distinto del de propiedad, contempla sus propios delitos 

y sanciones correspondientes, por lo cual las d!spos!c!ones -

contenidas en el Código Penal, que data de 1931, son deroga-

das, 

La protección que la Ley concede a los autores 

se conferla con la simple creación de la obra, s!n que fuera 

necesario depósito o registro previo para su tutela, salvo -

los casos especialmente seHalados en ella. Las obras quedaban 

protegidas aQn cuando fueran inéditas, duraba la vida de! au

tor y 20 aHos después de su muerte. 
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Se sanciona el uso, explotación o aprovechamterr 

to para cualquier forma de obras literarias, cientlficas o ar

tlsticas sin autorización del titular del derecho de Autor; Ja 

pubJicaci6n de una obra sustituyendo el nombre de éste; Ja pu

blicación de obras compendidas, adaptadas o modificadas de 

cualquier otra manera sin autorización del titular del derecho 

de Autor de Ja obra primigenia; el empleo doloso de un titulo

en una obra que induzca a confusión con otra publicada con an

terioridad; el que use un titulo o cabeza de un periódico, re

vista noticiero clnematogrAflco, programa de radio o televi--

sl6n y en general cualquier medio de difusión o publicación p~ 

ri6dlca sin autorización del que hubiere obtenido la reserva -

de uso¡ entre otros. 

A pesar de que Ja ley de 1947 significaba un 

gran adelanto en Ja materia, fue duramente criticada, lo que -

provocó que se formara una Comisión para revisarla y corregir

¡~· 

Como resultado de esta Comisión el 29 de dicie~ 

bre de 1956 se expide la Ley Federal sobre el Derecho de Au--

tor. Contiene,casl sin variación, las mismas disposiciones só

lo que muestra una mayor técnica legislativa. Incluye como -

nuevas figuras delictivas: el uso de las caracterlsticas dis-
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tintivas de la cabeza de un periódico o revista de una obra o 

colección de obras, sin autorización del que haya obtenido la 

reserva de uso. La especulación con libros de texto respecto 

de los cuales se haya declarado la limitación del derecho de 

autor, ya sea ocultAndolos, acaparándolos o expendiéndolos a 

precios superiores al autorizado. Se entendta que el titular 

del derecho de autor daba su consentimiento para la ejecución 

de sus obras, cuando el usuario pagaba a la Sociedad de Auto

res el monto de los derechos que fijaban las tarifas corres

pondientes a esta autorización. El mérito de esta Ley fue ha

ber reconocido a los intérpretes y ejecutantes. 

Dentro de las sanciones se notó un cambio sus-

tancial en cuanto a las penas pecununiartas; en la Ley de ---

1947 las multas fluctuaban entre los cincuenta y los cinco -

mil pesos. En la Ley de 1956 la fluctuación iba de tos qui-

nientos a los diez mil pesos. La pena de prisión varia en am

bas entre los seis meses a los sets a~os. En lo relativo a las 

competencias y procedimientos para conocer de los delitos y -

sanciones en estos Ordenamientos eran competentes los Tribun~ 

les Federales, pero cuando se efectaban intereses particula

res la jurtsdicci6n era concurrente. 

No obstante los cambios y correcciones realiza-
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das a la Ley de 1947 la posterior, de 1956, no cumplió con los 

fines prActlcos propuestos. Por lo que el 14 de diciembre de -

1961, el Ejecutivo Federal envió a la CAmara de Diputados una

Iniciativa de ley que reformara y adicionara la Ley de 1956, -

basada en el proyecto de los Licenciados F. Jorge Gaxiola y -

Ernesto Rojas, Consultor del Secretarlo de Educación Pública 

Director General del derecho de Autor, respectivamente. 

Anteproyecto que originó el Decreto que Reforma 

y Adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956, firma

do por el Presidente Licenciado Adolfo López Matees, siendo S~ 

cretarlo de Educación Pública el senor Licenciado Jaime Torres 

Bodet, publicado en el Diario Oficial de 21 de diciembre de --

1963. 

La doctrina se mantiene unificada al opinar que 

este Decreto constituye una nueva leglslaclón autora!. 
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DERECHO COMPARADO 

A. MEXICO 

La Constitución Polltlca de tos Estados Unidos 

Mexicanos, actualmente otorga privilegios a los autores y arti2_ 

tas para ta producción de sus obras, por determinado tiempo. 

La Ley Federal de Derechos de Autor en vigor -

es, de acuerdo con su numeral 1•, reglamentarla del articulo -

28 Constitucional, fue calificada por el legislador como de -

orden pOblico y sus disposiciones reputadas como de Interés· 

social. Tiene por objeto ta protección de los derechos que· 

otorgan en favor del autor como creador de una obra intetec-

tual o artlstica, y del intérprete y ejecutante, as! como de 

ta salvaguarda del acervo cultural de ta nación. 

El derecho aut0ral comprende una serle de facul 

tades que pueden agruparse en morales y patrimoniales. " El -

derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que con-

cierne a la tutela de la personalidad del autor como crea--
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dor y a la tutela de la obra como entidad propia • • ( B ) 

De acuerdo al atfculo 2v fracciones I ·y JI, -

los derechos morales consisten en: 

a) El reconocimiento de su calidad de autor; 

b) El de oponerse a toda deformación, mutlia

cl6n o modificación de su obra, que se lle

ve a cabo sin su autorización, asi como a -

toda acción que redunde en demérito de la -

misma o mengOa del honor, del prestigio o -

de la reputación del autor. No es causa 

de la acción de oposición la libre critica -

clentlflca literaria o artlstlca de las --

obras que ampara esta ley. 

Los derechos morales son personalfsimos. inali~ 

nables, perpetuos, no tienen limite en el tiempo porque la~

obra es Intangible; son Imprescriptibles, no se pierden o ad

quieren por los a~os e irrenunciables. por generarse de una -

norma de orden pGblico. Se transmiten por sucesión testament~ 

ria o legitima. 

( 8 ) Mouchet, Carlos y Slgfrldo Radaelll. Los Derechos del -

Escritor y del Artista. Buenos Aires, p~g. 26. 
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Los derechos patrimoniales se refieren a la e~ 

plotac!ón económica de la obra por s! mismo o por terceros --

con propósito de lucro. En vida se pueden transmitir o ceder -

en forma total o parcial, onerosa o gratuita e inter vivos o -

mortis causa. Estos derechos comprenden la publicación, repro

ducción, ejecución, representación, exhibición adaptación y 

cualquier ut! 1 izaci6n pQbl !ca de la obra, mismas que podrfo 

realizarse por cualquier medio segQn la naturaleza de la 

obra, ast como de los medios se~alados en los tratados y conv~ 

n!os internacionales vigentes en que México sea parte. 

El numeral 6' de la Ley que nos ocupa estable-

ce que los derechos de autor son preferentes a los de los 1.!! 

térpretes y ejecutantes de una obra, en caso de conflicto se es

tar4 siempre a lo que m4s favorezca al autor. 

La protec.ci6n de los derechos de autor se otor

gan con respecto de sus obras, cuyas caractertstlcas correspo_'l 

den a cualquiera de las ramas siguientes: 

a) Literatura; 

b} Cientlficas, técnicas y jurld!cas; 

c) Pedagógicas y didact!cas, 

d) Musicales. con letra o sin ella; 

e) De danza, coreogr~ficas y pantomtmicas: 



f) Escultóricas y de caracter plastico: 

g) De arquitectura: 

h) De fotografía, cinematografía, radio y te

levisión; 

4Z 

i) Todas las demas que por analogía pudieran 

considerarse contempladas dentro de los tl 

pos genéricos de las obras artísticas e I~ 

telectuales antes referidas. 

La tutela de las obras se concede cuando con~ 

ten por escrito en grabaciones o en cualquier otra forma -

de objetivación perdurables y que sea susceptible de reprod~ 

clrse o hacerse del conocimiento pQblico por cualquier medio. 

Asimismo, la legislación autora!, protege la creación de la 

obra, sin importar que no sea registrada ni se hoga del con2 

cimiento del pQblico, o cuando sean inéditas, Independiente

mente del fin al que puedan destinarse. 

En el caso de que la obra sea creada por va-

rtos autores los derechos corresponden a todos por partes -

iguales, salvo convenio en contrario o que se demuestre la -

titularidad especifica de cada uno. Para el ejercicio de los 

derechos se requiere el consentimiento de la mayoría. Al mo

rir alguno de los coatores o su cesionario, sin herederos, -
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su derecho acrecer[a el de los demás titulares. 

La persona cuyo nombre o seudónimo conocido o 

registrado esté seílalado como autor en una obra. sera consi

derada como tal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las 

obras firmadas bajo seudónimo o cuyos autores no se hayan d~ 

do a conocer, las acciones que se entable ante los tribuna-

les competentes por transgresiones a su derecho corresponde

rán al editor de ellas. El uso de la obra de autor anónimo -

es libre mientras el mismo no se dé a conocer, para lo cual 

dispondrá del plazo de treinta a~os, contados a partir de la 

primera publicación; transcurrido este plazo la obra pasará 

al dominio pGblico. 

tes casos: 

La legislación autora! no ampara los siguie~ 

a) El aprovechamiento industrial de ideas co~ 

tenidas en su obra. Esto se rige por la legli 

laclón sobre propiedad Industrial y transfe-

rencla de tecnolog[a; 

b) El empleo de una obra mediante su reprodu~ 

ción o representación en un acontecimiento de 

actualidad, a menos que se haga con fines de 

lucro; 
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c) La publicación de obras de arte o de arqui

tectura que sean visibles desde lugares públl-

CDS; 

d) La traducción e reproducción por cualquier m~ 

dio, de breves fragmentos de obras clentlfi--

cas, literarias o art!sticas en publicaciones 

o en crestomaticas, o con fines de critica li

teraria o Investigación clentlflca, siem~re que 

se indique la fuente de donde se hubiesen tom! 

do, y que los textos reproducidos no sean alt~ 

rados, y 

e) La copia manuscrita, mecanografica, fotogr! 

flca, fotostatlca, pintada, dibujada o en ml-

cropel!cula de una obra publicada siempre que 

sea para el uso exclusivo de quien la haga. 

El registro de una obra Intelectual o art!stl

ca no podra negarse ni suspenderse bajo el supuesto de ser -

contraria a la moral al respeto a la vida privada o al orden 

público, sino por sentencia judicial, pero si la obra contra

viene las disposiciones del Código Penal o las contenidas en 

la Convención para la Represión del Trafico y Circulación de 

Publicaciones Obscenas, la Dirección General d~l Derecho de -

Autor, la hara del conocimiento del Ministerio Público para -
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que proceda conforme a la Ley. 

Cuando el titular de los derechos de autor mu~ 

ra sln haber transmitido el ejercicio de los derechos a que -

se refieren las fracciones 1 y 11 del articulo z•, la Secret~ 

r!a de Educación PGbllca, será titular de estos derechos. 

La vigencia del derecho patrimonial, a que ha

ce referencia la fraccl6n 11 del articulo z• de la Ley de la 

Materia, se establece en los t~rmlnos siguientes: 

a) Durará tanto como la vida del autor y cin-

cuenta años después de su muerte. Transcurrido ese término, o 

antes si el titular del derecho muere sin herederos, la facul 

tad de usar y explotar la obra pasará al dominio póbllco, pe

ro ser~n respetados los derechos adquiridos por terceros con 

anterioridad; 

b) En caso de obras póstumas durará cincuenta 

años a contar de la fecha de la primera edición. 

c) La titularidad de los derechos sobre una o

bra anónima, cuyo autor no se dé a conocer en el término de -

cincuenta años a partir de la fecha de su primera publlcacl~n 



46 

pasara al dominio público; 

d) Cuando la obra pertenezca en común a varios 

coautores, la duración se determinara por la muerte del últi

mo superviviente, y 

e) Durara cincuenta a~os contados a partir de 

la fecha de la publicación en favorde la Federación, de los -

Estados y de los Municipios, respectivamente, cuando se trate 

de obras hechas al servicio oficial de dichas entidades y que 

sean distintas de las leyes. reglamentos, circulares y demás 

disposiciones oficiales. 

La misma protección se concede a las obras pu

blicadas por primera vez por cualquier organización de nacio

nes en las que México sea parte. 

El titulo o cabeza de un periódico, revista, -

noticiero cinematogrAfico y, en general de toda publicación o 

difusión periódica, ya sea total o parcial, sera materia de -

reserva de derechos. Esta reserva implica el uso exclusivo -

del titulo o cabeza durante el tiempo de la publicación o dl

fusló~ y un a~o mas, a partir do la fecha en que se hizo la -

última publicación. Esta debera iniciarse dentro de una aHo a 
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partir de la fecha del certificado de reserva. 

Las obras protegidas por la ley deberan osten

tar la expresión " Derechos Reservados '' o abreviatura 

'' O.R.", seguida del stmbolo ''e ••, el nombre completo y dtref 

ción del titular del derecho de autor y el año de la primera 

publicación. Estas mencione; deberan aparecer en sitio visi-

ble. Los fonogramas de las ejecuciones protegidas, deberan º! 

tentar el sfmbolo ( P J acompañado de la indicación del ano -

en que se haya realizado la primera publicación. Estos requi

sitos son obligatorios y su omisión sera sancionada por la Dl 
rección General de Derechos de Autor con multa de $ 50.00 a -

10,000.00, pero su omisión no implica la pérdida de los dere

chos de autor. 

Las personas morales no pueden ser titulares -

del derecho de autor, solamente pueden representarlo como ca~ 

sahabientes de personas ffsicas de los autores, salvo los ca

sos en que la Ley disponga expresamente otra cosa. 

Cuando el autor de una obra sea nacional - - -

de un Estado con el que México no tenga tratado o convención, 

o cuando la obra haya sido publicada por primera vez en un 

pats que se encuentre en esas mismas condiciones, respecto de 

México, el derecho de autor sera protegido unicamente por si~ 
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te anos a partir de la fecha de la primera publicación de la 

obra, siempre que exista reciprocidad. Transcurrido este 

plazo, si no se registra cualquier persona podrá editarla 

previo permiso de la Secretarla de Educación PGbllca, de con

formidad con el articulo 28 de la Ley en comento. SI despues 

de transcurridos los siete a~os, el autor registra su obra 

gozará de toda su protección, excepto en lo relativo a las 

ediciones autorizadas con antelación al registro por la citada 

Secretarla. 

La Ley de 1963 contempla en el articulo VII las 

sanciones, refiriéndose dentro de éste a los hechos que cons-

tltuyen violación al derecho de autor. La tutela penal está 

dirigida a la personalidad del autor, a la obra Intelectual y 

a los Intereses de la cultura. 

Merecen especial senalamlento los articulas 

135, 137, 142 y 143. El primero de ellos en sus fracciones 1, 

11 y IV sanciona la comerclallzaclón con violación de los de

rechos de autor; en la fracción V prevé el delito de plagio. 

El segundo castiga violaciones al derecho de Intérprete. El 

tercero sanciona el uso y explotación con fines de lucro y fonogramas de~ 

tinados a ejecución privada. finalmente, el cuarto de los -

nombrados establece multas que van desde los cincuenta a los 

diez mil pesos para aquellos Infractores de la Ley cuyos actos 
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no constituyen del"ltos. Las Infracciones seran sancionadas 

por la Oirecci6n General del Derecho de Autor, previa audien-

cia del infractor. Al efecto, al tenerse conocimiento de la i~ 

fracción, se notificara debidamente al presunto responsable, -

emplazandolo para que dentro de un término de quince d!as, que 

puede ampliarse a juicio de la autoridad ofrezca las pruebas -

para su defensa. 

B, ARGENT! NA 

La Constltucl6n Nacional consigna en su articulo 

17 que 11 Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su 

obra, Invento o descubrimiento por el término que le acuerda -

la Ley ". Para la Carta Magna el derecho autora! constitu

ye una verdadera propiedad, cuyo Gnico caractcr diferencial -~ 

con la propiedad coman, consiste en ser un derecho de duración 

limitada. 

Ese es el criterio que preside toda la leglsla-

ci6n positiva argentina sobre la materia, la que en lo que se r~ 

flere a las obras literarias y art!st1cas, tuvo su primera man! 

festac!6n en la Ley 7092, sancionada en 1910. Esta fue parcial 

mente sustituida en 1933 por la que lleva el número 11.723, s~ 

bre el " Régimen legal de la prop!etlad Intelectual", que con a! 
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gunas reformas, rige en la actualidad. 

En su articulo 1• reconoce la propiedad clentl-

ca, literaria o artlstica de todas las obras publicadas o edlt!!_ 

das en la República Argentina, las cuales comprenden los escrl 

tos de toda naturaleza y extensión; las obras dramaticas, com

posiclones musicales, dramatice musicales; las clnematografi-

cas, coreogr6ficas y pantom1micas; las obras de dibujo, pintu

ra escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia 

aplicadas al comercio o a la Industria; los Impresos, planos y 

mapas, los plasticos, fotograflas, grabados y discos fonografi

cos; en fin, toda producción clentlflca, literaria, artlstlca 

o didactica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción.

Lo Gnico necesario es que haya producción, es decir, creación 

de una obra del autor. 

La propiedad Intelectual se reglra por las dis

posiciones del derecho común, bajo las condiciones y llmitacl2 

nes establecidas en la propia Ley. 

Para que haya una obra intelectual amparada por 

la Ley en estudio, es indispensable que revista los caracteres -

siguientes: a) Que ia producción tenga su Individualidad o In

tegridad; por lo que no serfo obra intelectual los fragmentos 
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o esbozos de una producción literaria o art!stlca; b) que sea 

representativa de una creación original y novedosa lo cual si~ 

nlflca que no necesariamente debe estar libre de Influencias -

ajenas. La jurisprudencia admite que la originalidad puede ex!~ 

tlr, no solo en la composición o contenido de la obra, sino 

que también en la expresión o forma que denote novedad. 

Las facultades Inherentes al derecho de propie

dad del autor comprenden la facultad je disponer de la obra, -

publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en pO

bllco, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autori

zar su traducción y de reproducirla en cualquier forma. 

El derecho de disponer de la obra intelectual y 

de publicarla, no es sino la figura positiva de un derecho mo

ral: el derecho de inédito. Se ha dicho de este derecho, que -

consiste en el mando absoluto del autor sobre su obra durante 

el periodo anterior a la publicación. Por lo que el autor pue

de mantener oculta su obra durante toda su vida, y aOn des---

trul rla, inclusive en contra del interés de sus acreedores. 

El articulo 4• de la Ley de la materia prevé - -

que los titulares del derecho de propiedad Intelectual son: -

a) El autor de la obra; b) sus herederos o derechohablentes. Se 
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tiene por autor al que directamente realiza una actividad ten

diente a elaborar una obra Intelectual, una creación completa 

e independiente que revele una personalidad pues pone en ello 

su talento artf stico y su esfuerzo creador. 

En cuanto a los herederos del autor que le SUC! 

den en sus derechos, son copartfcipes en la proporci6n de su -

cuota hereditaria. Respecto a los derechohablentes, son suces~ 

res singulares cuyo derecho estA determinado por la convención 

pasada con el autor. 

En relación a la obra anónima o bajo seudónimo, 

dispone el articulo 3•, que corresponderAn al editor de ella -

los derechos y obligaciones del autor; pero que éste podrA re

cabarlos para sl, justificando su personalidad; esto es su 

identidad como autor de la obra. Salvo cOnventos especiales, -

los colaboradores de una obra disfrutan de derechos iguales. -

En este sentido se entiende que hay colaboración cuando media 

un trabajo realizado por los coautores con unidad de tiempo e 

Intención y coetaneidad en el mismo. Los colaboradores anóni-

mos de una compilación colectiva, no conservan derecho de pro-

piedad sobre contribución de encargo y tendrAn por representan

te legal al editor. 
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La Ley no se ocupa del derecho de los Intérpre

tes por su actuación en el escenario de un teatro. o su dese~ 

pefto en una sala de conciertOs, pues esta labor es materia de -

un contrato pasado con el empresario contratante. Pero sí se -

le otorga la facultad de opornerse a la divulgación de su in-

terpretación, cuand~ la reproducción de la misma sea hecha en 

forma que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus inte

reses art[sticos. 

Como ya lo mencionamos, la Constitución de la -

Nación, después de prever que el autor es propietario de su 

obra, agrega: por el término que le acuerda la ley. En este 

sentido, el articulo 5• de la Ley actual preceptGa que el au-

tor mantiene el derecho vitalicio sobre la propiedad intelec-

tuai de su obra, y ha extendido a treinta anos a contar de la 

muerte del autor, el derecho de sus herederos y causahabien--

tes. Pero con respecto a los sucesores. éstos no podrán opone~ 

se a que terceros reediten las obras del causante • cuando de

jen de transcurrir mas de diez anos sin disponer su' publica-

ci6n, asI como, tampocopodrán oponerse a que se traduzcan las 

obras del autor, después de diez anos de su fallecimiento. 

El depósito de las obras Intelectuales debera -

realizarse en el Registro Nacional de la Propiedad Intelec--
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tual, creado para tal efecto, segQn el articulo 57, fijandose 

el término de tres meses siguientes al de la publicación de la 

obra para que el editor de ella haga el depósito de tres ejem

plares, o de un solo ejemplar, si la edición fuese de lujo o -

no excediese de cien ejen1plares. En cuanto a las obras cinema

t9gráficas, el depósito consistirá en una rel~ci6n del argumen 

to, de los dtalogos y fotograflas de sus principales escenas. 

Una vez hecho el depósito el Registro Nacional 

lo haré conocer mediante publicaciones por diez dlas, en el --

11 Boletin Oficial 11
• Durante un mes a contar de la última pu-

bllcaclón. podra deducirse oposición por quien se creyese con 

derechos sobre la obra y si no hubiese, el Registro mencionado 

otorgara el titulo definitivo de propiedad. El depósito de las 

obras garantiza 

editor. 

totalmente los derechos del autor y del 

La falta de inscripción trae como consecuencia 

la suspensión del derecho del autor hasta el momento en que la 

efect~e; recuperandose dichos derechos en el acto mismo de la 

inscripción por el término y condiciones que correspondo; sin 

perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, eje

cuciones y toda otra publicaclón , hechos durante el tiempo en 

que la obra no estuvo inscrita, segQn el articulo 63 de la Ley 
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de la materia, y en su segunda parte previene que no se admitiera 

el registro de una obra sin la mención de su 11 pie de imprenta "· 

se entiende por tal la fecha, lugar, edición y la mención del 

editor. 

En materia de sanciones la Ley argentina considera 

la violación del derecho de autor como una falsificaci6n y preve

algunas formas de ésta, tales como: la publicación iltcita de una 

obra literaria; la ejecución pública de una composición musical;

la reproducción de cualquier obra artistica sin el consentimiento 

de sus autores, herederos o derechohabientes. Asimismo el articulo 

71 renilte al Código Penal el cual asimila la infracción de los d~ 

rechos de propiedad intelectual al delito de defraudación. También 

la citada ley establece en el articulo 72 que se consideran casos 

especiales de defraudación: a) El que edite, venda o reproduzca -

por cualquier medio o instrumento. una obra inédita o publicada, 

stn autorización del autor o sus causahabientes; b) el que falsifl 

que obras intelectuales entendiéndose como tal la edición de una -

obra ya editada, ostent~ndose falsamente el non1bre del editor au

torizado al efecto; c) el que edite venda o reproduzca una obra, s~ 

primiendo o canibiando el nombre del autor, el titulo de la mlsma-

o alterando dolosamente su texto y: el que edite o reproduzca 

mayor número de los ejemplares debidamente autorizados. 

En los nun1era les 73 y 74 se preven otros actos lesJ_ 

vos de los derechos intelectuales que se penan con prisión ------
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de un mes a un a~o o con multa de cien .a un mil pesos que se -

destinan al fondo de fomento creado por la Ley en ex~man. 

Independientemente de la acción penal. correspO!!, 

de al damnificado, la acción civil, contra el que Jo ha perju

dicado en sus derechos intelectuales, tanto materiales como m~ 

rales. 

De acuerdo con el articulo 79 los jueces po---

dr~n. previa fianza de los interesados, decretar preventivame~ 

te la suspensión de un espect&culo teatral, cinematogr~fico, -

filarmónico y otro an&logo; el embargo de las obras denuncia-

das, as! como el embargo del producto que se haya percibido -

por todo lo anteriormente senalado y toda medida que sirva efl 

cazmente para proteger los derechos que ampara la Ley. 

Respecto a las obras que se han pasado al domi

nio pGblico, la Ley también a extendido la protección de las -

obras intelectuales. Por tal motivo expresa en el articulo 83, 

que después de vencidos los términos del articulo s•, podr& -

denunciarse al Registro Nacional de Propiedad Intelectual, la 

mutilación de una obra literaria, cient!flca o arttstlca, las 

agregadas, las transposiciones, la infidelidad de una traduc-

ci6n, los errores de concepto y las deficiencias en el conoci-
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miento del idioma original o la versi6n. Estas denuncias po--

dr~n formularlas cualquier habitante de la Naci6n o procederse 

de oficio. 

En términos generales asf es como en la actual! 

dad la Ley 11723 regula los derechos de autor en la Repúbl lea 

de Argentina. 

C. BOLIVIA 

Dentro del esquema legislativo de la República 

de Bolivia se encuentran las siguientes disposiciones: Primer~ 

mente la Ley del 13 de noviembre de 19D9; la Ley Modificadora 

de 18 de Junio de 1945; el Decreto Presidencial de 18 de junio 

de 1945 que reglamenta el ejercicio del Derecho de Autor; la -

Ley de 30 de octubre de 1945 sobre la ejecuci6n de obris musi

cales; el Decreto Supremo Actual Izado de 21 de julio de 1971, 

publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia del 17 de diciembre 

del mismo ano; el Decreto Súpremo No. 08396 de junio de 1968, 

relativo a la precautelaci6n, fomento y resguardo ciel patrimo-

nio art!stico del Pa!s y; las disposiciones contenidas en el -

Código Penal de 6 de noviembre de 1834. 

La legislación boliviana sigue los lineamientos 
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doctrinales de la tesis francesa de la Propiedad intelectual, -

según se desprende de la Ley de 13 de noviembre de 1909, la -

cual, con las modificaciones adoptadas hasta el 15 de enero de-

1919~ consta de doce articulas. 

De acuerdo con esta Ley las obras cientlficas, -

literarias o artlsticas deberén anotarse en el Registro de la -

Propiedad intelectual, creado para tal efecto, dependiente del

Ministro de Instrucción Pública, asimismo se haré.el depósito -

de un ejemplar firmado,de la obra en las Bibliotecas. De confoL 

m!dad con el precepto 11, las obras de pintura y escultura que

dan exceptuadas de esta obligación. También se establece el pi~ 

za de protección post mortem a treinta anos; según el artlculo-

4• del Ordenamiento antes citado la propiedad intelectual es -

transmisible a los herederos por ese término. 

La Ley de 1909 fue adicionada con cuatro articu

las más por parte de la Ley Modlf lcadora del 18 de junio de ---

1945, El primero de ellos contampla facultades contenidas en -

el Derecho Moral, se hace especial mención al respecto del ti

tulo y la obra, ast como al previo consentimiento del autor o -

de los titulares del derecho para poder usarla. Sin embargo, -

el articulo 18 de la Ley anterior prevé la expropiación en el

Derecho de Autor, a pesar de ser consideradas, tanto doctrinal 
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como legalmente, perpetuas, irrenunciables, tnaltneables e im

prescriptibles, por ser facultades fntimamente relacionadas a -

la personalidad del autor y a la obra como entidad propia. 

El decreto Presidencial del 18 de junio de - -

1945, que reglamenta el ejercicio del derecho de autor. cante~ 

pla, independientemente de la obligación establecida para el uSU2_ 

ria de recabar la autorización expresa de los autores corr~s-

pondientes so pena de sanción, ta facultad de ~stos de asociar 

se para la defensa y contratación de sus derechos. Al efecto -

preceptúa que ningún establecimiento público podrA publicar ni 

ejecutar, ni hacer transmisión a distancia, ni grabar en dls-

cos fonogr~ficos ninguna obra o composición n1usical sin antes 

convenir con su autor o con la asociación a que éste perte-

nece, facultAndoseles a cobrar derechos de ejecución pública -

de acuerdo con sus intereses. 

Igualmente se ordena que las asociaciones cons

tituidas según ta Ley pueden fijar sus tarifas conforme a sus 

estatutos legalmente aprobados por el Poder Ejecutivo, y que -

en el caso de que usuarios utilizaran obras sin la autoriza--

ción prevista, los representantes de las entidades autorales -

tienen facultad para !nielar acción penal ante los Tribunales 

correspodlentes, pudiendo reclamar también, daílos y perjuicios. 
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Por último, el numeral 6' preceptúa que trat~n

dose de f!estas públicas o de regocijo, las Municipalidades ei 

tan obligadas a prevenir en sus Ordenanzas que todos los esta

blecimientos públicos y radioemisoras tienenel deber de ejecu

tar obras musicales previa autorl~ación de sus autores o repr~ 

sentantes sometiéndose a las tarifas establecidas por las Aso

ciaciones de Autores y Compositores, si tales Sociedades exis

ten en su jurisdicción. 

Al respecto la Ley del 30 de Octubre de 1945 s~ 

~ala en su primer articulo que la autorización impllclta para 

la ejecución de piezas musicales impresas comprende también la 

música grabada de discos comercializados que han sido puestos 

a la venta. 

Con el Decreto Supremo del 21· de julio de 1971 

se pretende poner las disposiciones autoriles de Bolivia en -

concordancia con la Convención Interamericana del 22 de junio 

de 1946. SI blén no adecúa todas las disposiciones de la Con-

venci6n de Washington a la Legislación Nacional tuvo una espe

cial relevancia en cuanto a que reforzó el principio de la li

bre asociación por lo que a autores se refiere. Asf declara en 

su artfculo sv que los autores y compositores pueden asociarse 

conforme a la Ley a fin de permitir la publicación o ejecu--
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clón pública de sus obras mediante la autorización expresa de 

los Directores o Representantes de dichas Asociaciones. 

También, el mencionado Decreto, prevee la obli

gación para los usuarios de elaborar planillas de ejecución y 

no solo para exhibirlas en un lugar conveniente del local, si

no para enviar el respectivo ejemplar a los autores o sus re-

presentantes, asr con10 de publicar dichas planillas en los pe

riódicos, so pena de multa de 500 bolivianos aplicable cada 

vez que el usuario omita el cumplimiento de tal obligación. 

En el Oecreto Supremo No. 08396, dado a conocer 

por el entonces Presidente de la República de Bolivia General 

René Barrientos Ortufio, retoma un tenia de actualidad, el Fol-

klore, surgido a nivel internacional a partir de la Revisión -

de las Convenciones de Berna y Universal efectuadas en Parls en 

1971 y en las discusiones sobre un Proyecto de Ley Tipo sobre 

Derecho de Autor para Paises en Vtas de Desarrollo, sostenidas 

en TQnez durante el primer trimestre del mismo afio. 

En efecto, el sugundo párrafo del Considerando 

establece: 11 Que la mostea folklórtca, o sea aquella que tiene 

las caracterlstlcas de tradlclonalidad, anonimato y popuiarl--

dad, asr como la música producida en grupos campesinos y - - -
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" folk 11 en general cuyos autores no se identifican y las com

posiciones de autores fallecidos hace treinta a~os o n1ás, debe 

contor con un especial control del Estado para evitar la apro

piaci5n indebida que hacen de estas expresiones personas aje-

nas a su creación. 11 

Hace la aclaración de que trat~ndose de obras -

del dominio pQblico u obras folklóricas éstas forman parte del 

acervo cultural de la Nación y que el Estado es titular de los 

derechos respectivos. 

Respecto a las sanciones, el primero de los --

cuerpos normativos, ya n1encionado, se~ala en forn1a enunciativa 

casos de defraudación al Derecho de Autor, establece sanciones 

civiles y remite al Código Penal para la aplicación de las pe

nas. En este sentido el Código citado se refiere a nuestra ma

teria en los numerales 659 y 685, Este Qltlmo se enfoca, en 

su primera parte, a la Propiedad Industrial y establece una -

multa de cuatro veces del perjuicio al inventor, perfecciona-

dor o Introductor de un ramo de industria, dejando igualmente 

asentado, que la sanción se aplicar~ al violador del uso excl~ 

sivo de la propiedad que concede o concediere la Ley a los au

tores de escritos, composiciones musicales, dibujos, pinturas 

o cualesquiera otra producción impresa o grabada. 
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El articulo 659 sanciona a aquéllos que introdujeran al pa!s o 

comerciaren con obras en violación tanto de la propiedad in--

dustrial como de la propiedad sobre obras literarias y art!stl 

cas. 

Los art!culos 14, 15, 16 y 21 de la Ley - - - -

1909/1945 junto con estas disposiciones, constituyen el marco 

de sanciones por cuanto al Derecho de Autor en la república de 

Bolivia se refiere. 

Existe actualmente en Proyecto de Ley sobre De

rechos de Autor, presentado por el Instituto Boliviano de Cul

tura, dependiente del Ministerio de Educación y cultura del --

pafs, conformado por 121 numerales. d!spuesto en doce capttu-

los. 

Lo sobresaliente que aporta este Proyecto es 

que· la tutela otorgada a los autores se hace efectiva aún sin 

que la obra sea registrada, salvo los casos de excepción que -

la propia Ley contempla. 

Por lo que se refiere al plazo de protección, -

mantiene el de 30 aftas post mortem auctoris y prevé excepcio

nes a dicho plazo, sin embargo, limita el tiempo de protección 
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a la obra fotográfica a 20 años, as! como a las obras anónimas 

y seudónimas a 15 años a partlr de la primera ~ublicación o e~ 

poslclón al público, según sea el caso. 
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A. LA CDOIFICACION 
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Desde que los hon1bres existen en la tierra, han 

surgido conflictos entre ellos. los cuales se han resuelto en 

forn1a diversa a través de la historia. En un principio las -

diferencias entre los particulares se resolvfan por medio de 

la fuerza, que generalmente se imponta sin importar quien tuvie

se la razón, ante esta situación nada ·hacran los gobernantes,

su actitud era de espectadores. Cuando se dieron cuenta de los 

graves problemas que esto i~1plicaba, intervinieron en1itien,10 -

una serie de disposiciones con el prop6sito de lograr que las 

relaciones humanas se llevaran a efecto en la forma mas oactf! 

ca posible. 

En consecuencia, debido al caudal de norn1as ju

rldicas que se fueron acumulando a través del tiempo, surgi6 -

la necesidad de hacer codificaciones, la tarea de ordenar el -

material existente permitl6 tanto al pueblo como a las autori

dades saber cuAl es el derecho positivo. 

En el derecho ro~1ano una de las prinieras tenta-
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tivas de ordenar el derecho fue Ja legislación de las XII Ta-

blas, según la leyenda, el tribuno Terentilo Arsa pidió, desde 

462 a de ¿, c., que el derecho se fijara por escrito. Poste--

riorn1ente se dio una importante codificación de las constitu-

ciones, disposiciones jurídicas que emanaban del emperador, -

que deb[2- considerarse vigentes: el Código Gregoriano. A esta 

colección le sucedió el Código Hermogeniano, que inclu!a las -

constituciones mas significativas desde 291 hasta 365. 

Estas dos codificaciones privadas fueron de --

gran ayuda a jueces, abogados y al público en gen~ral de tal -

forma, que fueron aceptadas como oficiales, en virtud del caos 

que imperaba entre tantos edictos, decretos, ordenanzas y 

otras disposiciones muchas veces contradictorias. 

Años mas tarde, Teodosio il puso al d!a la obra 

de Gregario y Hermogentano, expidiendo una nueva selección de 

constituciones consideradas por él como vigentes. Este Código 

Teodosiano también fue promulgado en occidente por Valentino -

!JI, ejerció una gran influencia en Italia, donde estuvo en Vl 
gor hasta el comienzo de la Edad Media. También recibe el nom

bre de Código el de Justintano, el cual contiene una colecclón -

completa y ordenada de constituciones imperiales, leyes, res-

criptas y ctras ordenanzas, generalmente se a~ade a esta compl 
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!ación un grupo de las mAs importantes disposiciones posterio

res de este emperador form~ndose asf la obra que en el medievo 

recibirla el nombre de Corpus iuris civil is. 

Sin embargo, la palabra Código, en esa época se 

debió utilizar para hacer mención a la forma de reunir las nor 

mas jur[dicas en un sólo ordenamiento a fin de facilitar la lg 

calización de cualquier disposición; ya que el Código como re

sultado del proceso de la codificación del Derecho se desarro

lló en el centro de Europa a partir del siglo XVII. 

• La idea de codificación es un postulado de la 

Ilustración y del racionalismo europeo que se inició en el si-

glo XVIII. La idea de codificación no es la de recopilar en un 

solo texto diversas leyes vigentes. La codificación es la reu

nión de leyes que se refieren a una rama jurldlca en un solo -

cuerpo, presididas en su formación por unidau de criterio y de 

tiempo" ( 9 ), 

( 9 ) Acosta Romero, Miguel y Eduardo López Betancourt. Delitos 

Especiales, Porrüa, México 1990, pAgina 4. 
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Los Códigos actuales pueden contener normas de -

tipo sustantivo, o bien adjetivo, as! existe un Código Penal y 

un Código de Procedimientos Penales, un Código Civil y un Códi

go de Procedimientos Civiles. 

11 Las funciones que preponderantemente deben ace.E_ 

tarse co~o caracter!stlcas de la codificación, para que ésta -

sea considerada como relevante, se resun1en en Ia simplificación 

formal de Ja ley, en Ja sistematización de Ja misma y en la ca

pacidad de reforma. Desde las primeras colecciones legales se 

advierte que un Código, es un libro de pergamino que supera la 

vastedad del rollo de papiro y que en él se agrupan las leyes -

dispersas en n1Qltiples documentos, con10 ocurrfa con los Códigos 

del bajo Imperio Romano, y las codificaciones europeas del 

siglo XVIJI. La de Prusia y las Norteamericanas • ( 10 ), 

En cuanto a la codificación penal mexicana, es -

menester senalar que hasta antes del Código Penal de 1871 no -

habla una legislación penal codificada, fueron Jos Constituyen

tes de 1857 los que sentaron las bases de nuestro derecho -

Penal, al hacer sentir toda la urgencia de la tarea codificad~ 

( 10 ) Acosta Romero, Miguel y Eduardo López Oetancourt. Ob. -

cit. pagina s. 
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ra, calificada de ardua por el Presidente Gómez Farlas. El --

Ministro Lares realizó un Proyecto de Código Penal. durante -

el Imperio de Maximil1ano de Habsburgo, que no llegó a ser pro

mulgado. Después, una vez restableciclo el gobierno republica-

no. el Estado de Veracruz fue el primero en el pafs, que a par 

tlr de entonces, logró poner en vigor sus códigos propios Ci-

vi l, Penal y de Procedimientos, en 1869. 

El 7 de diciembre de 1871 fue aprobado y promul 

gado el Proyecto de Código Penal, que empezó a regir el 1• de 

abril de 1872 en el Distrito Federal y Territorio de la Baja -

California, conocido como el Código de Martlnez de Castro, --

quien presidió la Comisión que lo formuló y uno de sus princi

pales redactores. 

En 1912 la Comisión presidida por el Licenciado 

Miguel S. Hac~do presentó un proyecto de reformas al Código de 

1871, de la cual resultó respetar los principios generales del 

mismo y sólo se limitaron a subsanar algunas contradicciones y 

a incorporar en él nuevos preceptos asl como instituciones. 

El segundo Código Penal fue expedido en 1929 por el entonces -

Presidente Portes Gil en uso de facultades que al efecto le -

confirió el Congreso de la Unión, entró en vigor el 15 de di--
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ciembre del mismo año. 

Posteriormente el propio licenciado Portes Gil 

designó una nueva Comisión Revisora, la cual elaboró el Código 

Penal de 1931, promulgado el 13 de agosto por el presidente -

Ort!z Rubio. Este código cuenta con 404 artículos de los que 3 

son transitorios. mismo que actualmente se encuentra en vigor 

y que ha sido objeto de diversas reformas. 
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B. EL FENOMENO DE LA DESCOOIFICACION 

La doctrina considera que los códigos, actual-

mente, se encuentran en un proceso de decadencia, debido a que 

los transtornos que sufre la sociedad, como consecuencia de la 

influencia de algunos factores de cambio de tipo natural, cult~ 

ral o econ6n1ico, entre otros, implica la adopción de medidas -

legales adecuadas a la nueva situación o a la solución jurtdl

ca de los problemas derivados de aquéllos que se hubiesen sus

citado, naciendo nuevas disciplinas o incluyéndose en las ya -

existentes. 

A medida que se presentan modif lcaciones en la 

sociedad el Derecho sufrirá transformaciones a efecto de ade-

cuar las normas jurldicas a las necesidades sociales. Rdzón -

por la que los Códigos parecen ser Insuficientes para regular 

los aspectos y problemas originados por los múltiples y compl! 

jos factores de cambio del Derecho, que repercuten en la evol~ 

clón de las Instituciones jur!d!cas. 

Esto ha dado como resultado que exista una pro

pensión hacia la especialización de las leyes. en casi todas -

las ran1as del Derecho. tanto en el Ambtto nacional como en el 

internacional, en virtud de que éste se encuentra vinculado 
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al cambio que está viviendo el mundo contemporáneo. La Infini-

dad de leyes que se fueron generando a través del tiempo han -

adquirido un sitio predominante en el campo del Derecho. 

Por una tendencia que se ha ido enfatizando, -

desde hace algunos affos, esas leyes generalmente contienen un 

capitulo al GUe suelen intitular de ~ infracciones y sancto--

nes " o de " del itas 11
• A estos ordenamientos legales se les -

conoce con los nombres de ley especial o ley penal especial. 

En este orden de Ideas y por lo que a la mate-

ria penal se refiere, cabe analizar lo que el Código Penal de

fine como delito a efecto de comprender mejor el fenómeno. Co.!l 

forme a este cuerpo jurfdico, delito es el acto u omisión san

cionado por las leyes penales. 

De acuerdo con lo anterior. si tomamos en cuenta 

que las leyes penales son aquéllas cuyo objeto primordial de -

regulación es precisamente el delito o las instituciones que -

se relacionan con él, entonces podríamos afirmar que las leyes 

admtnfstrattves, que contemplen conductas constitutivas de de

litos, no son. leyes penales, puesto que las materias que regu

lan no aluden espec[ficamente al delito. solo que se considere 
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación expresa " No es exacto que la Ley Penal esta constituida 

exclusivamente por el Código de la Materia, sino que al lado del 

mismo se hallan muchas disposiciones dispersas en diversos ord~ 

nan1lentos y no por ello estas normas pierden su caracter de pe

nales, pues basta conque se establezcan delitos e impongan penas 

para que juntamente con el Código Penal del Distrito y Territo

rios Federales de 1931, que es Ja Ley Sustantiva Penal Federal, 

Integren en su totalidad la Ley Penal • 

Por lo tanto, • el Código Penal constituye la -

Ley Penal por antonomasia; pero as! como su ~mbito es el delito, 

el delincuente, la pena y las reglas de aplicación de la misma, 

diversos delitos especiales pueden ser tipificados en leyes --

también especiales, que son, como dice el Código Penal de Uru-

guay en su articulo fQ párrafo 22, " las que contienen una nor

ma y una sanción •. En estos casos el tipo respectivo y la 

sanción se encuentran en la Ley especial o solo el primero 

cuando la ley especial sigue el sistema del re-envio; en ambos 

( 11 ) Acosta Romero, Miguel y Eduardo López Betancourt. Ob. -

Cit. p~gina 9. 
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casos solo la Parte General del c.p. o sea el Libro I, es a-

plicable • ( 12) 

C. DELITOS ESPECIALES 

Son aquéllos contamp!ados en un capitulo parti

cular de cada una de las diversas leyes especiales que no pre

vé el Código de la Materia, éste no agota todo el contenido -

del d~recho penal, en virtud de que existe un gran número de 

normas penales fuera del mismo que forman un grupo heterogéneo 

al que se le ha denominado delitos especiales. 

Podrlamos definirlos como • Aquellas dlsposlclg 

nes normativas penales que no forman parte del Código Penal y 

que tipifican un delito. O bien pueden ser aquellas dlsposlclg 

nes en las que el sujeto activo o el autor del delito se en--

cuentra en un plano diferente en relación a cualquier otro su

jeto del delito, es decir, se requiere una calidad especifica 

señalada por el legislador, siendo éste el único que puede co

meter el mismo • ( 13 ) 

( 12 ) Carranca y Trujl!!o, Raúl y Raúl Carranca y R!vas. C6dl 

go Penal Anotado. Porrúa, México 1986, página 27. 

( 13 ) Acosta Romero, Miguel y Eduardo L6pez Betancourt. Db. -
Clt. pagina 10. 
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El fundamento legal lo encontramos en el articulo 

6• del C6dlgo Penal, que establece lo siguiente: " Cuando se ca-

meta un delito no previsto en este Código, pero sf en una ley es

pecial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en -

México, se aplicarAn éstos, tomando en cuenta las disposiciones -

del Libro Primero del presente C6digo y, en su caso, las conduce~ 

tes del Libro Segundo. 

Cuando una misma materia aparezca regulada por dlve.r:. 

sas disposiciones, la especial prevalecerA sobre la general. " 

El profesor CarrancA y Rlvas hace una critica so-

bre el particular, al considerar que 11 resulta obvia la parte f i

nal del art[culo que me ocupa, ya que serla absurdo que la regla 

general prevaleciera sobre la especial. No obstante, se ha de en

tender que se trata de la materia penal estricto sensu, puesto -

que una regla general de car~cter constitucional debe prevalecer 

sobre una regla especial de car~cter penal, cuando a ástJ atana. 11 

( 14 ) 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la n! 

ción manifestó al respecto: "Las leyes penales, no se ctrcunscrt-

( 14 ) Ob. Cit. pAglna 28. 
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ben al contenido del Código de la materia, sino que hay muchas -

disposiciones de car~cter especifico, dispersas en la Codlflca--

ción General que por su naturaleza o por la calidad de los lnfra~ 

tares o por su objeto, no pueden incluirse en una Ley General, s! 

no en dispcsiciones especiales, debiendo agregarse que as[ lo re

conoce el articulo sexto del Código Penal Federal, en el cual ex

presa que c~ando se cometa un delito no previsto en dicho Código, 

pero si en ~na Ley Especial, se aplicará ~sta, observando las di~ 

posiciones :onducentes del mencionado Código Penal '' 

Ahora bien, debemos destacar que las leyes especl~ 

les a que ncs referimos no son de las p1·ivativas, que prohibe el 

articulo 13 Constitucional ya que las mismas reúnen Jos atributos 

de generalidad y abstracción, es decir la ley es general en cuan

to comprende a toda persona y situación que pueda quedar Incluida 

dentro de su dtsposici6n, toda vez que no se refiere a una perso

na, ni a un caso particular, los destinatarios de las normas es-

tán senaladas por circunstancias abstractas, a quien se encuentre 

en el supuesto previsto se le aplica la Ley. 

También gozan del principio de permanencia, el --

cual estriba en la obligatoriedad de la ley, mientras no sea der~ 

gada o abrogada por otra. Sin embargo•para que una disposición -

dictada por el poder pGbllco tenga el carácter de ley, se necesi

ta no sola~ente que sea de naturaleza general. abstracta, impera-
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tiva y permanente, sino que, ·además, emane del Organo Constitu

cional facultado para legislar, ya, que en nuestro sistema de -

gobierno se ha otorgado exclusivamente al poder legislativo la 

facultad de legislar, estA prohibido delegar esa facultad en 

otros poderes y enfAticamente estA prohibida Ja concesión al 

ejecutivo, de facultades extraordinarias para legislar, salvo -

casos graves y excepciones señalados expresamente. En consecue.!! 

cla, la autoridad formal de una disposición, es requisito forz~ 

so para que tenga el carActer de Ley• ( 15 ). 

Actualmente existe un mayor número de delitos -

tipificados en las diferentes leyes especiales que los contem-

plados en el Código Penal y en ocasiones aquél los ofrecen varia!!_ 

tes o modalidades que rompen con los prlnclplos del derecho 

penal tradicional; en cambio en otras resultan meras repeticiones 

de los ya previstos en el citado Código, 

Razón por la que • el legislador debe tener su~o 

cuidado en la elaboración del Código Penal y de las leyes espe

ciales; tener muy en cuenta la naturaleza de las mismas para no 

irrumpir el campo de cada una de ellas con disposiciones ajenas a 

(15) Semanario Judicial de Ja Federación, CXIX, pp. 3278-3279, 

51 Epoca. 
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su naturaleza y lograr en esta forma que jueguen ·las leyes espe-

ciales un papel complementario indispensable, junto al Código Pe

nal. pues de otra manera la existencia de numerosas leyes en apa

riencia especiales, darfan como resultado, según opinión constan

temente repetida, de que 11 la Ley Penal reina pero no gobierna.••

( 16 ) • 

Los delitos especiales "podrlan llegar a consti-

tuir un Derecho Penal especializado con ciertos atributos deriva

dos de la naturaleza de las leyes administrativas, o bien. de d~ 

litas que est~n matizados por circunstancias agravantes de respo~ 

sabilidad o penalidad, en función de los intereses jur!dlcos que 

pretenden proteger dichas leyes al tipificar esos delitos• ( 17) 

D. NOCION DE DELITO 

El vocablo delito deriva del iatln delictum, del!! 

quere que significa, cometer una falta, apartarse del buen camt-

no, alejarse del sendero se~alado por la Ley. 

( 16 ) Porte Pet!t. Apuntamientos de la Parte GP.neral de Derecho 

Penal, Porrúa, México 1992, p~gina 96 

( 17 ) Acosta Romero Miguel y Eduardo López Betancourt. Ob. Cit. 

p~glna 11. 
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Al principio noxam o noxla era una expresión comün 

a del itas pübl leos y privados. Significaba daño, es decir, perju.!_ 

cio que se inferla segün el caso. a la con1unidad o a otro indivi

duo¡ progresivamente el segundo término desalojó por el uso al -

prin1ero. Pero no resulta muy clara la función desempeílada por la 

noxia dentro del sistema del Derecho romano; en realidad su slgn! 

ficado no aludla directamente a lo que luego se llamó con m~s pr2 

piedad delictum. sino a éste en cuanto del misn10 se hacla respon

sable un tercero en lugar del delincuente. 

En efecto, un tercero podla hacerse cargo de la ID, 

fracción inferida a la ley penal, y para 1 ibrarse de esa respons2_ 

bilidad pagaba el perjuicio o daño ( noxa, noxia ) que habla cau-

sado el delincuente directo acción que se denominaba noxam sar-

cire ) o bien entregaba el delincuente a aquél que habla sufrido 

el daño ( noxam ~are ). 

Y no se llamaba noxius al delincuente sino a aquel 

que habla hecho la entrega por causa del delito; el conjunto de -

estas ideas se explica si se tiene en cuenta queeneIDerecho Prlv~ 

tivo la entrega por noxa ( noxam dare ) tenla como finalidad 11b~ 

rar al obligado por las acciones de otro, que estuviere bajo su -

potestad y por el cual debiera responder. 

Asin1fsmo en un tiempo el delito fue confundido con 
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el pecado, por lo que en el proemio de las 7 Partidas se defln16 -

como " los malos fechos que se fazen a placer de una parte, e a -

daño, o a deshonra de la otra; ca estos fechas atales son contra 

los mandan1ientos de Dios, e contra las buenas costumbres, e con-

tra los establecimientos de las leyes, e de los Fueros o Derechos" 

Este concepto toma.en cuenta los hechos lntencton! 

les y daílosos que van en contra de la Ley de Dios, a la del Esta

do y a las buenas costumbres. 

Modernamente surgieron Infinidad de definiciones, 

sin que los autores hayan logrado ponerse de acuerdo para elabo-

rar un concepto reconocido universalmente, dado que el delito --

se encuentra estrechamente vinculado a la realidad de cada grupo 

social, misma que varia segQn la época y el lugar de que se tra-

te. En un tiempo acciones que han tenido el caracter de dellctuo

sas han dejado de serlo debido a situaciones diversas y por el -

contrario los hechos no dellctuosos han adquirido tal carActer. 

Sin embargo, existen caractertsticas comunes a to

dos los delitos, mismas que constituyen la esencia del concepto -

general de delito. Y otras por las que se diferencian los tipos -

delictivos unos de otros. 

De la escuela Positiva, Rafael Gar6falo, considera 
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que el delito tiene un sustento natural y uno legal y expresa al 

respecto • Es delito natural o social la lesl6n de aqueila parte 

del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fun 

damentales ( piedad y probidad ) según la medida en que se encue~ 

tran en las razas humanas superiores; cuya medida es necesaria p~ 

ra la adaptaci6n del Individuo a la sociedad •, En cuanto al del! 

to legal, es toda acci6n que amenaza al Estado, que ataca el po-

der social sin un fin polftico o que lesiona la tranquilidad pó-

blica o la legislacl6n particular de un pafs. 

La concepcl6n de Gar6falo se le encuadra dentro de 

las definiciones socio16gicas, debido a que para él, lo primor-

dial ~el delito es la oposici6n a las condiciones básicas, Indis

pensables de la vida social. El profesor Vlllalobos manifiesta s2 

bre el particular que • • , , la esencia del delito, la delictuo

sidad, es fruto de una valoraci6n de ciertas conductas, segOn de

terminados criterios de utilidad social, de justicia, de altruis

mo, de orden, de dis~iplina, de necesidad en la convivencia huma

na, etcétera; pero no se puede investigar qué es en la naturaleza 

el delito, porque en ella y por ella sola no existe, sino a los~ 

mo buscar y precisar esas normas de valoración, los criterios con 

forme a los cuales una conducta se ha de considerar delictuosa.-

Cada delito en particular se realiza necesariamente en la na

turaleza o en el escenario del mundo, pero no es naturaleza 

la esencia de lo delictuoso, la delictuosidad misma, es un con--
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cepto a priori, una forma creada por la mente humana para agrupar 

o clasificar una categoría de actos, formando una universalidad -

cuyo principio es absurdo querer luego inducir de la naturaleza." 

( 18 

Desde el punto de vis~a formal, delito es toda ca~ 

ducta humana legalmente descrita y cuya consecuencia es una san-

clón. En este sentido el articulo 7' del Código Penal Mexicano en 

su primer párrafo prevé: 

cionan las leyes penales " 

Delito es el acto u omisión que san--

Este concepto formal no es suficiente porque no se 

adentra en la estructura esencial del delito. 11 Una verdadera de

finición del objeto que trata de conocerse, debe ser una fórmula 

simple concisa, que lleve consigo lo material y lo formal del -

delito y permita un desarrollo conceptual por el estudio anal!tl

co de cada uno de sus elementos. En lugar de hablar de violación 

de ta ley como una referencia formal de antijurtdicldad, o concr~ 

tarse a buscar los sentimientos o intereses protegidos que se vu! 

neran, como contenido material de aquella violación de la ley. p~ 

( 18 ) Villalobos, Derecho Penal Mexicano. PorrQa, México 196D, 

páginas. 198, 199 y 20D. 
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drA citarse simplemente la antijuridicidad como elemento que lle

ve consigo sus dos aspectos: formal y material; y dejando a un -

lado la 1 voluntad ' y los 1 móviles egoistas y antisociales 1
, -

como expresión formal y como criterio material sobre la culpabill 

dad, tomar esta última como verdadero elemento del delito, a re-

serva de desarrollar, por un anAlisis todos sus aspectos o espe--

c les. " ( 19 ) 

En el plano sustancial la doctrina ha recurrido 

primordialmente a dos concepciones: la totalizadora o unitaria y 

la anal!tlca o atomlzadora. Según los unitarios el delito no pue

de fraccionarse por formar un todo orgAnico, lo consideran como 

un "~laque monolftico" y piensan que la esencia de aquél no se 

encue11tra en sus componentes ni en su suma, sino en el todo y en 

su lntr!slca unidad. ( 20 ). 

En cuanto a la corriente analltlca, ésta 11 estudia 

al delito desintegr~ndolo en sus propios elementos pero conslde-

rAndolos en conexión Intima al existir una vlnculacl6n lndlsoluble e.!! 

19 Villalobos. Ob. Cit., pAglna 201. 

20 Antollsei. Manuale di Dlrltto Penale. Milano 1955, 3• . -

Edición, pAgina 143. 



84 

tre ellos, en raz6n de Ja Unidad del delito". ( 21 ) Sistema por 

el que se Inclinan los autores, en virtud de que para comprender -

el todo. es necesario analizar profundamente sus partes, lo cual -

no quiere decir que se niegue que el delito forma una unidad. 

De acuerdo con la concepci6n atomizadora existen la 

dlcot6mica, trlt6mica, tetrat6mlca, pentat6mlca, hexat6mlca y la -

deptat6mlca, dependiendo del namero de elementos que se .tomen en -

cuenta en Ja deflnlcl6n del !licito penal. 

As! tenemos que para M. E. Mayer el delito es un -

acontecimiento t!plco, ant!jur!dlco y culpable. Cuello Cal6n lo CO_!! 

ceptaa como la accl6n humana antijur!dlca, t!plca, culpable y puni 

ble. Por su parte Mezger expresa que delito es la accl6n tlplcame_!! 

te antljur!dica y culpable. 

Finalmente Jlménez de Asaa manifiesta • ••• el 

delito es el acto t!plcamente antljur!dico y culpable, sometido 

a veces a condiciones objetivas de penalidad, Imputable a un ---

hombre sometido a una sanción penal 11 
, Por lo tanto " las carac--

ter!st!cas del delito serian estas: actividad, adecuac!6n t!plca, 

( 21 ) Porte petit. Apuntamientos de la Parte General de Derecho -

Penal. PorrOa, México 1991, pagina 197. 
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ant!Juridlcldad, Imputabilidad, culpabilidad penalidad y, en -

ciertos casos, condlcl6n objetiva de punlbllldad. " 

Cabe se~alar, que compartimos la opini6n de los 

autores que niegan el caracter de elementos esenciales del 

delito a la imputabilidad, punibllidad y a las condiciones obj~ 

tivas de punlbilldad. 

La imputabilidad es un presupuesto de Ja culpabl 

lidad, para que un sujeto sea culpable es necesario que antes -

sea imputable. La punlbilidad es una consecuencia de la reali

zacl6n del hecho !licito y las condiciones objetivas de punlbl

lidad, son exigencias que ocasionalmente establece el legislador 

para efecto de poder aplicar la pena. 

Por Jo tanto, los elementos constitutivos del -

delito en su aspecto positivo son : Ja conducta, tiplcidad, an

tljurlcldad y la culpabilidad; ésta requiere de la Imputablli-

dad como presupuesto indispensable. Estos no guardan entre s( 

una prioridad temporal, es decir, no se van dando uno por uno.

sino que cuando se realiza el delito concurren todos simultAne~ 

mente; pero si existe un orden 16gico, para que exista el illcl 

to penal se requiere de una conducta de acuerdo a la descrlpci6n 

tfpica, que haya una adecuación al tipo, que la conducta sea --
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antijurldlca. Y ·por último , Investigar si el sujeto es imput!!. 

ble y actuó con culpabilidad. 

La concepción dogmática del aspecto negativo -

del delito la integran: la ausencia de conducta, la atipici--

dad, las cusas de justlfi·cación y la inculpabil !dad. Por lo -

que hace al presupuesto de la culpabilidad, se dá la inimputa

bilidad. Respecto a los elementos no esenciales, también en su 

aspecto negativo, existen la ausencia de condiciones objetivas 

de punlbilidad y las excusas absolutorias. 

E. INTROOUCCIOH A LA OOGMATICA JURIDICO PENAL 

Dogma es la verdad cierta e irrefutable, algo -

que es cierto y está vigente. Dogmática se dice en contraposi

ción al exegético del método expositivo, que en las obras jurl 

dicas se atiendé a los principios doctrinales y no al orden y 

estructura de los Códigos. 

La Dogmática Jur!dica es entendida como la ele~ 

cia que estudia la definición de los conceptos jur!dicos y su

sistematizaci6n. En este orden de ideas, la Dogmática Jur!dl

co Penal, se define como la disciplina que estudia en forma --
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sistematizada la norma penal para desentrañar la verdad. De 

acuerdo con lo anterior, se considera que ésta no tiene modo 

de discuci6n, sino lo que en ella se establece es una verdad 

cierta, aan cuando se encuentra sujeta a la variación o modi

ficación que se hace de la ley o derecho positivo. 

Porte Petlt piensa que la función de aquélla -
11 consiste en el descubrimiento, construcción y ststematiza-

clón de los principios rectores del ordenamiento penal posltl 

va " y seHala al respecto : 

•Para que el dogmAtico pueda realizar su fun

ción primeramente debe interpretar la ley penal, para buscar 

su voluntad; una vez hallada ésta, necesita construir tas --

instituciones jur!dicas y, por Qltlmo sistematizar y coordinar 

todas ellas ••• proceder por inducción para formar la premisa 

universal, y el juez, al aplicar la ley después de establecer 

dicha.premisa, actQa por deducción• -

Por otra parte, Jlménez de AsQa, citado por -

Porte Petlt, considera que la OogmAtlca Penal • consiste en la 

reconstrucción del derecho vigente en base clentlflca •. Para 

Filippo Gulspigni " es la disciplina que estudia el contenido -
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constituyen el derecho penal " 
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Finalmente, para Manzinl " la exégesis de las 

normas, la lnvestlgaclOn de los principios de los cuales las

mismas dependen y la deducc!On de las consecuencias ·se deriva 

de tales principios constituye la parte mas esencial de la -

dogmAtica juridtca " y agrega : 11 Esta atiende, ademas, a pr!!_ 

clsar la esfera de hechos y relaciones a que son adoptables -

Jos Indicados principios mediante construcciones JOglcas con

sideradas como real tdades objetivas permanentes • 
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ESTUDIO DOGMATICO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 135 
DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR 
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Art. 135. Se impondrá prisión de treinta dlas a 

seis a~os y multa de$ 100,00 a$ 10,000.00 en los casos si -

guientes: 

l. Al que sln consentimiento del titular del d~ 

rech'o de autor explote con fines de lucro una obra protegida. 

A. CLASIFICAC!ON DE LOS DELITOS 

1. En funcl6n a su gravedad. No hay una postura 

uniforme al respecto, algunos Códigos Penales siguen una divi

sión blpartista, la cual distingue los delitos de las faltas;

otros establecen una clasificación tripartista, que habla de -

delitos, crlmenes y faltas. Se consideran delitos • las condu~ 

tas contrarias a los derechos nacidos del contrato social M, -

crtmenes •• los atentados contra la vida y los derechos natura

les del hombre " y faltas las infracciones a los reglamentos de 

polic!a y buen gobierno. 

Actualmente existe una tendencia a suprimir las 
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faltas o conuavenclones del ~mblto del Código Pena\, como es -

el caso del Derecho Penal mexicano que sólo se ocupa de los de-

11 tos en general, en el que se Incluyen también los llamados, -

por otras legislaciones, como crlmenes. las faltas son disposi-

ciones de competencia puramente administrativas, aplicadas par 

autoridades de ese car~cter. 

En atención a esta c\aslflcacl6n el articulo en 

estudio establece en su fracción 1 un delito porque la conduc

ta que prevé es contraria a los derechos nacidos del contrato 

social. 

2. Por la conducta del agente. Los delitos pue-

den ser de acción y de omisión, los primeros son aquéllos que • 

se cometen a través de una actividad positiva, es decir, se ha

ce lo que no se debe de hacer. Ceo ello se viola una norma pro

hibitiva. La omisión consiste en un comportamiento negativo, no 

se hace lo que la norma dispone, cuando ese hacer es esperado 

se tiene el deber de no o~ltlr\o, por lo que se produce un re

sultado típico penal. 

Los delitos de omisión se dividen a su vez en d~ 

lltos de simple omisión y de comisión por omisión o delitos de 

omisión Impropia. 
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La simple omisión consiste en dejar de ejecutar 

el movimiento corporal jur{dicamente ordenado prod.uclendo un r,! 

sultado t!plco. En cambio en los delitos de comisión por omt--

slón, la Inactividad o falta de movimiento produce un resultado 

material. En éstos se viola una ley dispositiva y una prohlbitl 

va, mientras que en los primeros se infringe una norma disposi

tiva. 

El delito en an~llsis es de acción porque la co~ 

ducta se expresa mediante movimientos corporales voluntarios,

encamlnados a la explotación de la obra protegida sin el canse~ 

t!mlento del titular del derecho de autor. En este caso se vio

la una norna prohibitiva. 

3. Por el resultado. Se dividen en formales y ma

teriales, los primeros son aquéllos que se consuman con la rea

lización de la conducta, se agota el tipo penal en la actividad 

corporal o en la omisión del sujeto, no se requiere que se pro

duzca un cambio externo. En los delitos materiales es necesar1o, 

para colmar el tipo, la producción de un resultado objetivo o -

material, es decir, un mutamiento en el mundo exterior. 

EL oel l to, objeto del presente, es de resultado 

formal porque se consuma con la realización de los elementos --
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constitutivos del tipo, es decir, éste se agota en el momento en 

que se explota con fines de lucro la obra protegida, sin el con

sentimiento del titular del derecho de autor; independientemente 

de que el agente logre o no su propósito. 

Al respecto, la Ley Autoral aclara que: " hay fi

nes de lucro cuando quien utiliza una obra pretende obtener un -

provecho económico directa o indirectamente de la utilización• 

4. Por el daHo que causan. Se distinguen entre -

delitos de lesión y de peligro, esta división atiende al daHo -

efectivo o directo o a la situación de peligro creada por la --

conducta delictuosa, es decir, se basa en la destrucción o dtsm! 

nución del bien jur!dlco tutelado o en el peligro en que éste se 

coloca. 

El hecho il!cito en cuestión es de peligro en --

virtud de que la conducta delictiva sólo coloca en una situación 

de peligro el bien jur!dlco tutelado por el precepto legal. 

Este, protege el Interés patrimonial del titular del derecho de 

autor contra la posible disminución de que pudiera ser objeto.

con el comportamiento del agente. 

5. Por su duración. El Código Penal en su Art!c~ 
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lo 7v menciona tres especies de delitos: instantaneos, permane!!. 

tes o continuos y continuados. Se considera lnstantAneo aquél -

cuya consumación se agota en el mismo momento en que se han re.e 

!izado todos sus elementos constitutivos. 

Castel lanas Tena expresa al respecto que: 11 El -

delito instantáneo puede realizarse mediante una acción compue~ 

ta de varios actos o movimientos. Para la calificación se atie!!. 

de a la unidad de la acción, si con el la se consuma el delito -

no imp:Jrtando que a su vez, esa acción se descomponga en activl 

dades múltiples; el momento consumativo expresado en la Ley dA 

la nota al delito lnstantAneo. Existe una acción y una lesión -

Jur!dlca• • ( 20 

El delito permanente o continuo existe cuando -

la consumación se prolonga en el tiempo. Jlménez de Asúa piensa 

que este delito implica una persistencia en su resultado, duran 

te la cual mantiene su actuación la voluntad criminal. ( 21 ) 

( 20 ) Lineamientos Elementales de Derecho Penal. PorrOa, Méxi

co 1987. PAglna 138. 

( 21 ) La Ley y el Delito. Edición 1978, PAglná 528. 



Por su parte Beling opina que es aquél cuyo tipo se manifiesta 

prolongándose a través de un espacio de tiempo más o menos lar

go. 

Por lo que hace al delito continuado el Código -

de la materia lo describe como aquél que con unidad de prop6sl 

to delictivo y pluralidad de conductas se viola el mismo precep

to legal. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación manl-

fiesta sobre el particular que: • Doctrinariamente se entiende 

por delito instantáneo aquél en que el resultado tiene consum~ 

ci6n instantanea, es decir. que se verifica en un solo instan-

te, a diferencia del delito permanente en que la acción u omi-

sión constitutiva tiene un periodo más o menos largo de consu

mación, durante el cual permanece el estado antijurldico cuya -

remoción depende de la voluntad del sujeto activo del delito -

···El delito es continuado cuando existiendo pluralidad de ac-

ciones éstas se encuentren ligadas entre si por haber unidad 

en el propósito delictivo e identidad de lesión jurldica. Tales 

distinciones son de fundamental importancia para precisar los -

casos de concursos de delitos y las reglas de punición que de-

ben aplicarse en cada caso". 
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De acuerdo con esta clasificación, el delito 

que nos ocupa es instant~neo porque se consuma en el momento en 

que se han realizado todos sus elementos constitutivos, es de-

cir,en el instante en que se explota con fines de lucro una.--

obra protegida sin el consentimiento del titular del derecho de 

autor. 

6. Por el elemento interno o culpabilidad. Los -

delitos se clasifican en dolosos y culposos. Actualmente el Có

digo Penal los divide en intencionales, no intencionales o de 

imprudencia y preterintencionales. En los delitos dolosos la i~ 

tenci6n se encamina hacia la producción del resultado querido y. 

aceptado, en los culposos no se quiere el resultado oenalmente -

tipificado, sin embargo se produce por el actuar sin las deui-

das precauciones exigidas por el Estado. 

El delito es preterintencionai cuando el resul

tado va mas aila de la intención del agente. 

En virtud de lo anterior el !licito penal, mate

ria del presente, es doloso o intencional dado que el sujeto dl 

rige su voluntad consciente a la explotación con fines de lucro 

de una obra protegida, sin el consentimiento del titular del d~ 

recho de autor. 
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7. En atencl6n a su estructura o composlci6n. -

Los delitos se clasifican en simples o complejos. Según Soler -

• Jtamese simples aquéllos en los cuales la lesión Jurldlca es 

única, como el homlcldio, En ellos la acción determina una le-

slón jurldlca lnescindlble. Delitos complejos son aquéllos en -

Jos cuales la figura Jurldlca consta de la unificación de dos -

Infracciones, cuya fusión da nacimiento a una figura delictiva 

nueva, superior en gravedad a las que la componen, tomadas ai! 

ladamente • . ( 22 

En razón a lo antes descrito el delito en estu-

dio es simple porque al realizarse sus elementos constitutivos 

se lesiona sólo una figura delictiva. 

e. Por el número de actos, Se distinguen los de

litos unisubsistentes de los plurisubsistentes, según la canti

dad de actos que se realicen para integrar la acción tlplca. -

Los primeros se forman por un solo acto, en tanto que los segu~ 

dos constan de varios actos. 

( 22 ) Derecho Penal Argentino, Tomo !, p!gina 284. 
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La diferencia entre el delito complejo y el plu

rlsubslstente estriba en que los actos que constituyen al prim~ 

ro, cada uno integra un delito, tomados separadamente; en cam-

blo en el segundo los actos aisladamente no configuran un !11-

clto penal. 

El tipo penal en comento requiere para su inte-

gración la realización de varios actos, por lo que lo ubicamos 

dentro de la clasificación de los plurlsubsistentes. 

9, Por el n6•ero de sujetos que Intervienen, Se 

dividen en unlsubjetlvos y plurisubjetlvos. Existen algunos tl 

pos que para colmarlos se requiere la actuación de dos o más -

personas, en cambio otros para integrar la figura delictiva es 

suficiente con la intervención de un sujeto. 

El !licito penal en examen es unisubjetivo por-

que no requiere de la actuación de más de un sujeto para colmar 

el tipo. 

10. Por la forma de su persecucl6n. Se clasifi-

can en delitos pÚseguibles a petición de parte, denominados prl 

vados o de querella necesaria, mismos que sólo pueden perse--

gulrse si así lo manifiesta el ofendido o sus legitimas repre--
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sentantes. Y delitos persegulbles de oficio, los cuales son-~

aquéllos en Jos que la autoridad, previa denuncia, esta obliga

da a actuar por mandato lega~ con independencia de la voluntad 

de los ofendidos. 

La figura delictiva que nos ocupa se persigue a 

petición de parte agraviada. Con arreglo al numeral 144 parrafo 

segundo de la Ley Autora! " cuando se trate del caso en que los 

derechos hayan entrado al dominio pGbllco de conformidad con la 

fracción lll del articulo 23, la querella la formulara la Seer~ 

tarla de Educación PGbllca, conslderandose como parte ofendl---

da " 

11. En funcl6n a la materia. Existen delitos co

munes, federal, oflclales, militares y pol!tlcos. Los primeros 

son aquéllos establecidos en leyes expedidas por las legislatu

ras locales, a diferencia de los federales que se contemplan -

en leyes dictadas por el Congreso de Ja Unl6n. 

En este orden de ideas, Ja Constltucl6n de la R~ 

pGbllca consigna en el articulo 124 que todas aquellas funclo-

nes o actividades por ella misma no conferidas en forma expresa 

a los poderes federales, se entienden reservadas a los Estados 

miembros. De este precepto se desprende la dualidad de campe--
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tencias, la coman que es la regla general y la federal que re-

sulta ser la excepción. 

Cabe señalar, que en cuanto al Distrito Federal, 

como carece de Poder Legislativo local propio, dicha función, -

de acuerdo con la fracción VI del articulo 73 constitucional ha 

sido encomendada al Congreso de la Unión. Por lo que al actuar 

como organismo local para el Distrito, se asimila a las legtsl~ 

turas de las Entidades Federativas. 

Los delitos oficiales son aquéllos cometidos por 

un empleado o funcionario público en el ejercicio de sus func!~ 

nes o con motivo de ellas. 

En cuanto a Jos delitos del orden ~!litar, éstos 

se encuentran definidos y sancionados por una reglamentación e~ 

pec!al que sólo ata~e a la disciplina del ejército. Nuestra Ca! 

ta Magna en relación al tema, prev~ en su numeral 13 que: - -

• ..• Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas 

contra la disc!pllna m!lltar, pero los tribunales militares en 

nlngón caso y por ningún motivo podr~n extender su jurtsdlcclón 

sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un dell 

to o falta del orden militar estuviese complicado un palsano,

conocerá del caso la autoridad civil que corresponda • 
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Y, por lo que respecta a los delitos pol!tico~ -

se consideran como infracciones que lesionan la organización -

del Estado en sr misma o en sus 6rganos o representantes, Según 

Bernaldo de Quir6s, es delito politice aquél cuya motivación y -

cuya acción se dirigen a la conquista y ejercicio del poder pó

bl leo. 

En orden a la materia, el delito en comento es -

federal en virtud de que la Ley Autora! fue emitida por el Con

greso de la Unión en su calidad de Poder Legislativo para toda 

la República. 
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B. ELEMENTOS ESENCIALES DEL DELITO Y ASPECTOS NEGATIVOS 

1. La Conducta. El primer elemento constitutivo 

del delito es la conducta• de toda la gama de comportamientos 

humanos que se dan en la realidad. la norma selecciona una par

te que valora negativamente y conmina con una pena. Es, pues, -

la conducta humana el punto de partida de toda reacción jurfdl

copenal y el objeto al que se agregan determinados predicados -

( tiplcidad, antljurldlcldad y culpabilidad ) . que convierten -

esa conducta humana en delito•. ( 23 ) 

Castellanos Tena la define como "el comportamie~ 

to humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un pro

pósito 11
• Por su parte Ranierl opina que • es el modo en que se 

comporta el hombre dando expresión a su voluntad " 

El sujeto de la conducta es el ser humano, sólo 

el hombre es posible sujeto activo de las infracciones penales, 

pues, Qnicamente él puede actuar con voluntad y ser imputable. 

As! el sujeto activo es quien comete el delito o participa en -

( 23 ) Muíloz Conde, Francisco, teor!a General del delito. Te--

mls, Colombia 1984, página 9. 
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su ejecución y el sujeto pasivo es el titular del derecho o In

terés lesionado o puesto en peligro por el !licito penal. 

En cuanto al objeto del delito, los autores lo -

dividen en objeto material y objeto juridlco. Este Gltlmo es el 

bien o Institución amparada por la Ley y afectada por la condu~ 

ta delictiva. El objeto material es la persona o cosa sobre la 

que recae el delito. 

La conducta es el elemento objetivo o material -

de todo delito y puede asumir diversas formas: una positiva y -

una negativa, es decir, puede consistir en un hacer o en un no 

hacer. 

En el primer caso tenemos la acción, que es de-

flnlda como el movimiento corporal voluntario dirigido a la pr~ 

ducclón de un resultado consistente en la modificación del mun

do exterior o en el peligro de que se produzca¡ en el segundo,

la omisión entendida como el no hacer lo que se debe, producten 

do un mutamlento en el orden jur!dlco, Según Cuello Calón es -

una Inactividad voluntaria cuando la Ley Penal Impone el deber 

de ejecutar un hecho determinado, 

En los delitos de acción se realiza lo prohlbl--
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do, en los de omisión se deja de hacer lo ordenado expresamen-

te. En Jos primeros se infringe una ley prohibitiva y en los s~ 

gundos una dispositiva. La omisión suele dividirse en omisión -

simple u omisión propia y en comisión por omisión u omisión im

propia. 

Porte Petit considera que los delitos de omisión 

simple consisten en un no hacer. voluntario o culposo, violando 

una norma preceptiva,. produciendo un resultado tfplco .. En tanto que 

los de comisión por omisión son aquéllos que producen un resul

tado tlpico y material, por un no hacer voluntario o culposo, -

violando una norma preceptiva ( penal o de otra rama del Dere-

cho ) y una norma prohibitiva. 

La omisión propia sólo entra~a un resultado jur! 

dico o formal; la impropia adem(s del jur!dico otro material, o 

sea. un cambio en el mundo exterior. En la omisión simple, lo -

que se sanciona es la omisión en s[, a diferenciá de los de co

misión por omisión, en los que se sanciona el resultado produc! 

do por ésta. 

En la figura delictiva en examen la conducta d~ 

ber~ consistir en una acción.en la cual el agente realice movi

mientos corporales voluntarios tendientes a la explotación de -
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la obra media·nte su reproducción, publicación, ejecución, repr~ 

sentacl6n o cualquier utilización pública que haga de la misma, 

:on el fin de obtener un lucro. Con ello se viola una norma -

orohibltlva. 

El sujeto activo del delito puede ser cualquier 

persona, el tipo legal no requiere de calidad alguna en el suj~ 

to. Por lo que hace al sujeto pasivo, éste deber6 ser el titu

lar del derecho de au~or, trat6ndose, por tanto, de un delito -

personal. 

En cuanto al objeto jurldico, tutelado por la 

Ley de la materia, es el derecho patrimonial del titular del d~ 

recho autora! y; el objeto material es la obra Intelectual o 

:rtistlca sobre la que recae la conducta. 

2. Ausencia de Conducta. Entre los aspectos --

negativos del delito se encuentra la ausencia de conducta, debl 

do a que la falta de alguno de sus elementos provoca que no se 

integre éste. SI se toma en cuenta que el Derecho Punitivo 

s51o se ocupa de acciones u omisiones voluntarias, la falta de 

voluntad resultaria penalmente irrelevante. 

Son causas de ausencia de conducta por faltar la 

:oluntad del hacer o no hacer, las que a continuación se menci.Q. 
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a) Fuerza ffsica irresistible o vis absoluta 

b) Fuerza mayor o vis mator 

e) Movimientos reflejos 

d) Sonambulismo, hipnotismo y sueño 

l~ 

La vis absoluta es una acto de fuerza provenien

te del hombre que actúa materialmente sobre el sujeto. Esta --

fuerza debe ser tal que no deje ninguna opct6n al agente, st -

no es absoluta de modo que puede resistirla o tenga esa postbt

Jtdad, no se dar~ el aspecto negativo de la conducta. Segün Ja 

Suprema Corte es cierta violencia hecha al cuerpo del agente, -

que da por resultado que ~ste ejecute irremediablemente, lo que 

no ha querido ejecutar. 

La vis maior implica una actividad o tnacttvtdad 

involuntarias a consecuencia de una fuerza ffslca exterior e 

irresistible proveniente de Ja naturaleza o de los animales. 

la diferencia entre ambas fuerzas estriba en su 

procedencia, Ja primera proviene del hombre y la segunda de Ja 

naturaleza o de los animales. 
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los actos reflejos son movimientos corporales i~ 

voluntarios que no constituyen una conducta, debido a que el e~ 

ttmulo del mundo exterior es percibido por los centros sensores 

que lo transmiten directamente a los centros motores, sin la tn 
tervención de la voluntad. 

Por lo que hace al sueño, sonambulismo e hipno-

ttsmo son fenómenos ps(quicos, en los cuales el sujeto cuando -

realiza la actividad o inactividad carece de voluntad, por lo -

que no pueden considerarse conductas penalmente relevantes. 

Sin embargo, aunque en estas últimas causas de -

ausencia de conducta, falta el elemento voluntad pueden tener -

relevancia para el Derecho Penal, si el sujeto se ha colocado -

voluntariamente en esos estados de lnconclencla para delinquir, 

por lo que estaremos frente a las acciones libres en su causa, 

lo importante en estos casos es el actuar precedente. 

Actualmente el Código Penal incluye una fórmula 

genérica que capta todos los casos de ausencia de conducta, en 

su articulo 15 fracción !, dentro de las excluyentes de respon

sabilidad, el cual •stablece: •Incurrir el agente en actividad 

o inactividad involuntarias • 
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En la figura delictiva en análisis no opera nln--

guna causa de ausencia de conducta, dado que en las mismas no -

interviene la voluntad y para colmar el tipo en comento se requi~ 

re necesariamente de movimientos corporales voluntarios encamin~ 

dos a la explotación de la obra, as[ como el ánimo de lucrar en 

el agente. 

3. La Tipicldad. Según la prelación lógica que 

seguimos, el segundo elemento esencial del delito es la tipici-

dad. Esta es la adecuación de una conducta realizada a la des-

crlta por el legislador en la norma penal. Aqul cabe distinguir 

el tipo de la tlpicldad, el primero es la descripción de la con

ducta que lleva a cabo el leglslador en el precepto legal, en -

cambio, la t!pic!dad es el encuadramiento de un comportamiento -

en el supuesto previsto en la norma penal. 

Lo anterior obedece a un Imperativo del principio 

de legalidad en su fórmula nullum crimen sine lege, es decir, 

sólo la conducta tipificada en la ley penal como delito puede 

ser considerada como tal. 

Por lo tanto el tipo cumple con una triple función: 

a) Una función seleccionadora de conductas penalmente relevan-

tes; b) una función de garant!a de acuerdo al principio -
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nullum crimen sine typo y c) una función motivadora general, 

para que los ciudadanos se abstengan de realizar comportamientos 

previstos en los tipos que conminan con una pena a los que llevan 

a cabo conductas subsumlbles en ellas. 

Los tipos se clasifican en : a) Normales y Anorm! 

les. Es normal cuando la descripción legal contiene únicamente 

elementos objetivos, o sea palabras apreciables por los sentidos; 

el tipo anormal ademAs Incluye elementos subjetivos o normativos, 

éstos requieren de una valoración cultural o jurldlca. 

b) Fundamentales o bAslcos. Son aquéllos que --

constituyen la esencia o fundamento de otros tipos, cuya existe~ 

cla es totalmente Independiente. 

c) Especiales. Existe el tipo especial cuando se 

Integra al b~slco otros requisitos al cual subsumen e Impiden su 

aplicación. Los tipos especiales pueden ser privilegiados o --

cualificados, según Implique, el requisito agregado, una dlsmln~ 

cl6n o atenuación de la pena. 

d) Independientes o autónomos. El tipo autónomo 

es aquél que tiene vida propia, no depende de otro. Jlménez de 

Asúa expone al respecto que hay en leyes tipos que por estar ---
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solos y no tener relación con otros en referencia de fundamen-

to, poseen autonom{a. 

e) Subordinados o complementados. Son aquéllos -

qu~ necesitan para su existencia del tipo funjamental al cual -

se le agrega una circunstancia o peculiaridad distinta. También 

los tipos complementados se dividen en privilegiados y cualifi

cados, el primero se forma del b~sico y una circunstancia que -

lo atenóa y en el segundo la peculiaridad que se agrega lo agr~ 

va. 

f) De formulación casulstica y de formulación ª! 

plia. Los tipos de formulacl6n casulstica son aquéllos en los -

que el legislador prevé no s6lo una form• de ejecuci6n del ill

cito pen"l sino varias. Se clasifican en alternativamente For-

mados y acumulativamente formados. En los primeros se contem--

plan dos o mbs hip6tesis comisivas y el tipo se colma con cual

quiera de ellas; en los acumalativamente formados se requiere -

la conjunci6n de todas las hip6tesis que describe el precepto -

legal. 

Los tipos de formulacl6n amplia preven s6lo una 

hip6tesis, en la que caben todos los modos de ejecucl6n del he

cho illclto, as! el agente podrb llegar al mismo resultado por 
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diferentes v!as. 

Para que el delito en an&lisis se integre deber& -

existir un encuadramiento entre el comportamiento del agente la 

descripci6n de la conducta que se hace en el precepto legal. El 

tipo en cuesti6n establece una pena de 30 d!as a seis años de prl 

si6n y multa de $ 100.00 a $ 10,000.000, al que sin consentimien

to del titular del derecho de autor explote con fines de lucro -

una obra protegida. 

Por lo anteriormente expuesto, el tipo en examen -

es anormal porque contiene un elemento subjetivo referido al fin 

que persigue el agente, que es la obtenci6n de un lucro. También 

capta una antijuridlcldad especial consistente en la falta de --

consentlmlento del titular del derecho de autor. 

Es un tipo fundamental o b&sico porque constitu-

ye la esencia o fundamento de otros tipos. Autónomo, lo es en -

virtud de que tiene vida por si mismo. También es de formulaci6n 

amplia, porque describe s6lo una hlp6tesis, en la cual caben---

todos los medios de ejecuci6n. 

4. Ausencia de Tlplcldad. El aspecto negativo -

de la tlplcldad es la aticlpidad, la cual es considerada como la 



ausencia de adecuación de la conducta al tipo. 

no es tiplca el delito no podr~ integrarse. 

111 

SI la conducta -

Algunos autores suelen hacer la distinción entre -

ausencia de tipo y de tlplcldad, pero " en el fondo en toda --

atlpicidad hay falta de tipo si un hecho especifico no encuadra 

exactamente en el descrito por la ley respecto de él. no existe 

tipo " 

Son causas de ausencia de tlpicidad : a) La falta 

de calidad o nQmero exigido por la Ley en el sujeto activo o---

pasivo; b) La ausencia del objeto jurldlco; e) La falta de --

objeto material; d) La ausencia de referencias temporales o esp~ 

ciales previstas en el tipo; e) La falta de los elementos subjetl 

vos del injusto; y f) El no darse, en su caso, la antijurldici-

dad especial. 

En la figura delictiva en cuestión se puede dar la 

atiplcidad en los siguientes casos : 

a) Por la falta de calidad en el sujeto pasivo, -

el cual deber~ ser el titular del derecho de autor. 
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b) Por ausencia del objeto jurldico, es decir el 

interés pa:rimonial del titular del derecho autora!. De acuerdo 

con el numeral antes citado, en su fracción 1 parte segunda, la 

vigencia del derecho a que se refiere el articulo 2• fracción 111 

( derecho· patrimonial ) transcurrido el término de 50 años después 

de su muer:e o antes si el titular del derecho de autor muere sin 

herederos, la facultad de usar y explotar la obra pasarA al domi

nio público, pero serAn respetados los derechos adquiridos por -

terceros con anterioridad. 

e) Cuando falta el objeto material, esto es, la 

obra intelectual o art!stica. 

d) Si falta el elemento subjetivo del injusto en 

el sujeto activo, es decir, el Animo de lucrar, ya que con arre-

glo a la Ley Autora! una obra fotogrAf lca, por ejemplo, puede -

publicarse con fines educativos, cient!ficos, culturales o de ---

interés general, con la única salvedad de que se deberA men---

clonar la fuente o el nombre del autor¡ y 
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e) Cuando el titular del derecho de autor haya -

otorgado su consentimiento para explotar su obra con fines de -

lucro. Entonces al obrar el agente con el permiso legal no se -

colma el tlpo por ausencia de la antljuridlcidad especial. 

5. La Antljuridlcidad. El siguiente pa;o para -

que se integre el delito, una vez que el comportamiento del suj~ 

to es subsumido en el supuesto de hecho de la norma penal. es -

determinar sl la conducta producida es antljurldlca. 

La doctrina, generalmente acepta como antijurldl 

ca lo contrario a derecho; la palabra antijurldicldad expresa -

la oposición entre la conducta humana realizada y lo descrito -

en la Ley Penal. 

Porte Petit considera que • una conducta es antl 

jurldlca, cuando siendo tlpica no esta protegida por una causa -

de justificación • 

Por su parte, Fra~cisco Muñoz manifiesta al res

pecto que • la ant!Jurtdicldad es un juicio de valor que recae -

sobre un comportamiento humano y que indica que ese comporta--
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miento es centrarlo a las exlgenclas del ordenamiento jur!dlca•. 

Los autores dlstlnguen la antljurldicldad formal 

de la material, sobre el particular el mismo profesor oplna: --

A la simple contradicción entre una acción y el ordenamiento 

jur!dlco se le llama antijurldlcldad formal, La antljuridlcidad 

no se agota, sino que tiene también un contenido material re-

flejado en la ofensa al blen jur!dico que la norma quiere prot~ 

ger. Se habla en este casa de antijurldlcldao material ,, •. La 

esencia de la antljurldicldad es, por consiguiente, la ofensa a 

un bien Jur!dlca protegida par la norma que se Infringe can la 

reallzacl6n de la accl6n • ( 23) 

Según Cuello Calón • los hechos daftosas y perju

diciales para la calectlvtdad ( antiJurldicldad material ) na -

previstas por la norma penal, s6la ser&n antijurldlcos cuando 

una ley los sancione. La antljurldlcldad material sin antijuri

dicldad formal na tiene trascendencia penal • ( 24 ) 

( 23 ) Teor!a General del Delito. Temls, Colombia 1984, pag!-

nas 40, 41, 84 y 85. 

( 24 ) Derecho Penal T. !, Ba ed!c!6n, 1947 pagina 345. 
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Para que se configure el delito en estudio, la 

conducta ademas de t!pica debera ser antijur!dica, es decir, --

cuando siendo conforme al tipo descrito por la Ley, el agente 

no est~ amparado por una causa de justificación. 

6. Ausencia de Antljuridicidad. El aspecto nega

tivo de la antijuridicidad lo constituyen !as causas de justi

ficación, también llamadas causas de licitud o causas el!minat~ 

rias de la antljuridicldad. En el Derecho Penal la existencia de 

una conducta t!pica supone la aparente contradicción de ésta 

con el Derecho, stn'embargo, no es antijurfdica por mediar una 

causa de licitud. En este caso~! indicio de la antiJuridic!dad 

que supone la tipicidad queda desvirtuado por la presencia de -

una causa de justificación que convierte la conducta en un com

portamiento !!cito y aprobado por el ordenamiento jur!dico. 

Las causas de justificación para Castellanos T~ 

na son "aquellas condiciones que tienen el poder de excluir Ja 

antijurldicidad de una conducto tlpica en presencia de alg~ 

na de ellas falta uno de los elementos del delito, a saber: la 

antijuridicidad •, en consecuencia no se integra éste, 

La doctrina reconoce, de manera uniforme, como -

causas de justificación: la legitima defensa, el estado de nece-
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sldad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, 

la obediencia jerArqulca y el lmpedlmento legitimo. El C6digo 

Penal las incluye en su artrculo 15 como circunstancias exctu-

yentes de la responsabllldad, al lado de otras causas que impi

den la lntegracl6n del delito. 

a) Legitima defensa, según la fraccl6n 111 del -

numeral con antelación citado opera cuando el acusado repele -

una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa 

de bienes jurldlcos propios o ajenos, siempre que exista necesl 

dad racional de la defensa empleada y no medie provocaci6n su

ficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a -

quien se defiende. 

Pav6n Vasconceios la define como • la repulsa in

mediata, necesaria y proporcionada a una agresión actual e in-

justa, de la cual derive un peligro inminente para bienes tute

lados por el derecho • 

b) Estado de necesidad, se presenta cuando el -

agente • obra por la necesidad de salvaguardar un bien jur!dico 

propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no oca

sionado intencionalmente ni por grave Imprudencia y que no tu-

viere el deber jurldico de afrontar, siempre que no exista otro 
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medio practicable y menos perjudicial a su alcance. 

La Suprema Corte de Justicia considera que la -

justificante por estado de necesidad consiste en el sacrificio 

de un bien menor para salvar otro de mayor valla, ambos jurldi

camente tutelados por el derecho, en presencia de la imposibi

lidad de que los dos subsistan. 

c) Cumplimiento de un deber, existe cuando una-

persona realiza una conducta ordenada por la norma jurídica, P! 

ra que opere como causa de just!f!cac!6n se requiere que dicho

deber se encuentre consignado en la ley. 

Los actos ejecutados en cumplimiento de un deber 

pueden derivar del empleo cargo o com!s!6n, que pesa sobre el -

agente o de un deber legal !mpüesto a los particulares. 

d) Ejercicio de un derecho, "consiste en el eje!, 

ciclo de una facultad concedida a un sujeto por la norma permi

siva o contra norma para la satisfacción de un interés m4s va

l loso, consiguientemente que prepondera sobre el interés que es 

antag6nico 11
• 

Ambas justificantes se encuentran previstas en -
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la fracción V del numeral 15 del Código de la materia, que es

tablece: • Obrar en forma legitima, en cumplimiento de un deber 

juridico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista nec~ 

sidad racional en el medio empleado para cumplir el deber o --

ejercer el derecho". 

El cumplimiento de un deber es obligatorio y el

ejercicto de un derecho es facultativo; el incumpltmtento de un 

deber constituye dellto,el no ejercicio de un derecho no. 

e) Obediencia jerárquica, se presenta cuando el 

agente obra en virtud de un mandato de su superior legitimo en 

el orden jer~rquico aún cuando éste constituya un delito, si 

esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado la 

conocia. Para que esta eximente opere es menester que entre el 

superior que manda y el inferior que obedece, exista una depen

dencia oficial. 

f) Impedimento legitimo la fracción VIII del ar

ticulo antes mencionado prevé como eximente de responsabilidad 

•Contravenir lo dispuesto en la Ley Penal, dejando de hacer lo 

que manda por un impedimento jur!dico •, Cabe señalar que en e~ 

te caso el comportamiento del sujeto es siempre omisivo. 
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La Suprema Corte de Justicia explica: '' para 

que opere el lmpe~lmento legitimo se necesita que el que no 

ejecuta aquello que la ley ordena, es porque se lo impide otra 

disposición superior o más apremiante que la misma ley; en 

otros términos: el que contraviene una ley penal porque no era 

posible otra conducta que la observada.no comete delito 11 

Bien, por lo que al ilicito penal en estudio se 

refiere, la Ley Federal de Derechos de Autor consigna en el n~ 

meral 144 tercer párrafo, segunda parte que: "Se considera ex

cluyente de responsabi l ldad el hecho de que el Infractor haya

obrado, al ejecutar o representar una obra, con el propósito -

de satisfacer sus más elementales necesidades de susbststen---

e i a 11
, 

Este es un caso de estado de necesidad cuya fó.!: 

mula genérica prevé el articulo 15 fracción IV del Código Pe

na!, apllcandose la Ley Autora! de conformidad con el prlncl-

pio de especialidad. 

El articulo 144 constituye una causa de licitud 

a virtud de que estamos frente al principio del Interés prepo.!! 

derante, ya que se encuentran en pugna dos bienes de desigual-
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valor~ por una parte, la vlda o la salud personal, y por otra, 

el patrlr·onlo, debiendo sacrificarse este Gltlmo, por ser el -

de menor valor. 

7. La Culpabllldad. 

7,1 La Imputabilidad o capacidad de Culpabili-

dad. Par; que un sujeto sea culpable se requiere que antes sea 

imputable, es ·decir, que posea las facultades ps!qulcas y fls! 

cas mínimas necesarias para poder ser motivado en sus actos -

por los mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades -

m!nlmas requeridas para considerar al agente como culpable por 

haber realizado una conducta t!pica y contraria a derecho, se

le llama lmputabllidad o capacidad de culpabilidad. 

El profesor Carranca y Truj i !lo opina al respe.<;_ 

to,que sera Imputable todo aquél que posea al tiempo de la --

acción las condiciones ps!quicas exigidas, abstracta e lndeter 

mlnadamente por la ley para poder desarrollar su conducta so-

clalmente, todo el que sea apto e ld6neo jur!dicamente para ok 

servar una conducta que responda a las exigencias de la vida -

en sociedad humana .... Hlentras la !mputab!lldad es una situa-

ción ps!qutca en abstracto, la culpabilidad es la concreta ca

pacidad de imputación legal, declarable jurisdlcclonalmente, -

por na haber motivo legal de exclusión con relación al hecho -
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de que se trate. 

Asimisn10 agrega, la imputabilidad concurre a -

integrar la responsabilidad pena!: declaración jurisdiccional 

de ser una persona imputable y culpable por una acción determl 

nada y, como consecuencia sujeto de una pena cierta. ( 25) 

Ahora bien, la imputabil !dad debe existir en e! 

momento de la realización del acto tfpico.Sin embargo, el suj~ 

to en ocasiones se coloca voluntaria o culposamente. antes de

obrar en un estado ini~putable y en esos términos ejecuta el -

hecho. A esta situación se Je denomina actlones liberae in cau

sa (acciones libres en su causa, pero determinadas en s~ efec

to), 

En este caso, como el sujeto se colocó en un e~ 

tado de inconciencia dolosa o culposamente, el fundamento de -

la imputabilidad, los tratadistas lo encuentran en la acción o 

acto precedente, es decir, en aquel momento en que el sujeto -

era capaz. 

( 25 ) Ob. cit. P~gina 431. 
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El Código Penal en su articulo 15 fracción !!-

prevé la responsabilidad en relación a las acciones libres en 

su ~ausa cuando manifiesta: 11 
••• excepto en los casos en que el 

propio su~eto activo haya provocado esa incapacidad tntencio-

nal o in1prudencialmente'', 

Para que se integre el delito en examen. el su

jeto debe tener capacidad de culpabilidad, o sea, capacidad de 

entender y de querer explotar con fines de lucro una obra pro

tegida, sin el consentimiento del titular del derecho de autor. 

Por lo tanto, para que una conducta sea califi

cada como delictuosa, además de tlp!ca y ant!jurld!ca deberá -

ser culpa:ile y sólo puede serlo el sujeto que sea Imputable. -

Según Cuello Calón se considera la conducta culpable,cuando a

causa de las relaciones ps1quicas existentes entre ella y su -

autor, debe serle jurtdicamente reprochada. 

Por su parte, Castellanos Tena define a la cul

pabilidad como "el oexo intelectual y emocional que liga al s~ 

jeto con su acto". ( 26 ) 

( 26) Ob. cit. Página 337. 
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Existen dos teor!as que tratan de explicar la -

naturaleza jur!dica de la culpabilidad: La psicologista y la -

normativista. Para la primera la culpabilidad da origen a la -

relación ps!quica de causalidad entre el actor y el resultado, 

su fundamento radica en que el hombre es un sujeto con concle~ 

cia y voluntad, por lo que es capaz de conocer la norma jurfdl 

ca y de atacarla o no. En cambio la teorra normativista sosti~ 

ne que no basta dicha relación psfquica,sino que es preciso -

que ella dé lugar a una valoración normativa, a un juicio de -

valor que se traduzca en un reproche, por no haberse producido 

la conducta de conformidad con el deber jur!dico exigible a su 

autor. 

Sin embargo, ambas teor!as coinciden en que --

"en el delito no sólo el acto ha de ser contrario a Derecho y

a los valores que las leyes tutelan, sino eG menester la oposi 

ción, o sea. que el autor se encuentre también en pugna con el 

orden j 1 ,dico". 

La culpabilidad puede presentar dos grados: do

lo y culpa; la conducta debera contener una u otra, para que -

se pueda hablar de un culpable y se integre el delito. En la -

actualidad el Código Penal incluye la preterfntencionalidad, -

como una tercera forma . 
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El dolo consiste en el obrar consciente y volunt~ 

rlo, dirigido a la ejecución de un hecho t!plco y antijur!dlco,

''contiene un elemento ético y otro volitivo o emocional, el pri

mero est~ constituido por la conciencia de que se quebranta el -

deber; el :mocional o psicológico consiste en la voluntad de re! 

tizar el acto". 

El articulo 90 fracción 1 del citado Código expr! 

sa: ''Obra intencionalmente el que, conociendo las circunstan--

cias del hecho t!plco, quiera o acepte el resultado prohibido -

por la leyº. 

Los tratadistas, generalmente claslflcan al dolo

en: directo, lndlrecto y eventual. El dolo directo existe cuando 

el agente se representa y quiere el resultado penalmente tipifi

cado; el resultado de la ejecución de la conducta t!plca colncl

de con el propósito del sujeto. En el dolo indirecto el agente -

se propone un fin y sabe ciertamente que su actuar producir~ 

otros resultados ttptcos y antijurtdicos, que no persigue direc

tamente y a pesar de ello ejecuta el hecho. 

El dolo eventual se presenta cuando el sujeto -

actúa ante la posibilidad de que se produzcan otros resultados 
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no queridos directamente y sin embargo, no retrocede en su pr.Q_ 

pósito inicial. 

En cuanto a la culpa, como segundo grado de la

culpabilidad, consiste en el actuar sin intención y sin las d! 

bidas precauciones produciendo un resultado penalmente tipifi

cado. previsible. La Ley Penal indica: "Obra lmprudenclalmente 

el que realiza el hecho tlplco incumpliendo un deber de cuida

do, que las circunstancias y condiciones personales le impo---

nen". 

Las principales clases de culpa son: 

a) La culpa consciente. con previsión o repre-

sentación, la cual se configura cuando el sujeto prevé el re

sultado tlplco como posible pero no lo quiere y además tiene -

la esperanza de que no se producir~; y 

b) La culpa inconsciente, sin previsión o repr~ 

sentaclón, existe cuando el agente no prevé la posibilidad de 

que se produzca un resultado tlpica, a pesar de ser previsible. 

Respecto a la preterlntenclón, segQn el articu

lo 9• fracción 111 del Código Penal: "Obra preterlntenclonal--
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mente el que cause un resultado t!plco mayor al querido o aceE 

tado, si aquél se produce por imprudencia''. Entonces el resul

tado va m~s ali~ de la intención, la conducta Inicia en forma

dolosa y termina culposamente en su adecuación ttpica. 

El hecho illcito en ~uesti6n es doloso 1 en vir

tud de que el agente dirige su voluntad consciente a la explo

tación de la obra protegida, con fines de lucro sin el consen

timiento del titular del derecho de autor. 

7.2 La lni•putabllldad. La falta de capacidad-

de cu!pabllldad es el factor negativo de la imputabilidad, el

cual se manifiesta cuando el sujeto activo al realizar la con

ducta t!pica carece de las facultades ps!qulcas y f!slcas de -

conocer y comprender el carácter illcito de su comportamiento. 

Para Castellanos Tena las causas de lnlmputabl

lidad son: "todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya 

sea el desarrollo o la salud de la mente, en cuyo caso el suj~ 

to carece de aptitud psicológica para la delictuosidad".( 27 ) 

( 27 ) Ob. cit. P~glna 223. 
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Sobre el particular, el ordenamiento penal con

templa como causas de lnlmputabilldad el trastorno mental el 

desarrollo intelectual retardado en su numeral 15 fracción 11, 

que establece: ''Padecer el inculpado al cometer la infracción. 

trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le im

pida comprender el car&cter !licito del hecho o conducirse de

acuerdo con esa comprensión. excepto en los casos en que el -

propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad intelec--

tual intencional o imprudenctalmente''· 

Para que el trastorno mental tenga eficacia co

mo causa de lnimputabl!ldad es necesario que el efecto producl 

do en el hombre que lo padece sea de tal naturaleza que afee-

te las facultades intelectuales superiores, Indispensables pa

ra la comprensión de lo antljurldico del acto y para la autod~ 

termlnacl6n acorde con una valoración normal. La ley no dlstl~ 

tingue los transitorios de los perman~ntes, por lo que la intm 

putabllidad se puede dar tanto en un trastorno eflmero como en 

un duradero. 

También el articulo citado establece en su fraB 

clón VI, como excluyente de responsabllldad: "Obrar en vlrtud

de miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal lnm!-

nente y grave en bienes jurtdlcos propios o ajenos, siempre --
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que no exista otro medio practicable y menos perjudicial al a! 

canee del agente". 

Los autores ubican al n1iedo grave dentro de las 

causas de inlmputabilidad porque en función de éste el sujeto

queda moment4neamente perturbado de sus facultades Intelectua

les y volltLvas; por tal motivo no podr4 optar por otro medio

practicable y menos perjucial. 

Según la Suprema Corte de Justicia.el miedo de~ 

de el punto de vista penal, consiste en un estado psicológico

provocado por causas externas que, obrando sobre el sujeto que 

las percibe. producen en su mente una reacción de tal manera -

Intempestiva, que anula su raciocinio. Y sólo podr! hablarse -

de miedo, para efectos de la lnimputabilidad, cuando esa emo-

ción sea profunda, que es lo que nuestro sistema positivo cal! 

flca de grave. 

En el Distrito Federal los menores de 18 años

son inimputables, pues el legislador en la Ley que crea los -

Consejos Tutelares para Menores Infractores. consideró que a -

esa edad son materia dúctil,susceptible de corrección. De ahl

que cuando realizan conductas tlpicas del Derech.o Penal no se

configuren los delitos respectivos. 
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Por lo que hace al tipo penal que nos ocupa, se 

puede dar la inimputabilidad por minorfa de edad, ya que un m~ 

nor que posea un adecuado desarrollo flsico y mental, puede 

perfectamente explotar con fines de lucro una obra protegida -

sin el consenti~iento del titular del derecho autora!. 

8. La Inculpabilidad. La ausencia de cuipabill 

dad es otro de los aspectos negativos del delito, la falta de

ella provoca que éste no se configure. Jiménez de Asúa consid~ 

ra que la inculpabilidad consiste en la absolución del sujeto

en el juicio de reproche. Por su parte Castellanos Tena opina

que opera al hallarse ausente los elementos esenciales de la -

culpabilidad, es decir, el conocimiento y la voluntad. 

Las causas de inculpabilidad son: el error, el

temor fundado y el estado de necesidad, cuando los bienes en -

colisión son de igual valor. La doctrina divide el error en -

dos clases: de tipo y de licitud. 

El Código Penal prevé, en el articulo 15 frac

ción XI, como excluyente de responsabilidad: "Realizar la ac

ción y omisión bajo un error invencible respecto de alguno de

los elementos esenciales que integran la descripci6n legal o -
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que por el mismo error estime el sujeto activo que es licita e 

su conducta .... 11
• 

En su primera parte se refiere al error de tipo 

cuando alude al error Invencible de alguno de los elementos -

esenciales de la descripción legal, sin cuya concurrencia no -

habrla tlpicldad. En la segunda al error de licitud, en virtud 

de que por un error invencible el autor cree licito su compor

tamiento. En este sentido Castellanos Tena sostiene que el il~ 

mado error de tipo versa también sobre ta antijuridicldad, 

"Quien en virtud de un error esencial e invencible cree atlpi

ca su actuación, Indudablemente la considera licita, acorde 

con el Derecho, siendo en realidad contraria al mismo ... ••. 

Por tal razón el citado autor define las exime~ 

tes putativas como ''las situaciones en las cuales el agente, -

en función de un error esencial de hecho insuperable cree, fu~ 

dadamente, estar amparado por una cuasa de justificación o 

bien que su conducta no es tlpica (para él, subjetivamente, es 

licita)"· 

Asimismo, el precepto legal antes invocado, en

su fracción VI, contempla como causa de exclusión de la respo~ 

sabilidad: "Obrar en virtud de •.. temor fundado e irresistible 
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de un mal Inminente y grave en bienes jurldicos propios o aje

nos, siempre que no exista otro medio practicable menos perju

dic~al al alcance del agente". Se considera esta eximente como 

causa de inculpabilidad por la coacción moral ejercida sobre el 

sujeto, mediante una seria amenaza. 

Respecto al estado de necesidad por la no exigl 

bilidad de otra conducta, se presenta cuando el bien jurldico

salvado es de igual valor que el sacrificado, el sujeto que ªf 

tOa no es culpable en razón de que no se le puede exigir otro

comportamiento. 

En el delito en anAllsls se puede dar el error

de tipo, cuando el agente realiza la coducta suponiendo que el 

titular del derecho de Autor otorgó su consentimiento para ex

plotar su obra con el fin de obtener un beneficio econ6mlco. 
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C. ELEMENTOS NO ESENCIALES DEL DELITO 

1. La Punlbiiidad. Con la verificación de que -

la conducta realizada por el agente es tlpica, antijur!dica y

culpable, se puede decir que se configuró un delito, compieto

en todos sus elementos, pero 11 para ser incriminable ha de es-

tar conminada con la amenaza de una pena, es decir, que ésta -

ha de ser la consecuencia de aquélla legal y necesaria".( 28 

Entonces, la punibilidad consiste en el mereci

n1iento de una pena a que se hace acreedor el sujeto activo del 

hecho i 1 !cito. 

En este orden de ideas, punibilidad para Caste

llanos Tena es: a) Merecimiento de penas; b) Conminación esta-

tal de imposición de sanciones si se llenan los presupuestos -

legales; y c) Aplicacl6n f~ctlca de las penas senaladas en la

ley". ( 29 

28 Carranc~ y Trujillo, Raúl. Ob. cit. P~gina 424. 
29 Ob. cit. P~gina 274. 
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La pena en la figura delictiva en estudio es la 

se~alada en el articulo 135, la cual consiste en: Prisión de -

treinta d!as a seis años y multa de $100.00 a $ 10,000.00. 

De conformidad con el tercer p~rrafo del nun1e-

ra l 144 de la Ley Autora!, las sanciones establecidas en la 

misn1a se aplicar~n tomando en cuenta la situación económica 

del infractor, el perjuicio causado y el hecho de que el !n--

fractor haya cometido una o varias veces infracciones a ésta -

Ley con anterioridad y el provecho económico obtenido o que se 

proponga obtener. 

2. Condiciones Objetivas de Punibllldad. Son -

circunstancias, que sin pertenecer al Injusto o a Ja culpablll 

dad, condicionan en algón delito concreto la Imposición de una 

pena. 

Se definen como aquéllas exigencias ocasional-

mente establecidas por el legislador para que la pena tenga su 

aplicación. Son condiciones objetivas de pun!bllldad de la co~ 

ducta ajenas a la acción misma en su aspecto causal flsico que

pueden ser consideradas como anexos al tipo (Mezger). como con-

diclonantes de la penalidad o como condlciona~tes de la proce-
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dtbtltdad de ta acción penal. 

11 Si las conti1!ne la descripción legal se tratará 

de caracteres o partes integrantes del tipo; si faltan entonces 

constituirán meros requisitos ocasionales, para demostrar que -

no son elementos de su esencia ''. ( 30 ) 

Asr en algunos delitos, los llamados privados, es 

condtct6n de procedtbtlidad de la acción penal, que prActtcamen

te entra~a condición de puntbtltdad, la querella del ofendido 

de sus representantes legales, como es el caso del llfclto penal 

en comento. 

3. Ausencia de Punlbllldad. tas excusas absolut~ 

rlas constituyen et aspecto negativo de la puntbtltdad, las cua

les impiden la aplicación de la pena, pero dejan subsistente el 

carActer deltctuoso de la conducta. 

El legislador en algunos casos ha considerado --

conveniente no imponer una pena, a pesar de existir una conducta 

¿ulpable, por razón de las personas y de utilidad social. 

( 30 ) Castellanos Tena, Fernando. Ob. Cit. PAgtna 278. 



135 

Las excusas absolutorias reconocidas en el De-

recho son diversas en func!6n a que la utl:idad es entendida 

de diferente manera según los pueblos tiempos. As! S!vela 

afirma que obedecen a las preocupaciones dominantes en d!stl~ 

tos 6rdenes de ideas y a la const!tuc!6n d: la familia. 

11 En nuestro derecho se reconocen, además, ---

otros n1otivos. En general podemos decir Que se apoyan desde 

e! punto de vista subjetivo en la. ninguna a escasa tem!b!lldad 

que el sujeto revela; pero al mismo tiempo· este fundamento -

puede descomponerse s!stem~t!camente en !as siguientes espe-

c!es : 

a). Excusas en razón de los móviles afectivos 
revelados¡ 

b). Excusas en razón de la copropiedad familiar 
(derogadas) 

c). Excusas en razón de la patria potestad o de 
ia tutela (derogadas); 

d). Excusas en razón de la mater.nldad consciente; 

e). Excusas en razón del interés social prepo~ 
derante ; y 

f), Excusas en razón de la tem!b!lldad especí
ficamente mlnima revelada "· ( 31 ) 

( 31 ) Carranc~ y Truj!llo, Raúl. Ob. cit. p~g. 652. 
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En el !licito penal en análisis no se presenta 

ninguna excusa absolutoria. 

D. ITER CRIMINIS O CAMINO DEL DELITO 

1. Fase Interna. A esta fase corresponde una 

actividad mental, el delito se gesta en la conciencia del ser 

humano y permanece ahí, no se manifiesta al exterior. La 

etapa interna comprende tres períodos Idea criminosa o idea-

ción, deliberación y resolución. 

a) Ideación. En la mente de la persona se --

representa un objeto !licito, esto es, nace la tentación de -

delinquir, la cual puede ser aceptada o desechada. SI el age.!l 

te Ja consciente, permanece la idea fija. 

b) Deliberación. El agente analiza la idea -

criminosa y la posibilidad de llevarla a cabo, es decir consl 

dera Jos pro y contra, de lo cual puede resultar que se 

inhiba y rechace la Idea o que la alente. En la deliberación 

existe una pugna entre la idea criminosa y los valores morales, 

religiosos y sociales. 

c) Resolución. En este período el sujeto, ---
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después de pensar lo que va a hacer, toma la declslón de com~ 

ter el delito, entonces se engendra la intención y voluntad -

de delinquir en su mente, pero su pensamiento aQn no ha salido 

al exterior, sólo existe como propósito en la conciencia. 

En la fase interna no hay lncriminaclón posible, 

''el pensan1iento es libre, escapa de la acción material del 

hon1bre, podr~ ser criminal, pero no es encadenable 

plano) . 

" ( Ul-

2. Fase Externa. Esta etapa se caracteriza por 

una actividad muscular, Inicia con la manifestación de la Idea 

y finaliza con su consumación. La fase externa comprende -

también tres periodos ; manifestación, preparación y ejecu--

clón. 

a) Manifestación. La Idea criminosa se dA 

conocer, surge al mundo exterior, pero sólo como un pensamie~ 

to exterlorlzado. No existe infracción jur!dlca en el mAs -

ampl lo sentido, sln embargo algunas Legislaciones Penales el~ 

van a la categor!a de delito algunas resoluciones manlfesta-

das. 



138 

b) Preparación. Consiste en la manifestación 

externa criminal por medio de actos materiales. ''Los actos -

preparatorios se caracterizan por ser de naturaleza inocente

en st niisnos y pueden realizarse con fines l[citos o delictu.Q_ 

sos; no revelan de manera evidente el propósito. la decisión 

de delinquir 11
• Seg!ín Cuello Calón, en el acto preparatorio -

no hay todav!a un principio de violación de la norma penal. 

c) Ejecución. El momento de plena ejecución -

del !licito penal reviste dos formas: la tentativa y la consu 

mación. Un delito está consumado cuando todos sus elementos -

constituttvos 1 según el modelo legal. se encuentran reunidos --

en el hecho realizado 11 {Ranieri). 

El delito en cuestión se consun1a en el moruento 

en que el agente realiza todos los elementos descritos en el 

tipo penal, es decir, cuando se explota con fines de lucro una 

obra protegida, sin el consentimiento del titular del derecho 

de Autor. 

3. La Tentativa. En ésta ya existe un princi

pio de ejecución, y por consiguiente, la penetración en el 

n!ícleo del tipo. "Penetrar en el tipo consiste en ejecutar 

algo en relación con el verbo principal del tipo del delito -

de que se trate''· 
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Romagnosi piensa que la tentativa existe por -

la ejecución incompleta de un delito, o sea en tanto que la -

ejecución no se ha realizado por completo. Lo cual puede --

ocurrir porque el agente suspende los actos de ejecución que 

consumarla el delito o bien oorque realice todos esos actos -

de ejecución que han de producir el resultado, no ocurriendo 

éste por causa externa, imprevista o fortuita. 

Por su parte, Castellanos entiende por tentatl 

va, los actos ejecutivos (todos o algunos); encaminados a la 

realización de un delito, si éste no se consuma por causas 

ajenas al querer del sujeto. 

Los autores hablan de tentativa acabada o dell 

to frustado y tentativa Inacabada o delito Intentado. La --

primera se presenta cuando el sujeto emplea todos los medios

idóneos para cometer ~l delito y ejecuta los actos tendientes 

directamente a ese propósito, pero por causas ajenas a su --

voluntad el resultado no se produce. 

En la tentativa Inacabada o dellto lntentado,

se verifican los actos encaminados a la producción del evento, 

pero por causas extrañas, el agente omite alguno o varios y -

por eso el resultado no surge. 
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Segan el articulo 12 del ordenamiento penal, para -

que la t~~tattva sea sancionable precisa que la resolución de -

del lnqui r se exteriorice ejecutando la conduc'-o oue deberla pro

ducir el resultado delictivo, u omitiendo la adecuada para evi-

tarlo; si no se consuma por causas ajenas a la voluntad, del --

agente. La tentativa inacabada sólo es punible cuando el acto -

Indispensable para la consumación plena del delito se omite por 

causas ajenas al querer del sujeto 11 

• Si el sujeto desiste espontAneamente de la ejecu-

ción o impide la consumación del delito, no se impondrA pena o -

medida de seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin pe~ 

juicio de apl !car la que corresponda a actos ejecutados u omltl-

dos que constituyan por si mismos delitos 

En el tipo penal en estudio es configurable, tanto 

la tentativa acabada como la inacabada, por ejemplo en el caso 

de la explotación de obras pictóricas mediante su exhibicl6n,

sln el consentimiento del titular del derecho de autor, si el 

agente no logra exhibirlas parque las autoridades competentes 

lo Impiden o porque omite en la publicidad anunciar la hora -

del evento. 

E. La Participación. En ocasiones el delito no --
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es producto de un solo hombre. sino obra de varios sujetos, 

aunque el tipo no lo requiera. Si en el precepto legal no se 

precisa con10 indispensable la concurrencia de dos o más perso

nas, el delito sigue siendo unisubjetivo, no obstante la inteL 

vención de varias personas en forma eventual. 

Fernando Castellanos opina que la participación 

consiste en la voluntaria cooperación de varios individuos en 

la realización de un delito, sln que el tipo requiera esa plu

ralidad. 

En la realización de un delito para que se dé -

la participación es necesario Ja intervención de varios suje-

tos que dirijan su conducta a Ja consumación de aquél. Aunque 

todos sean causantes de la infracción, no siempre lo serán en 

el mismo grado, ya que éste estará en atericlón con la activi-

dad o inactividad de cada uno. de donde surgen varias formas -

de participación. As! tenemos que autor, es el individuo que 

realiza todos Jos elementos t!picos del delito, ademas trata -

de conseguir el objetivo del mismo, es decir, es el ejecutor -

de una conducta flslca y psicológica relevante. Es suficiente 

para adquirir tal caracter, Ja contribución con el elemento 

ff sico o con el animice, de donde resultan los materiales o 

Jos autores Intelectuales. Asimismo si alguien realiza sólo -
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el hecho, se le nombrará simplemente autor, pero si varios lo -

realizan, se llamarán coautores. 

Los cómplices son auxiliares indirectos <iel au-

tor, quienes participan secundariamente en el hecho !licito y

su Intervención resulta eficaz en Ja producción del mismo. 

Por último se habla de autores mediatos, que son 

sujetos que sirven de simple instrumento para realizar indirec

tamente el delito. Generalmente no son responsables y reallzan

el delito sin saberlo. 

Sobre el particular el Código Penal en su articu

lo 13 establece: "Son responsables del delito: l. Los que acue.!: 

den o preparen su realización; 11. Los que lo realicen por sl;-

111. Los que lo realicen conjuntamente; IV. Los que Jo !leven a 

cabo sirviéndose de otros; V. Los que determinen intenctonalme.!! 

mente a otro a cometerlo; VI. Los que intencionalmente presten

ayuda o auxilien a otro para su comisión; Vil. Los que con pos

terioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumpll--

mlento de una promesa anterior al delito, y VIII. Los que inter 

vengan con otros en su comisiOn, aunque no conste quién de 

ellos produjo el resultado. 
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La fracción I se refiere, de acuerdo a la clasifl 

cación ya mencionada, a los autores intelectuales, pero sólo si

el hecho se realiza. La 11 alude al autor material, que es quien 

ejecuta el delito por sf mismo. En la 111, a los coautores. La -

IV a la autor!a mediata. La V prevé la hipótesis de instlgación

e inducción como autorla intelectual. La complicidad la contem-

pla en la fracción VI. En Ja Vil una fórmula sui géneris de ene~ 

brimiento y finalmente, la fracción VIII recoge los casos de au

torla indeterminada o responsabilidad correspectiva, ante la in

certidumbre respecto al autor material, de entre los participan

tes del hecho delictuoso. 

En la figura delictiva en cuestión, pueden prese~ 

tarse las hipótesis de: 

a) Autor intelectual 

b) Autor material 

e) Autor mediato 

d) Coautor 

e) C6mpiice y, 

f) Encubridor 

f. Concurso de delitos. En el punto anterior ca-

mentamos cómo un delito puede ser cometido por varias personas;

tamblén sucede a veces que uno o varios sujetos cometen, con una 

o varias conductas, dos o m~s delitos. 
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Generalmente el concurso de delitos se estruct~ 

ra para su estudio en concurso ideal y concurso real, 

El Código Penal habla de delito Ideal cuando -

con una sola conducta se cometen varios delitos. Exite con -

curso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen va-

rios delitos. 

La diferencia entre el concurso Ideal y el con

curso de leyes consiste en que este último son aplicables di-

versos preceptos penales pero luego de una correcta interpret~ 

ci6n se deduce que solo uno de ellos es realmente aplicable, -

mientras que en el concurso ideal todos los preceptos penales

lnfrlng Idos por la conducta son aplicables, si bien con cler-

tas limitaciones respecto a la pena total aplicable. 

" En el concurso ideal o formal, se advierte -

una doble o múltiple Infracción, por medio de una sola acción

u omisión del agente que llenan dos tipos legales y por Jo mi~ 

mo se producen diversas lesiones jurtdicas, afectSndose conse

cuentemente, varios intereses tutelados por el Derecho • 

En cambio si un sujeto comete diversos del\tos

medlante actuaciones Independientes, sin haber reca!do una --
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sentencia por alguno de ellos, se estar~ frente al llamado co!!_ 

curso material o real 1 el cual se configura lo mismo tratándo

se de infracciones sen1ejantes que con relación a diferentes -

tipos. 

En el delito en examen se puede dar el concurso 

real en el supuesto de que el sujeto rente un local para repr~ 

ducir obras literarias con fines de lucro sin el consentimien

to del titular del derecho de autor y sin pagar los impuestos 

correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Estatuto de la Reina Ana emitido en ---

1710 por el Parlamento Inglés, en contra de la plraterla intefe~ 

tual, fue la primera ncrma que protegió realmente el derecho au

tora!, a través de él se otorgó un derecho exclusivo a los auto

res sobre sus creaciones por el término de 21 a~os. Los privile

gios, en cambio, protegieron principalmente a los impresores pa

ra reproducir y vender las obras. A partir de ese momento se exl 

gló que cada ejemplar contuviera la leyenda "Copyright" que hoy

en dla es utilizada. 

SEGUNDA: En México el derecho autora! es considera

do como un Derecho Intelectual Autónomo, la Ley que lo regula -

contiene normas de derecho social que protege el privilegio que

la Constitución General de la República concede a los autores y

artistas para la producción de sus obras, asimismo prevé sus pr~ 

plos delitos y penas correspondientes, a diferencia de la Carta

Magna de Argentina y Bolivia que equiparan el derecho de autor -

al de propiedad, el cual se rige por el derecho común y conside

ra su violación como una falsificación¡ contempla sanciones civl 

les y ademas remite al Código Penal para efecto de aplicar las -

penas prevista para el delito de defraudación. 
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TERCER~: La Codificación efectivamente ayudo a ord~ 

nar las leyes que se refieren a una rama jurtdica en un sólo or

denamiento; pero debido a la Influencia de los diferentes facto

res de cambio del Derecho, nació la necesidad de adoptar medidas 

legales adecuadas a la nueva sltuacl6n, por lo que los códigos -

resultaron insuficientes para regular estos aspectos. En canse -

cuencia se suscitó una tendencia hacia la especialización de las 

leyes y generalmente éstas contienen un capitulo al que suelen -

intitular de ''las sanciones'' o «delitos'', los cuales se conocen-

como delitos especiales, mismos que forman pa;te de la Ley Pe--

na l. 

CUARTA: Tanto la pena como la multa, contenidas en

e\ articulo 135 de la Ley Federal de Derechos de Autor, son sum~ 

mente benignas si se toma en cuenta que, en el caso de la frac-

ción estudiada, es un delito intencional, en virtud de que el -

agente dirige su voluntad consciente a la reallzacl6n de la con

ducta tlplca y antljurldlca, esto es, a la explotación con fines 

de lucro de una obra protegida, sin el consentimiento del tltu-

lar del derecho de autor. Asimismo consumado el !licito penal p~ 

ne en peligro el bien jurldlco tutelado por el precepto legal 

violado. Y por último, que la Ley de la materia, es de conformi

dad con su numeral primero, de orden público e interés soclal,

cuyo objeto es la protección de los derechos otorgados en favor-
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del autor como creador de su obra intelectual o artlstica y del

lntérprete y ejecutante, as( como de la salvaguarda del acerva -

cultural de la nación. 

Por lo anterior se infiere, que en relación al capl 

tulo de las sancipnes requiere de un estudio detallado y profun

do a efecto de que el legislador reforme la Ley, en esta mate--

ria, con la finalidad de adecuarlas a la realidad. 
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~
Delitos* 

En fUnción a su gravedad· r!menes 
altas 

Por la conducta del agente ~cTl~r )Simple omisión 
~m s n [:omisión por omisión 

Por el resultado .JFomales* 
~aterlales 

Por el daño que causan J;:esión 
~ellgro* 

~
nstanUneos* 

Por su duración ermanentes o continuos 
ontlnuados 

Por el elemento Interno .J!"ntenclonales* 
o culpabilidad 1~~~~~~~!~~f~~~les 

Js1..,1es* En atención a su estructura ~omplejos 

Juni subsistentes 
Por el nGmero de actos "l!_iurisubslstentes* 

<.~ni subjetivos* Por el nGmero de sujetos r_lurisubjetivos 

. {Querella* Por su persecución Oficio 

{

Comunes 
Federales* 

En fUnción a la materia Oficiales 
Mllitares 
Pol!tlcos 



ELEMENTOS 
ESENCIALES 
DEL DELITO 

{

Vlsllllor 
Vls'llsolutl 

~la de caw:ta ktCls ReflejO'i 
SN11xtliSID 
~ 
HIJJ'Qtl910 

{ 

.lwrcla de callcb:t en el !Ujeto actlYO 
l\mrla et! c.alldld m el S(ldO ¡ml_,. 
""""'ª "' d>jelD Jwidla>' At101cldcld ltan:la et! dljrftD ...-tal• 
~la m refenn:las t..eTP:nles o espaciales 
..\sfrla di elllllntm sbjetl_. 
.\.lsm::la di d.IJl.l"'tdlcidld imps;l&l• 

kttljurtdlcl~) Cun:b la anlcta t(plca d:!1 oJJf1tC ro csl ti. ~ p:r uu cm& de jmttrlcacl&l.• 

,50 
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ESENCIALES 
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¡-Punlbllldad Prlsl6n de treinta dfas a seis anos 

1 

' Y multa de $100,00 a $10,000.00* 

l
Condlclones Objetivas { Q ll * 
de Punlbllldad uere a 

Ausencia de Punlbllldad {No existe* 

{ 

ldeacl6n 
Fase Interna Dellberacl6n 

Resolucl6n 

HER CRIM!NlS Manlfestacl6n 

Preparacl6n 

" Inacabada* 

Ejecucl6n {Cuando se reall 
zan todos los :: 

Consumación elementos cons
titutivos del -
delito.* 

* Estudio oogmauco de la fracci6n 1 del
artfculo 135 de la Ley Federal de oere
chos de Autor. 
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