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DEDICO 

Hay una muJer que tiene algo de C•1os por la inmensidad de 

su amor. y mucho de ~ngel pcr la inc:ansaole sol1citud ce sus 

cuidados, una ml.Uer que siendo Joven tume la re..=le::i6n de una 

muJer maoura y trabaJa con todo el vigor ce su Juventud1 un.;i 

muJer que ha estado a mi lado de'!de que me d10 la viaa y que 

con su compañia todos los dolores se olvidan, que en su ll.1cha 

constante me en'!ieña a na temer, ser ru~rte, seg 1 .. 1ra. e 

independiente para tomar el lugar que me c:orre11ponoe en 11. 

evoluc:i6n de la vida: una. mujer que me ayud~ a verme cerno soy, 

no como creo que soy, que hace todo lo pc!lible para taner tacto 

al decir·me mis defectos en el momento oue soy mas r"eceot iva. 

para que digiera la critica construct1va v ouada asl ~lo1·ecer 

como persona; una mujer que es tterna sin percer 11. firme:a. 

seria, sin llegar a ser solemne, deseo11c1 de sut>erars• sin 

sentirse superior; una muJer dispuesta. a desc:uorit' y 

desarrollar todos nuestros valores y potenc:i¿\les, porque los 

seres humanos no maduramos emocionalmente JamAs si tenemo!I 

compañeros~ madres o hermanas que han dado pee& importa.ne ia al 

crecimiento como persona; una mujer prepat·ad~ y dedicada, Que 

no sblo sab'.! qué h~cer sino c:Omo y c:u~ndo nac:er·lo, porque &s1 

ser~ un respaldo para mi como vo con guate lo ser• para ell&a 

una muJer que me descarga todo el peso de su amor. porQua es 

alguien de quien lo recibo por· completo, una mujer q1,.1e es mi 

ccmpc:i.ñera .• que na se alar-m~ gi alguna ve: me ve llorar y ciue me 

alienta a darme permiso a ser débil y a pad1r ~vuda1 un~ mujer 

que siempre busca la alternativa luminosa de un enr11:11..1ec:imientc 

r-ec.lproco1 y ella como MUJER fue concebida como la mb.s s1.1blim11 

de ias creaciones del Universo y. adem&l.s, esa mujer e!i!I mi MAMl 

la se~ora Carmen Gon:~le: Eso1no. 

A ti con r·espeto porque siempre 
te qu8rdaré en mi recuerdo. 

9,Feb.199C• 

Te ~mo ~ gr~ci~s. 



Con todo mi .:imor ofrezco la presente obri\ 

a mi hermana la Profesora Gabriela Góme;: de 

Ordaz, quien supo salir avante ante los 

embates de la vida y logrb con ello 

alcanzar las metas que se impuso, 

enseñAndome a ennoblecer nuestras vidas, 

cultivando la bondad, la sabidurla y la 

amistad, buscando· la ·1erdad y la 

comprensibn, 

conducta, 

defendiendo 

gobernando el 

apreciando la 

el honor y 

carActer y la 

cordialidad, 

los amigos, 

admirando el talento, la dignidad y la 

gracia, conservando el prestigio y el buen 

humor, eKcluyendo la ignorancia, la ofensa. 

y la envidia, 

T~ amo. 
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Jesús Espino de GonzAle: come mue'lltra ce 

reconocim1ento oues -ain eucat1m.i1· es.r:uar~os. 

y haciendo a un l~do laa adver91dades 

presentadas, con ahinco y pers~v~r~nc1a 

formaron mujeres d1t bien yi). que con a.1.1 

invencible fuerza, ejemplo, compremu~n y 

amor ofrecidos desde mi infancia 11ic:1eron 

posib!E' la culminac!On dE> eata una aa la~ 

primeras meta& tra::adas en mi vid", 

Con cariña y respeto a m1 cuñcldo el 

Ingeniara Guil lerma 

brindarme su apoyo 

culminar mi carrer~ 

esplr1tu de? lucha. 

Ortla: Raml re: por 

y compren5i0n para 

profe•ionol y por su 
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este trabajo a mis t1os Raymundo Soto y Martha 
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%NTRODUCC%0N 

Encontr~ndonos inmerscs º" caca uno da les a~ontec1mi1uito• 

actuales e importantes del cesarrQllo de nueitro pats. result& 

importante el cuestiona~·no~r lC6mo discernir. asimilar entonces 

que nuestra creac10n, esi=uer:o y labor con$tante no te111~• un~ 

debida salvaguarda y cobertura por el propio Estado' 

Si bien es cierto, la pira.ter!~ repr"esenta una economta 

subterrAnea d• l• cual ue so!itiene, econOmicamente hablando, 

una porcibn considerable de la poblacibn y o~ten1enaose de eat• 

actividad un gran ben.,flcio, pero entonc!IS por que tenemoi; que 

prot.,gsr éute (1u b .. neflcio) •i ª" 1 •ten personas que a travét 

d• una labor y una creac10n con su emperlo han dado a conocetr 

una llnea, marca o estigma dePntro d•l merca.do, y a uu ve:: 11 

reconocimiento d'fl pübllco por su producto, y qua asto ha 

significado un esfueno y lucha constante, tanto como íntenhr 

lograr llec¡¡ar •l perfeccionamiento, y In peruonu1 no H 

percatan• lo que este delito conlleva, 

Por lo anteriormente eHpuesto, esttt es el motiva, ra::On v 

origen por virtud da! cual mi interé1 prim1;1rdial as 11! d• 

ac:recent•r, incrementar la punibll ldad en el uuJ.,to (p11rsona 

que realice este tipo de conducta) pueda cumpl Ir con una pena 

Justa, 

Nos ancontramog que eri nuestro pa1s eNiste una frecuencia 

<ac:tlva) de l• comisibn de estos del itas y me ra11ulta 



preocupante para la nac~On. 'ªr~ el oesarrollo económico de i~ 

misma tahora con la 1nte1·nacionali=acibnJ y la en~r·aaa al TLC:, 

el medio JUridico; v m~s aün, para el inventor ce r.ina mar.:~ 

encontrarse que la misma est~ inmersa en este r::lrcuio vicioso, 

Y es por ello que es mt voluntad estudiar acerca c:ie la materia 

y, por esta r-a;:bn. es que divido l~ presente 1nvestigac16n er. 

cuatro capitules. 

En el Capitulo Primero. de las generalidades. r::omien-:o e: 

anAlisis relativo al Derecha Penal, propiamente como matel"'"ia 

reguladora de la puni bi lidad~ encuadrando a'S1 las delitos 

aspecialos en el articulo 6 del COdigo Penal. 

Para entender a la. marca, es indispensable estudiar su 

concepto y, antes de el lo, gu evoluciOn histbrica en nuestra 

pah a través de estas tres épocas importantes: Pt'ehisp/rnica. 

Colonial y el México Independiente. 

E• de primordial importancia. el conocimiento de la 

naturaleza de la marca. e9cudriñar su concepto doctrinal y 

leQal, entendiendo su proceso. y concluyendo con la validez de 

la marca en el marco jur1dico. 

Cabe remarcar que los antecedentes del cuerpo legislativo 

que ne ocuparon de esta materia fueron los paises del 

Continente Europeo, Francia~ Bélgica e, italianos ~ue fueron 

fuente de inspiracibn a otros paises para elaborar sus propias 

legislaciones. 

ii 



Es ~n Eur·opa. en donde emana. la ioea ae la !Jn1,:ic.ac1b:i 

leg1slat1va oe los 01versos pai:=es ciel mun.:io soore est.a 

mate,-1a. .a traves oe un ordenamiento jurid1c:o uniforme 

1nternac1onal. 

La cristali:;:ac10n de tal idea oiO como resultacc que el d1a 

20 de mar::o de 1883 once paises suscr1b1eran la Convenc10n ce 

la UniOn de Paises para la Protecc10n ce la F'roo ioaoa: 

Industrial. 

Tal instrumento juridico~ instituye el ma,.co internacional 

de referencia de dicha materia que en un lapso considerable ha 

sido objeto de constantes revisionesr 

En Bruselas el 14 de diciembre de 1900. 

En Washington el 2 de junio da 1911. 

En la Haya el b de noviembre de 1925. 

En Londres el 2 de Junio, y 

Estocolmo el 14 de julio de 1967, en el cual para el le, de 

enero de 1983 se hablan adherido 92 pal•es. 

Este proceso de evolucibn he. tenido resonancia a nivel 

internacional, pues cada pa1s cuenta actualmente con sus 

propias leyes que atienden los diversos intereses que atañen a 

la propiedad industrial, asi es como las marcas const.;tuyen un . 
efica: instrumento de entr'ada en los mercados internos, y de 

e:<portación en la mayor-ta de los paises a través de su proceso 

de diferenciaciOn. 

iii 



La Ley de Inver'siones y r-1a,-cas empe::b a tener' vLgenc13. en 

nuestr'o pa1'l el ll de reorer'o de lq76, '.!iu1:r·1endo diversas 

refor"mas. 

El 27 de diciembr'e de 1978. 

El 29 de diciembre de 1981. 

El 29 de diciembre de 1986, y 

El 25 de junio de 1991 se decretó la Ley de Fomento ' 
ProtecciOn a la Propiedad Industrial y se abrogó as! la le·1 

anterior. 

En el Capitulo Segundo, la tesis pretende dar un enfoque 

pr~ctico sobre la regulacibn de este delito especial, que es el 

"ofrecer en venta o poner en circulacibn productos iguales o 

~imilares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas 

de que ge uso é~ta en los mismos !Un con5entimiento de su 

titular", encontrando as1 su adecuacibn al tipo de estudio. Es 

detsrminante eoStablecer una regulaciOn m~s e-Fica: en .torno a 

eute delito, ast corno la funcionalidad de disposiciones 

normativas que se adecúan al hecho mismo del delito. 

No5 podemos percatar del camino que el del ita recorre, 

teniendo como partidü un proceso interno, desde su adecltaciOn 

hasta su agotamiento, contemplado en el Tercer Capitulo. 

Concluyendo~ hago mencibn a las diferentes legislaciones, 

en lara cuc:\les se contempla a la propiedad industrial y su 

regulación Ju~ldica. 
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Espero que esta labor r.:or.i:r1buva al ,=ort.=t.l~curnento de \o 

propiedad industrial. como rne::1c:anos i:cnc1entes ae n1.1estr::: 

empe~o y dec1cac1~n a la entrega oe nuestr·o trabaJo, va que u~a 

ve: r-at1'f1caao el TLC con Estados Unidos y i:an.aoA. es '..I~ 

instrumento leiqAl que tiene la fuer;:a de ;nccifica.1• practica~ 

ilegales que se encuentr·an ~ '"orden oel d~3 en el ten·1torlc 

nacional. 

Me complace sugerir 

reformadas, a fin de 

Tratado. V asimismo, 

qu~ las leye5 eabr~ \a, materia 

lograr una 

que tanto el 

corr~cta apl1caci~n de! 

1nvers1on1•ta nac:ional v 

ewtranJero estén a la. s.alvaQuarda y prote9ido~ de este delttq, 

Estamos en un proce!!lo do daaa.rrol lo y trane~ormacHin con 

una 9ran lucha con~tante, tanto de>l Gobierno como por parte del 

pueblo, quiz~ no menos intensa q~1e en otras ¡arte• del munoc, 

pero con una caracterlstic~ propi• y con el entu~1~11mQ ae io!$ 

mexicanos. Debemos ~segurar li. presltncia de nl.1e!ftrc pai~ a 

nivel internacional para "nfrantar con un 9ran aoportit •l nuevo 

siglo, con ese gran sello de aobsranl~ y libertad. 

!rma GOme: GQn:~le: 



CAPXTULO PRXMERO 

l. G•n•r•lidad••· 

a, DERECHO PENAL, 

El Derecha tiene como finalidad encauzar la conducta humana 

para hacer posible su vida y se manifiesta como un conJunto de 

normas que rigen la conducta externa de los hombres en 

sociedad, las cuales piden imponerse a sus destinatarios 

mediante el empleo de la fuerza qUe dispone el Estada. 

Todos los intereses que el Derecho intenta proteger son de 

suma importancia. pero de entre el los hay algunos cuya tutela 

debe ser asegurada a toda costa para garant i ;:ar el orden 

'!acial. Para legrar tal fin, el Estado se hace valer de los 

medios adecuados como lo es el Derecho Penal. 

El Derecho Penal por su naturaleza esencüdmente punitiva. 

es capaz de crear y conservar el orden social. 

El profesor Fr·unc:im:.o Pavbn Vascan¿elos 1 define al Derecho 

Penal como el: 11 Conjunto de normas jw·1 dic:as, de Derecho 

PC!blico Interno~ que definen los delitos y i;;.efíalan las penas o 

medidas de seguridad aplic3bles para lograr la permanencia del 

orden l?iocial 11
• 

111 Pnbn Ymoncelos, Funcim. MANUAL DE DERECHO PENAL !EllCAHO, Ed, Pcrr6i, S.A., !!11co1 1981 1 

p, 11, 



Por Derecho PCa.bl ico ent lEmdaee-. c:cmo el c:onJ1.mto do narmae 

que rige las relac1one5 entre el Eat11t1a 'I lo'i PlU't1cularo11, 

interviniendo aquél como anti dad •ob.,1·ana. Se lu eona,~de1 A 1,.1.nA 

rama del Derecho Interno por uatar <HrlQldo a lo• •ubd1to5, 

dentro de los llm1te5 ¡un,.d1cc1on•ln del Eat•dc, Al 

definirlos, los divorsos autare-a han hecho una du1t1nc10n wnt1•et 

el Derecho Penal objetivo y el eubJotlvo. 

El maestro Cuello Callln, define al Derecho F·en¡¡l ob¡.,t1vo, 

como el "Conjunto de normaa Jurldlcu, otablec1du PCll' el 

Estado que determinan loa delltoa, ln oonu y las m11d1dn di! 

seguridad con que aauéllos eon G•ncion1do1'',:: 

Para Pesslna eu el "Conjunto d11 orinc1pioa rel•tivo" •l 

castigo del delito". 

Carranca y TruJi l lo expraaa lo al9~11anto11 "E11 ol con Junto 

de leves mediante ¡.,. cuol1111 •l Eatodo defln• • lou d11l lto11, 

determina. las penas 1mponible'i a les dallnc1.1entt111 y raqul" l<l 

ap l icac1bn conct·eto. da lu mioma" • 

incnmlnacibn". 3 As\ podemos ~firmar que el DPrncl'lo P11nAl 

obJetivo es un conjunto de norma•. 

En sentido subJativo CuBllP Co.lbn, entiand11 al Oerocho 

Penal como ºEl derecho dctl E•tl'do n. dat;~rminar, \mpo~ur y 

ill Cuillo C1lbn, E•11n10. DERECHO PENAL. Ed. imh, l1e11cmrl• 1d1~1bn, hmloni, E1p1!1, 1181, 

p. ll. 

lll C1mnC1 y lruj\llo, Ra6\, DEi!tttO PENAL mm~o. 111, tfü!ln, Ed, Fcrrb1, S,A., \IBO, 
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ejecutar las penas y dem~s medidas de lucha contta la 

criminalidad 11
•

4 Es decir es el derecho de castigar, es la 

atribución del Estado de aolic:ar l.:i norma Juridica pena en caso 

concreto. 

Asl mismo el Derecho Penal es sustantivo y adjetivo. 

Corresponde al primero, seglan el maestro Cuello Calbn. es un 

"Conjunto de normas que determinan delitos, penas y medidas de 

seguridad" lo cual se refiere a la sustancia del p1·opio Derecho 

Penal, opina el mismo autor que el Derecho Penal adjetivo se 

refie1·e a los preceptos o reglas dictadas por el Estado, que 

determinan la forma da aplicar el Derecho Penal sustantiva. 5 

b, DELITOS ESPECIALES, 

Los destacados juristas y maestros, Miguel Acosta Romero y 

Eduardo LOpez Betancourt, hablan en su libro sobre los delitos 

especiales y hacen referencia a las conductas constitutivas de 

delitos, que se encuentran contenidas en el C6digo Penal. sin 

embargo mencionan que existen muchas otras que se contemplan en 

diferentes ordenamientos no pena.les <Tratados internacionales y 

leyes especiales>. mismas a las que se les ha denominado como 

11 Delitos Especialas 11
, y los cuales se refieren a situaciones 

jur1dicas abstractas determinadas, contenidas en layes na 

privativas, ni prohibidas par el ar·tlculo 13 constitucional: es 

141 Cuello C116>, Eugenio. DERECfiO PENAL, Op. cit., p. 10. 

151 Curllo Callo, Eu9enlo. DERECHO PENAL. Op, cit., p. 11. 
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dt:!c11· son 1mnersonales, gene1·ides y a.bstr"'actas que padr1an 

llugar a const1tu1,.. un Derecho Penal especiali~ado con ciertos 

atributos derivados de la naturale;:a de las leyes 

adm1nistrat1vas de delitos que est:in mat1~aoos por 

circunstancias agravantes de los intereses ;urld1cos que 

pretenden proteger dichas leyes al tipificar esos del1tos. 6 

En México existen algunas leyes administrativas que definen 

dalitos especiales en la que se encuentra contemplada la Ley de 

Fomento y ProtecciOn de la Propiedad Indust1·ial en su articulo 

223, fracciOn IV, dentro de los cuales el articulo 60. del 

Código F·enal vigente, por lo que podemos apreciar la 

importancia que llega a t~net· la tipificac10n de estos delitos 

en las leyes especiales. 

b,I, ANALIBIB DEL ARTICULO 6 DEL CODIGO PENAL, 

El Cbdigo Penal ha dado fundamento a los delitos especiales 

para su aplicac1bn. Me corresponde hacer el siguiente ani\lisis 

del at"ticulo antes mencionado, de esta. manera pcdemo6 entender· 

por qué la Ley de Fomento y Proteccibn a la Propiedad 

Industrial contempla delitos en su articulo 223 y son 

considerados delitos especiales. 

ARTICULO 6: 

"Cuando se cornete un delito ne pt·evisto en e~te cbdigo, 

pero si en una ley especial o en un• tratado inter-

161 Amtl Romo, Kiguol ! L6pet leloncourt, Eduudo. DELITOS ESPECIALES, Ed, Porr~1, S.A., !hito, 

1191,p.IO. 
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nacional ae observancia obl iqatoria en México se 

apl 1ca,.~n éstos, tom.-ndo en cuenta las disposiciones 

del libro orimero del presente c"digo y, •n su ca.so~ 

las conducentes del libro segundo. 

Cuando una misma materia aparezca regulada por diver5&s 

disposiciones, 

general 11
• 

la especial prevalecer~ sobre la 

El maestro Carranca y T1·uj i l lo. hace reTerencia a esta 

articulo en su COdigo Penal anotado, en el cual señala Que 11 el 

Cbdigo Penal constituye la ley oenal por antonomaui•, o&ro asl 

como 11u .1mbito es el delito, el del incuante, la. pena y las 

reglas de aplicacibn de la misma, diversos delito• espec:.1ales 

pueden ser tipificados en leyes también eepeciales, que son, 

como dice el C.P. Uruguay, "Las que contienen una norma y unA 

sanci6n". 7 

En este sentido cabe mencionar que etspeclficam11nte en el 

C6dioo Penal es imposible encontrar un art1culo qua penalice 

los delitos de uso de una marca especificamente, y esto •S por 

ser esta Legislacibn un ordenamiento no penal; sin embarc;io. 

ésttJ prevé que cuando existe una e i rcunstanc i• que aea un 

l'gravante y que afecte a los intereses jurldicos que pretende 

proteger dicha ley, emple~ una penalizaciOn y el delito 

espec1.ficamente cometido, sin embargo, aunque el delito 

171 C1rmt1 y Rim, R16I y Cirrinca y Trulillo, R1QI, CODl60 PENAL ANDTADO, Ed, Porr61, !Ideo, 

1187,p.27. 
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especl-i=ico no estA previsto en el Cbdigo Penal. las autoridades 

correspond1entes deoer:in eJer-c:itar la accibn penal. es decir. 

la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. es 

una Ley Especial con sus normas y sanciones. y al verse frente 

a un delito contar~ con la Ley Penal cara llevar a cabo 

cualquier ac:cibn que sea necesaria. 

En renumen~ el Cbdigo Penal no puede comprender todas las 

conductas consideradas como delitos, por lo que tiene que nacer 

esos principios de especialidad. y facultar en una normatividad 

diferente al C.P., la creacibn y contenido de tipos penales. 

e. CONCEPTO DE 11ARCA. 

En el Continente Europeo emano la idea de la unificacibn 

legislativa de los diversos paises del mundo sobre la propiedad 

industrial dando como resultado que, el 2C1 de mar;:o de 1883, 

once palses se suscribieran a la Convencibn de la UniOn de 

Parl!i para la proteccibn de la propiedad industrial, y para 

1983 se adherieron 93 paises. 

Este proceso evolutivo ha tenido repercus1bn en todo el 

mundo, pues cada pals cuenta en la actualidad con sus propias 

leyes qua se oc:upan de los diversos objetos de la propiedad 

industrial, patentes. modelos y dibujos industriales, marcas de 

oroductos y servicios, nombres y avisos comercialeü, 

denominaciones de origen, asl como la represibn de la 

competencia desleal. 
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La O.N.U. ha creado un organismo especializado que se ocupa 

de la protección de las obras literarias y artisticas, o sea, 

la Qrganizaci6n Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI>, a la 

cual, el to. de enero se hablan adherido 100 palses. 

Por ende, las marcas constituyen auténticos y eficaces 

instrumentos de penetraci6n en los mercados internos y de 

exportaciOn da los diversos palses, a través de un proceso de 

diferenciación e identificaciOn. 

Para poder entender lo que es una marca, función e 

importancia, es necesario avocarse a su ralz etimol691c~. 

MARCA: de marquer, palabra dialectal de origen germAnico: 

cf. alamAn marken, remarcar. Se utiliza en marca de f:&brica y 

de contercio. Nombre, denominación, emblema, señal, sello, 

viñeta, relieve, letra, ci~ra, envoltura o cualquier otro signo 

que sirva parcl distinguir los productos de una f~brica o los 

obJetos de un comercio <ley del 23 de junio de 1857, art. 1). 

La marca se llama descriptiva cuando consiste en una 

denominación arbitraria o de fantasla atribuida al producto, y 

no en la danominaci6n vulgat· o lomada de la naturaleza misma de 

la cosat figurativa, cuando consiste eri emblemas. viñetas o 

combinaciones d~ letras o cifr·as, dir·igidos sobre todo a llama1· 

li\ atenciOn por los ojos; nominal, cuando se pon~ el nombre del 

propietario de determinada manera. Se dice que la marca es 

registrada o depositada, cuando tres ejemplaras de ella han 

sido depositados en el ar·chivo del tribunal de comer·cio 

correspondiente al domic i 1 io del depositante; goza ast de 
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protecc16n especial par'll el caso de -r11.1s1f'1c&cibn.a 

MARCA: De origen get·m~n1 ce, pt"obablemente tom•dc del at. 

marcare, que significa el señalar a una persona o ces& (aap. •n 

mercancla> para que se disti.nga de otrag, y eute 1utQ1..ir•1.mente 

del Longob. MARKEN. (a. alemAn, ant. marlurn, a.tender, •notar, 

ags. marcacibn, señalar con una marc:a., .inot•r"1 ant. mark. 

signo, señal, marca, ler. documente. 1488). 9 

MARCA: Señala, 157 en el sentido do te,.ntcr!o front.n:c, 

1495 viene del bajo lat!n de Francia, donde proceoe d• otra 

acepc10n de la misma familia germlnic&, comarca, 1!5401 

comarcar, principios del siglo XIV1 comarcano, aiglo ~Yl1 

demarcar 1599. 11arco <moneda> 102b, es ant1;uo germanismo, ml• 

aut6ctono en España, y procedente do la. acepcibn 11 tti;no 11 

pasando por la de patrón podara! de la menada, 

cpt. Margrave, dle alem. markgt'af. dm mo.rk, frontera y 

graf. conde. lO 

MARCA1 Señal_, marque, signa, tache, nota, marcar, ••íl&l•r, 

marca que se les imprimla par.n reconocer ol car~ctat• o valor de 

una mercancla, muy frecuentemente en aplicactona~ fiQurada1, 

191 C•pihnl, Henrl. VOCABULARIO JURIOICO, !d, Depalu, Bmos Alm, 1996, p, 361, 

191 la9unn, Propilc. DICCIO~ARIO BASICO, Ed. !1pm C1lp1, s.A., lclO '> "•drld, Etp1!11 l!i01 p, 

320. 

1101 Ccrooinn, Join. iREI! DICCIONmO Ell'OLO&ICO OE LA lEH6UA CASTELlAHA, Ed, 6rtdOI, la, tdlclln, 

"•drld, 1997. 



Es visible el car~cter seo::undario que tiene el vocablo en 

España. Pero no lo es menos en Francia. Ah1 la q de marquer y 

marque, señal visible de pr·ocedenc1a .f=orastera y lo confirma la 

fecha; marque no aparece hasta mediados del siglo XV, y el 

verbo marquer en 1328. parece indicar que ya habla empezado a 

correr en el siglo precedente, por lo menos en el sur de 

Francia. 

También marca "Frontera" o territorio fronter i ::a y, 

finalmente, marco de moneda es ya muy antiguo en Castilla y 

documentado con frecuencia. no sOlo desde el Cid, sino ademAs 

en documentos desde 1026, hay también una variantE? marca 1120. 

Propiamente el marco o marca era el patrbn ponderal o pieza 

tomada como modelo y contraste de la moneda de valor legal. En 

este sentido el vocablo es evoluc:ibn semAntica de la idea de 

"sinoo 11 figura ya. en los varios idiomas germ~nicos occidentales 

y nOrdic:os desde fechas muy antiguas: La forma germlJ.nic:a parece 

haber sido MARKA (Gamlllscheg RGI, pAg. 186>. 1 1 

MARCA: La señal que se pone en algunas cosas, ya para que 

se conozca el dueño a quien pertenecen, ya para probar que se 

han pagado los derechos impuestos sobre el las, ya para que 

conBte que han sido vistas por las personas que tienen 

autoridad pública al efecto. La marca induce presunc1bn de que 

las cosan en que halla puesta, pertenecen al dueílo de la misma: 

pero no puode reputarse por si sola como prueba completa de 

'111 Coroa(nat, DICCIONARIO CRlllCO EllKOLOGICO DE LA LEHGUA CASTELLANA. Ed, Gredas, Vol, l, Kadrid. 
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dominio. siendo tan fAci l cometer el fraude de usar de mat"ca o 

señal aJena. Sin embargo, c1..1ando algunas personas disputan 

sobre pertenencia de las cosas perdidas en naufragio o robadas 

por piratas, debe declararse que c:orresponce al dueño de la 

marca, ouesto que éste tiene a su favor una conJetura de que 

carecen los demAs. 12 

Como se puede apreciar 1 por lo antes mencionado. los 

diTerentes autores se han interesado mucho en la ral: 

etimológica de la marca, asl se pudO· encontrar que ésta d~riva 

del germAnico. siendo asl la palabra original señal. que se 

utilizaba para distinguir front~ras territoriales. 

posteriormente las romanos lo utili~aban para diferenciaciones 

artasanales y se consolida en la edad media con la palabra 

$ignum. 

d. CONCEPTO DOCTRINAL DE UNA HARCA. 

Numrwosas son las deTiniciones doctrinales que se han 

elaborado en terno a la mat"ca, es por esta, que he decidido 

concretamente expresar las deTiniciones de la marca elaboradas 

por autores modernos. asl podemos destacar las siguientes: 

En Francia, Yves Saint-Gel sostiene que en el plano 

Ju.-ldico la marca puede ser de-finida como un signo distintivo 

1121 Emlche, Joaquln. DICCIOHARIO RAIOHADO DE LE61SLACIOM Y JURISPiUD!HCIA, Clrdenu Editor y 

Distribuidor, n!tico, 1185, pp. 1200·1101. 
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que permita a su titular <fabricante o comerciante), d1stingu11· 

9U5 productos o servicios de los de su competencia. La marca es 

pue5, un signo de adhesibn de la clientela. 

En el plano econ~mico. la marca puede ser definida como un 

signo que tienda a proporcionar a la clientela una mercancla o 

un servicio cubierto públicamente con su garantia. 

Ambas definiciones son complementarias y no deben ser 

opuestas una y la otra.13 

Por otro lado, Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la 

marca como un signo sensible puesto e.obre un producto o 

acompañando un producto o servicio y dentinado a distinguirlo 

de los productos similares de los competidores o de los 

servicios prestados por otros. 

La marca, encuentra as1, agregan dichos autores, su lugar 

en los derechos de la propiedad industrial por medie de los 

derechos eobre los signos distintivos por oposicibn a los 

derechos sob1·e las creaciones nuevas. 14 

En Italia, AlTonno Giambrocono, considera que la marca, 11 es 

cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en 

lll) M&Yi Me9rele1 Justo, tih 1 S1int~6e\ 1 Yvn. 'Protettion et Y1loriutlon del "uques de F1brique 

de Comm ou de Imite'. Edition L. Delm et Cit1 Pirh IYll, llJB. 

110 N1v1 M!9rete, Juiito1 tita a Chay¡nne, Albert y Burlll1 Jun·hcqu!s, Droil de la propriélé 

lnduitrielle, Pr!cis Dl\10!, P>rls, 1176. 
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relac1on al producto (poi' ejemplo i;obre los c;onten1dCls del 

pt·oducto mismo>, que;o sea en 9rado tal 1 dQ dit!itlnQuir etl 

producto mismo do otros sim1liJ.reo.a eHl'itentes en el comen: ta, l~ 

En España, e.E. Mascareñaa afit·ma quet, "h,• mari:aa ee .. un 

signo que se usa para d1st1nQui1•, en el mat'ca,do, lQti procfuctoq 

o los servicios de una empren da lcis Pt'Qductos o s11rvlCl<ls de 

las otras empresas.16 

Baylos Corraza indica qL1e ºla marca e" un 11Qno oe~t.1nado a 

individualizar los productos o lct1 1erv1cioe de ~na. emP!'EHitl 

determinada y hace!' que ae•n reconoc:ido~ on el met·c~dQ p<lr el 

pi.tblico consumidor, no identifica un producto Q 1,m s11rvlc:ia 

considerado en s1,1 Individualidad, sino 11n c:uanto a ejQm¡;¡la.n•• 

de una serle. l 7 

En Venezuela, Benito San=C. empl!•a •I tElrmino marca p~ra 

Indicar "el signo distintivo de los obJetoo producidoi; opu•101tos 

en el comercio 11
•

18 

llll Nm N1gret11 Justa, clt1 t 6i11bracono1 Alfon1a, 'Pmtlcl Tecnico • Le91l1 11111 Propr1tll 
lndustri1les', Eln Ubrl 1 K111no 1 1971, P• 74, 

1161 Nmm!u, e.E, 'Lu "1rc11 d1 Flbrlc11 di Camelo y di S11mio' 1 C10\\ula Ylll d! h obrl 

'lrillda de Dmcha Ca11rcllJ', d1 F11ip1 d1 Sal! Cdlmn, !ontiner ' Sl•ln, 9,A, 1 Tm 11 1 tm1lon1 1 

!C!Llll, p, 119. 

17 B1ytas Carrau, Hermr¡llda. 1 lr1t1da d1 lnduitri•l, Prophd1d lnduitrld, P•oiied1d Jntlhct.u1I, 
Demha d1 h CD1p1hnch Ecanl1tci, Dl1ctolln1 de 11 Co•prtench Oeslul', ld, Civltu, 5,1,, !1drld, 11111 

p. 88, 

ll8l hnlto S1ni6 1 Hidrlgirt Rondln de S1ni6, 'htud101 di Dmcho lni1<11trul'. Mlimionn ~' 
Omcha de h f1cutt1d d1 Cmm, U65 1 P• JB, 
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En Mé>dco, Alvarez Soberanis en su ot>ra intitulada. "La 

regulaciOn de las inven~iones y marcas, y da la transferencia 

de tecnologla", nos indica que "Marca es todo signo que utili::a 

para distinguir un producto o un servicio de otros".19 

Los diversos paises nos dan definiciones de la marca que en 

realidad no difieren las unas de las otras mAs que en la forma. 

No encontramos diferencia esencial, éstas surgen al establecer 

cuAles son. los signos que pueden constituir la marca. Otra 

diferencia estA en los objetos susceptibles de ~er distinguidos 

por la marca, y asl ol derecho .de algunos paises acepta como 

objeto apto al servicio prestado por una empresa, mientras que 

el derecho de los ctr·os paises sOlo acepta los productos objeto 

materiales 11
• 

Pero en términos legales, nuestra Ley de Fomento y 

ProtecciOn de la Propiedad Industrial, que se publicO el 25 de 

Junio de 1991, en su titulo cuarto, Marca, capitulo I. define a 

la marca de la siguiente manerat 

Articulo 88.- 11 Se entiende por marca a todo signo visible 

que distinqa productos o sP.rv1cios de otros de su misma espec:ie 

o clase en el mercado¡'. 

Asl, se puede observar, que define a las marcas de 

productos y las marcas de servicio. Las p1·imera se constituyen 

u 91 Alvuer Sobeunis1 J1iar, 1l1 nguhci6n de lu invenciones y ureas y de h Tun,feuncia de 

lecnolo¡t.'. Ed. Porrl•1 "éxico, 1971, pp. 53-54, 
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pe1· les s11~nca qua ni-.atln~<1un i\ lot o111·tlc1.1lo• tl Qrao1.1ctot1 tlll 

otl'os da su ••H>m" v•pec10 u clMo. l.u u911n~A11, po1· Ita 111g111:111 

que dii>tinguen un 911rv1clo do otro• do •k• milm<ll clM•ll a 

especie. 

En el 11ant 1 do d• l• l)t'o• .. ntu l•Y ai> ~ktotdll ll!nt1tndor di! lil 

wiguiento m•n11t't.1 

•> Mari:u d• Producto•• Todo •iqna v1r.lbl• qu11 11r.,o Pllr<!I 

dlstlnQuir los prc:iducto11 d• un• <1mprau d11 l•• 12t1•A'll nmpn!H!I· 

b) Me.l'i:n do S•t'vitaou Toda 1u9no vlalblc:i auo 1irva p.ar• 

dii>tinguir la• nrvlclaa d• una omp1·e1u. d• l"a atra• C1mpr1tt1n, 

Por la que n pul!do o.p1·eci1:1r 111 t•rmlno Dmp1'!!1:1<1, no tiiin1i 

una unlfarmi 1Jad c:ancuptu11l, •I bien n c111rto di! uu 011 i tmi~ 

aceptaclbn 111n lu dlv1t1'u.e lt1Qllll11u:ian111o, hmbltn la llll ,,~,., on 

nlm;¡una de ell.l• H h• duf'lnldo Jurld!c11111anto, par lo t¡ltO! MI hct 

definida jurldlcam11nt•, por le quo 1111 cimploo H pr@~t.arlé. 4 

diverBaa int111•prutaclcn1t• 11!1'\ 1.11'1 cAmpo 1 CCl\\!l 01 •l dll li111 

marcu, da poi' al i:omploJo, qua le qu• •<1 bkllCf. 1111 una m11yur 

clal'ldad y proi:( .. lbn J.rrldli:.i •n le l'UQUlaC:l,bn dli! IHÜCI mctt@l'l~, 

e, EVDl.UCION HIQTORICA DE ~AS l'IA~CAI, 

e,l, EPOCA PREH!B~ANICA, 

En laa ano>lus dll lt. hit1tcrla di! MlHllC1> no llO tano nut1cít. 

alguna de la m>tí~l.,nciA tic 111'11 muc<11'1 <H1 1011 P'11!ll\Oll th!l 
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AnAhuac o de alguna disposición que se haya dictado al 

respecto. 

La no e>tistencia de marcas en estas pueblos se encuentra 

expl icaci6n en que las transacciones mercantiles se e.,:ectuaban 

por medio de géneros, por lo que no se especificaba, 

indivigualizaba e indicaba el origen de las mei-cader\as pat"a 

distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda <en su 

acepción actual>, y el empleo de ciertos articules como 

sustitutivos de aquél la, hacen pensar que no eran afectos al 

empleo de signos o medios materiales distintivos de las 

mercanclas entre sl, del mismo género. 

No obstante lo anterior, se sabe que los habitantes del 

AnAhuac emplearon algunos medios materiales que individuali

zaban su condici6n que servia para identificar al mal esclavo, 

que adem~s le impedla huir entre la gente o penetrar por 

lugares e5trechos. Asl nos podemos percatar del uso de medios 

de distincibn, aunque rudimentarios, servlan de identi-ficacibn 

o de "marca.su. 

Se sabe que so utiliza en sellos o pintaderas hechas de 

cerAmica, que probablemente sean resultado de cont~ctos 

culturales de Africa y de Europa, éstas se empleaban para la 

identificaciOn de ciertos tributos que los pueblos pagaban a 

1 os reyes y señores. 

Es indudable, que no 

pintaderas el car~ctei-

podemos asignarles a los 

de marcas de productos, 

!Jellos o 

pero s1 



atribui1·les algunas de las acepciones del termino maf'ca, pues 

de acuerdo a sus finalidades. es segul'o que constituyen el 

antecedente de las actuales marcas de control o sellos. 

e.2. EPOCA COLONIAL. 

Años después del descubr"imiento de América, y baJo la 

autoridad del Supremo Consejo de Indias se cre6, por los Reyes 

Catblicos, la casa de Contratacibn de Sevilla, que se ocupaba 

de todo lo relativo al comercio de las Indias y vigilaba por el 

cumplimiento de las leyes que lo regularon. Poi' otra parte, a 

Sevilla y C~dl2 se les concedib el monopolio de enviar 

mercaderlas a América, y el de recibirlas de ella, dictAndose 

leyes para tal efecto, lo que previo el Reglamento y Aranceles 

Reales para el Comercio Libre a Indias el 12 de octubre de 

1778, pues en su al'tlculo 30 intitulado "Penas de los que 

falsificaran marcas o de~pachos, se castigürAn los autores y 

cOmplices de este grave delito con las penas que van prefinidas 

en el citado articulo diez y ocho de este Reglamento ••• " y este 

articulo preveia como penas de confiscac:ibn de cuanto les 

perteneciere en los buques y cargadores, la de 5 años de 

presidio en uno de los de Africa, y la de quedar pr1vadcs para 

siempre de hacer el comercio de Indias ••• •120 

La anteriol' dispasicibn fue producto de la gran cantidad de 

medidas que tomo España después de la Conquista con ~1 fin de . 
120) Cerv•ntes, n1nuel 1 'El Derecho nernntil terrntrr de h Nven Esp1ñ11

1 IConhnnci1 sntenhd1 

ante 11 Sociedad ftnicana d• 6eogrifla y Eslldlstlco\. A. Kiims y Kno., fthlco, !!JO, p. 30, 
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ejercer un riguroso control de!l comercio con sus colonias. y 

que tiene como antecedente la obligacibn que ya ex1st1a en 

España de que las mP.rcanclas deblan tener sus respectivas 

marcas, para indicar su procedencia. asl como la imposicibn de 

penas de incumplimiento. 

Estas notas, permiten confirmar que una de las conse

cuencias que trajo consigo la regulacibn de las instituciones. 

fue la del empleo de marcas y que tiene como antecedente 

inmediato las disposiciones similares que se dictaron en la 

misma España, asl por ejemplo; el empleo de las marcas en los 

gremios de comerciante en sus diversos oficios, el empleo de 

marcas de fuego en el ganado y de marcas de agua o filigrana en 

loe papeles, 

Cabe mencionar, que e>eisten noticias acerca de las marcas 

de fuego, que para su impresibn se uti 1 i:b el hierro, que era 

desconocido por los indlgenas, por considerarlo como objeto de 

supersticiOn .• pero óste se acentuó a.l llegar la C.mica victoria 

de los españoles frente a los ind1genas, pues con él se hacen 

cadena!! o grillos para los vencidos, pet"o todavla algo peor; 

las marcas de hierro para los esclavos, y desde el año 1525 se 

utilizb la marca de fuego en el ganado, Debemos hacer hincapié 

en el hierro que se uti l i zO para marcar a las ese lnvos, no 

puede considerarse como un antecedente de las actuales marcas 

de productos como ocurre en los demc'J.s casos antes mencionados. 

esta debido a que como resulta visible, los esclavos no pueden 

considerarse mercaderias, en este sentido la Ley la., Titulo 

7o., Partida 5a., comenta, º· .• En el nombre de mercader1as no 
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se compl'enden los hombres t·ac:ionales ••• ·•. 

A tr·avés del tiempo, los dueños de los ganados tentan la 

obligac1bn de tener hierro y marca para distinguir e indicar la 

propiedad de sus ganados, asl coma el registro de dicho hierro 

y marca, mediante el pago de los derechos respectivos al 

Ayuntamiento que les e><pedla una copia de la matricula de 

r"egistro, para que les sirviera de reeguarda con el objeto de 

evitar el abigeato. Anualmente en el mes de enero, conc:urrlan 

los propietarios de ganado al refrendo de sus matriculas o a 

cancelarlas si dejaban de hacer uso de la marca por carecer de 

semovientes, las infracciones se penaban con multa y arresto. 

Ea importante destacar que en la investigacibn realizada 

por Lawrence Anderson c:onteni da en su obra "El arte de la 

platerla en Méxicoº, al ocuparse del tema de: 11 Las primeras 

marc•s en México", asienta que Bernal Ola¡: hablaba del oro de 

Moctezuma que fundieron, nos dé not ic 1a de la primera marca 

estampada en México y lil marca fuaron las armas reales; como de 

un real y del tamaño de un tast6n de un cuarta. 21 

Por otro lado, est~n las marcas transparentes de agua o 

filigrana en papeles de la Nueva E!5paña del 5!910 XVI, son el 

antecedente inmediato de las actuales marcas df? productos de 

papel, que consistlan en escudos, coronas de la época, 

rClbricas, enlaces, etc. 

1211 Keni, R11!n, fillgrm• o urm lrmpmnln en p1p1l11 dr h Nuevo Esp•!• del siglo IYI, 

Khico, 1926, 
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Es interesante observar las marcas de propiedad o exlibris 

y las marcas de fuego en el siglo XVI l, éstos fueron los medios 

que emplearon los dueños para acreditar y constar la propiedad 

de sus libros, en un principio consistieron en estampar la 

firma o pintar el propio escudo. 

Con el tiempo cédulas adheridas a las tapas de los libros 

conocidas como ex-1 ibris pero éstas se podtan hacer desaparecer 

fAcilmente, perdiéndose toda señal de propiedad, adaptAndose el 

procedimiento b.\rbaro de marcar a fuego los 1 ibros, mismo que 

ya era empleado en el ganado y esclavos indlgenas. 

Estas marcas abarcaban todas las hojas de los libros, 

siendo di.flcil hacerlas desaparecer. Asl vemos que canstitu1an 

verdaderas marcae de propiedad, no pretendlan diferenciar un 

producto y carecl an de una finalidad mercant i 1, por lo cual 

resulta ilusorio cor1siderarlag como antecedente inmediato al 

concepto moderno de la funciOn marcaria. No obstante, cabe 

mencionar que en esta época existlan fabricantes o comerciantes 

que vendian libros que eran permitidos y que los distingL1ian 

mediante marcas, las cuales s1 constitL1yen L1n antecedente a las 

actuales marcas de productos de impresiones y publicaciones. 

En la antigüedad detectamos una gran variedad de 

mercanctas, la presencia de las marcas como signos de 

propiedad, aunque. a decir verdad, en algunos casos constitulan 

vet·daderas ma1·cas de f~brica. tal acontecib en la alfDrcr1a 

china, egipcia, griega y romana, en la cual se utili:!aban 
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marcas empleadas en mercanc1as diversas como: perfumes, 

ungüentos, vinos, quesos, piezas ce plomo y bronce. 

Conforme evolucionan las pueblos feudales y surgen 

nacionalidades bajo poderosos monarcas. las marcas son 

absorbidas por las grem1os ya que ésta d1stinguta a la 

corporaciOn o comunid8d y junto a ésta exist1a la marca 

individual o privada, que constitula el distintivo del taller o 

casa de una industrial. 

Hacia los siglos XVI a XVII, en la mayorla de los paises 

europeos, se incorpora el empleo obligatorio de las m~rcas en 

los rC!glamentos, ordenan:as o estatutos, que se ocupabañ de 

regular minuciosamente la gran vBriedad de oficios de esa 

etapa. 

Por otra parte, la falsificacibn de la marca se castigaba 

con terribles sanciones penales y pecun1arias, 

Dentro de la organi;!aciOn gremial me1dc:ana se empleaban las 

marcas y los sellos en la obra para su venta posterior, 

asimismo mediante la apl icac iOn de normas protectoras se 

prahib1a que los artesanas cometieran fraudes, engañando al 

cliente incauto, alterando los arttculos que vend1an. 

En realidad, si en un principio los artes.:i.I1os r¡o;!aban de 

privilegios y ft'anquicias que dut"ante mu~has Años fueron 

ilimitados, al agruparse en gremios se les restr1ngu1eran por 

la reglamentacibn de las at·denan:as y que para tener fuer::a 
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legal y social, los a9remiauos la rati-f1caban ante el pode1· 

pübl ice, 

Las ordenanzas de los gremios son de lo m~s minuciosos y 

elaborado, redactadas con el propOsi to de evitar la compete ne i a 

desleal y disposiciones para cada actividad productiva. 

Es indudable que la época Colonial existieran algunas 

normas protectoras de las marcas, ·aunque en forma aislada y no 

en un cuerpo jurldico uniforme, especialmente en la 

recopilacibn de las Reinas de las Indias, en las Siete Partidas 

y en la Curia Fillpica, Tratado de Pr~ctic:a Forense y 

Jurisprudencia Mercantil. Asl también, hay que agregar a la 

anterior legislaciOn española~ las ordenanzas que reglamentaron 

los gremios en sus diversos oficios y algunas actas de cabildo 

de la Ciudad de MéMico • 

•• :s. EPOCA INDEPENDIENTE. 

Al hacerse la Independencia de Mé•ico, las ideas, métodos y 

procedimientos de Gobierno eran substancialmente los mismos que 

so hablan empleado durante el régimen colonial, se asentb el 

comercio con la Colonia, no obstante el comercio se declaro 

libre y los puertos se abrieron a los buques de todas las 

naciones. 

En materia comercial se aplicaron las ordenanzas de Bilbao 

y el Tratado de Comercio de la Curia Filipica, que fueron la 

legislaci1Jn y la jurisprudencia de México hasta el ¡¡, de mayo 
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de 1854, fecha en que sa promulgb nL1es-:ro pr1met· Cbdigo de 

Comercio, que prevaleció hasta la e:<ped1cibn del Segunde Cboigo 

de Comercio del :X• de abr·11 de 1884 nasta el le de enero de 

1890, fecha que entr·b en vigor nuestr"O tercer C601go de 

Comercio, el cual sigue en vigor. 

Al igual que en las ordenanzas de Bilbao, no e:usten 

disposiciones que regulen de una manera esencial a las marcas 

del COdigo de Comercio de 1854, pero contenta ciertos articulas 

que hacian n?ferencia a éstas como el 125, 137. 138, 189, 27b~ 

318, 500, 525, 609 y 638. 

Las marcas, segün el contenido de estos articulas. 

significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de 

mercanc\as, y su empleo constitula un medio de control y 

garantla en la circulacibn de merci\nc'1.as. Antes de r.uestro 

primer cbdigo hasta la expedic itm del segundo, sol tan 

presentarse los propietarios de marcas en sol icitLld de registro 

o depbsito de ellas, ante la Secretar\a de Fomento, 

Colonizacibn e Industria y esta entablec1b el orocedimiento de 

admitir las marcas en depOsito, a solicitud de los interesados 

y para las fines que pudiera ccnvenirles. 

Para la ap l icacibn de las pa:nas relativas a los delitos de 

falsificacibn de 

Penal para el 

California sobre 

marcas, las mismas se conten\an en el Código 

Distt"ita Fedet·al y tet"ritorio dp la Baja 

delito~ del fL1ero comün 'y para toda la 

República sobre delitos contra la Federacibn, que se e:~pidib el 

de diciembre de 1871. en su capitulo 11 titulado 
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11 Falsificacibn de sel 10 11
, cuños o troqueles, punzones, marcas, 

pesas y medidas", y estas fuet·on derogadas por la segunda Ley 

de Marcas Industriales y de Comercio de 191)3.22 

El tercer Cbdigo de Comercio del 20 de julio de 1884, 

inc:luyb otras disposiciones, ademAs de las ya existentes, que 

hacen referencia a las marcas como son los siguientes 

articulas: 134, 241, 247, 330, 332 y 342. Adem~s de que incluye 

un capitulo titulado: ºDe la Propiedad Mercantil" en el cual se 

regulan por primera vez en nuestro pals las marcas de fhbrica. 

En 1889, se promulgb en la RepCabl ica Me:dcana, un nuevo 

Cbdigo de Comercio que entrb en vigor el lo. de enero de 1890, 

pero en éste no se incluyen disposiciones que regulen de una 

manera especial a las marcas, toda vez que entrando en vigor 

este cbdigo y la ley de marcas de fAbrica de 1889, no obstante 

se conservb a~n la obligacibn por pürte de los comerc:1antes de 

inscribir en el Registro Póblico de Comercio los titulas de 

propiedad industrial. 

Esta obl igacit>n quedó sin e.fecto al entrar en vigor las 

leyes de Patentes de Inversibn y Marcas de Fl>brica el 25 de 

agosto de 1903 <artlculos 117 y 91 transitot"ios 

respectivamente> y, en lo sucesivo, Onicamente la inscripcibn 

de los t1 tu los de propiedad industrial deber1 an efectuarse en 

la oficina de Patentes. 

1221 tldlgo Pml, hprent• del 6obiorno en Pahtlo, IB7J, 
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En v1t"tud de las facultades concedidas el Ejecutivo 

Feac1·al. con la mira plausible de enmendar las defii::1enc:1as Que 

va se haclan sentu·1 e>ep1di6 con fecha del 25 de agoste de 19r.13 

dos leyes, una sobre patentes de· invencibn y otra socre ma,.caa 

industriales de comerc101 debidamente reglamentadas el 24 de 

septiembre del mismo año. Estas leyes tenlan un interés 

trascendental porqua ventan a perfeccionar la legislac1bn sobre 

propiedad industrial y a s1mpl ificar los trAmites para 

adquirila y garantizarla y a dar mayores facilidades a los 

inventores y perfeccionadores mediante la rebaja de los 

derechos fiscales. 

Por otro lado, la adhesi6n de Mé•lco al Convenio de Par\s, 

sin duda presentb una nueva orientaci6n bené~ica en ~ea 

materia; posteriormente, se llevo a cabo la rev1siOn en 

Washington el 2 de junio de 1911 y el Haya el ó de diciembre de 

1925. 

Es as1 como por acopio de las exper1enc1as se lleva a cabo 

la ley de marcas, avisos y nombres comerciales del 28 de junic 

de 1928 y su reglamento del 11 de diciembre de 1928. 

Esta ley empez6 a regir el lo. de enero de 1929, y desde 

esta fecha quedaren revalidadas las marcas, nombren comerciales 

y avisos comerciales~ y los actos de la oficina de Patentes y 

Marcas relacionadas con ellos, cuya revalida~ibn se hizo de 

conformidad con el acuerdo del ó de agosto de 1920 (articulas 

122 y 123 de la ley). 
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Se derog6 la ley del 25 de agosto de 1903. Posteriormente 

con el decreto del 2 de enero de 1935, 23 r"eforma y adiciona en 

materia penal a ley de 1928. !"educiendo al minimo las penas de 

prisiOn y pecuniaria5 para los delitos de imitacibn de marcas 

(articulo 73), asl como el delito de usar marcas que puedan 

inducir al pCtbl ico en error sobre la procedencia de la 

merca.ne la <articulo 75), y hacer falsas indicaciones sobre la 

naturaleza y constltucibn de los productos (articulo 79). En la 

ley se citaba la pena corporal y se fijaba de uno a dos años de 

prisiOn, la reforma señala de 3 dlas o dos años de prisiOn. En 

cambio la pena aumento para· aquellos comerciantes que 

dolosamente vendan, pongan en venta o circulacibn los articules 

marcados en la forma penada por las disposiciones legales 

citadas <articules 74, .7b y 80). otra reforma, se refiere a la 

penalidad señalada para los impresores, litOgrafos~ etc., por 

Clltimo fue derogada la fraccibn rv del articulo 85. 

En la ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 

1942 se señala cbmo debe ser la comprobacibn de la personalidad 

y en qu6 plazo, ast también, cbmo deben hacerse las promociones 

y, por Clltimo, el trAmlte admlniutratlvo que la Secretaria de 

Economla efectúa~ cuando recibe la solicitud de registro de una 

marca, y la obligacibn de los solicitantes de pagar la tarifa 

t"espectiva a mAs tardat·, el quinto dla de p1·esentada la 

solicitud, a diferencia de la ley de 1928 que el plazo que 

fijaba para pagar era a m:..s tardar de 3 dlas de presentada la 

solicitud. 

1231 Publle1d1 en el Ohrla Oflcill do 11 fedmci6n 11 dh 2l de mra de tm, 
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En 1944 se dictaron tres acuerdos con el titulo de 

legíslací6n de emergencia durante la Segunda Guet·ra Mundial qua 

sonr 

,iJ Acuerdo de 9 de febrero de 1944, 

bl Acuerdo del 2 de agosto de 1944, y 

cJ Acuerdo del 13 de septiembre de 199424 

por lo que se decreto la ocupacíbn de marc:•• y patenta11 

perteneciente~ a personas flsicas v morales n•c:ionales de los 

paises con los cuales la RepC.blica Mexicana se encontrb en 

estado de Ql.terra. Sin embargo se vio la necesidad de que la 

explotacibn de algunas de las patentes y marcas redundada 

entre otros motivos en beneficio de la economl• del p1.ta 1 pcr 

lo que el Ejecutivo Federal dictb el Acu .. rdo del 9 de Julio de 

1949, 25 por lo que se revocaron loa anteriores acuerdos y se 

decretb la deaintervencibn de las patente• y marcn de loa 

nacionales de Alemania y JapOn. 

Posteriormente se publicaron los aiguilint11s acuerdo11 del 

Secretario de Econom!a delegando en el Oficial Mayor, en el 

Director General de Propiedad Industrial y en Sub5E>cretario, 

facultades para emitir decisiones administrativas sobre marcas1 

1241 11 Publlnda tn ti Diaria Ofltid dti 20 do mza dt 1111, 

bJ Publicida 1n ti Diaria Oficill del 27 dt 11pl111brt de 1941, 
cJ Publlcida en ti Diaria Oflcill drl 24 dt actubrr do 1944, 

llll Publlnda en ti Diiria Oficial el 12 dt 11pl111btt do 1919, 
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aJ Acuerdo dal Z5 de septiembre de 1947. 

bJ Ac:uerdo del 1~ de febn.H'O de 1953. 

ci Acuerdo del lt'..1 de mar·:o de 1956. 

d) Ac:uerdo del 25 ce abril de 1958, 26 

El Congreso de les Estados Unidos Mexicanos, decretb la ley 

de Invenciones y Marca-:;, publicado en el Diatio Oficial de la 

Fedl?rac16n ol 10 de febrero r.e 1976. Posteriot·mente se 

publ 1caron diversas d~c::retos tei'.=or·mando artic:ulos el lo ley de 

Invenciones y Marcas, pero para su -::umpl ímHmto se manifiesta 

en todos sus aspectol! de nuestras autoridadeu admin1str~t1va& 

de hacer factible la apl1ca.ciOn de los articulas 1:7 y i:e de 

la ley de Invenciones y Marcas. además hubo la necesidad de que 

se otorgara la ampliacíbn relativac por un año m~s del plazo de 

dos. e incrementaron las cuotC\s de los derechas aor aarvic1os 

prestados por la. Secretarlcl da- Patrimonio y Fomento Industrial. 

entrando en 11i9or el d!a lo. de enero de 1982. 

Por medio de decreto el 27 de diciembre de 1978, se reformo 

el articule décimo segundo tnHisítcrio de la ley de Invenciones 

y Marcas, en el cual se conced1a un termino de 1Jn año, contando 

a partir del d!a siguiente de la fecha en que se publicb el 

decreto. La Sect'l:?tarla de Patrimonio y Fomento Industrial, 

podrá .• cuando etn.stan ca.usas Justificadas, 

ll&l 1l Publl"do en •I Diirio Ofici•I dol 1 de o<Mre d1 1m. 
bl Mlicido on el Duna Olithl del 23 de hbrrro de 1151, 
el Publicado en el Dimo Olici>I del l de mzo de 1156. 
di Mlicido en el Dimo Ofichl del lo d• aoril de l!SB, 
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ampliaciones anuales. en lo general o por sector. 1'/o obstant.e 

al pla:o que este decreto se concede o las or6rrogas que 

pudieran decretarse los que lo deseen. y oueden acogerse a lo 

eutablecido en los indicados artkulos 127 y 128 de esta Ley, 27 

Se reformo la ley de Invenciones y Marcas, el 29 de 

diciembre de 1981, los art1culo!i 7q en su cuarto p~rrafo. 139 .. 

144, 176, 181 y l 93 en su primer pArr-afo. 28 

La siguiente reforma se llevb a cabo el 29 de diciembre de 

1986, en la cual se re-formaron. y adicionaron los siguientes 

articules: 1, 2~ lQ, 14. 20. 28. JO, 31~ 36, 37, 40, 43~ 49. 

49, so, s2, 57. 60, 65, 67, 73, 79, 01, 84, es, 90, 91, 93. 96, 

99, 100, 102, 106, !07, !OB, 109, 113, 118, !22, 125, !27, 132, 

137, 140, 146, 147, 165, 174. 177, 178, 184, 189, !92, 193. 

194, 210, 211, 212, 213, 225, 228 y 237. El art !cula 211 se 

reformo en SU$ fracciones VIII y IX respecto a los delitos.29 

Pou.teriormenta el reglBmenta de la Ley de Invenciones y 

Ha.reas, fue publicado en el Diario Ofici.a.1 de la Fedet'ac1bn el 

dla 30 de agosto de 1988, por medie del dec.-eto del 24 de 

agoste de 1988. 

Por Ultimo, por decreto del :?5 de junio de 1991~ el 

CongreGo de los Estados Unidos MeKicanos decretb la "Ley de 

1211 Mlludo en el Ohrio Qfltl•I de lo fedemiln el l! dt d!tiubre de 1!10, 

1181 Publi"do en el Diario Qfitial de l• fedemiln el ll de dicinbre d• llBI. 

m1 Publicado en el Oi11lo Oficiil de l• Federmbn el 16 de enero de 1987. 



Fomento •1 Prot11cc1bn oo la Prop1ud•d lndu'ótrlal, aorcQ~no"I afil 

la. ley anter1cr 11 .3~· 

f, NATURALEZA ~URIDICA DE LA KARCA, 

Adquiore vital 1mportanci• al canocimionto du la nªturalu~a 

Jurtdica de las marcia~ por una p•rtQ, paro iund~mftnt~r y d~r 

valide: constitucional •I clor1>cho de morcu cl'lma 1natlt~1c11;>n 11' 

in,.trumento protllg1do y 1·econoc1do pat• '"'"~trci '11iteima 

La primar<1 gron clasif1c<1cibn da loa derechou ~UI' ne~ 

presenta ea sin duela, I• que lo• d!vidff en d1>n~ctlas p(1bl ICC\\ v 

darechoa privndoG, eu diflc1I Wfit~bloc•r un~ ~iVlftlOn prec1s~, 

orntru lo.u d!varuw 1·o11mu del den•cho, poi· le tªnto l<H• 

dlflcultadn da un• cl•nif1cac1bn au m>1H1pl!ca11, por ""t~~ 

ra:onos, se ha sañelado que l<1 dlvla!lln d~I dor~cho p(1bl ice v 

pt"ivado no H descriptiva d• uu obJeto v, par lo ml11mo, ne H 

susceptible do una claaificacllln, ~" tl'Ot<!I mh blftn dft llnil idlli! 

regulativa en donde •v plutd•n contQmploJI' elml1H~ne~m1mte un 

npecto privado y uno p.:iblico, lo cu.,I, por Qtr" puto on 

confirmado por la ewpel"ienc:l•,31 

1301 Public1do1n1J DtirioOflcill do ilf1d11ulln1l 2ld1Junlod11111, 

tlll R. Alhllo, Enrlqui1 6mil rm1ndo y lilnm1 IOll, INT!O~U~CIOM AL DERECHO, llp\111 tfülln, 

Edlla111t LI L1y, ª""" Alrn, p. 101. 
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Existe una corriente de autores como Ferrara, iT:cJ.mel la y 

Georg es de Ro, que sostienen que el derecho a la marca es ce 

naturaleza. jur1dica privada, pero tambien haceon riotar que se 

manifiesta el interés püb 11 ca en las marcas, con las 

disposiciones universalmente adoptadas sobre su oubl 1cidad, 

inscripcibn en los registros, 1·epresibn penal de la imitac1bn. 

usurpacibn de las marcas, etc. 

Para otros autores, el derecho de las marcas esta enmarcado 

dentro del det·echo pU.bl ico <en particular en el derecho 

adminb1trativo), as1 lo afirma' Pallares, de Pina y Rojina 

VI llegas. 

Sin embargo, hay quienes afirman que el derecno de las 

marcas participa tanto del derecho privado como del derecho 

pO.blico, es decir, se trata de un derecho m1:<to, pero 

principalmente fundado en el Derecho privado, en este sentido 

es la opinibn de Paul Roubier y Pedro G. de Median. 

Pensemos que la legislacibn sobre las marcas se encuentra 

enmarcada en el derecho pUblico, ra:On entre otras, por lo que 

la ley de Fomento y Proteccibn a la Propiedad Industrial. 

establece en su .articulo 1o. que "las disposiciones de esta ley 

son de orden pública ••• ", el estada personificacibn jurldica, 

le interesa que el i=enOmena de la libre competencia sa 

verifique normalmente, de all1 entonces que se d1ctcm normas 

tendientes a proteger este derecho y a reprender la competencia 

desleal. todo ello sin olvidar la naturale;:a jurldic:a privada 

originaria de las marcas. 
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Durante mucho tiempo se adm1tif>, que el den~cho sobre las 

marcas no era sino una manifestación del derecho de la 

propiedad~ pero no se tomaba en cuenta que el derecho a la 

marca, no se pierde cuando los productos han sal ido de las 

manos del titular de la marca, es decir~ el titular conserva 

integres sus derechos sobre ésta, como que los derechos de las 

marcas, son independientes de los derechos de propiedad sobre 

los productos, y el adquirir los productos marcados no implica 

adquirir el derecho sobre la marca. 

As\ señala Albert Chavanne ·y Jean Jacques Birst, que la 

validez de una marca es absolutamente independiente de la 

licitud del producto o del servicio a loa cuales se aplica.32 

Es evidente que la marca tiene una relacibn de car:-.cter 

funcional con los productos o servicios a los cuales distingue, 

no obstante, ambos bienes tienen una regulacibn jurldica propia 

entre s1, de tal manera que si el titular de una marca 

careciera de un momento dado de los productos o servicios a los 

cuales distingue con su marca, en nada afectarla el derecho de 

propiedad que tiene sobre ella. 

De e!Sto depende que e'l derecho sobre la marca puede 

considet·arse como un derecho de propiedad <pero en su funcibn 

social) sobre bienes inmateriales, toda ve;: que el titular de 

una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la 

1321 Chmnne, Albert Bursl, lean·licques, 'Droit d• Propirle lnduslrielleº. Prlcis Dalloz, 1116, p, 

236, fr, Lom• lilmro Rodrl¡uez Soro 'El Demho de l• Propiedad lnduslriall, 
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misma, sólo en la medida an cuanto a la ot":>tecc1t>n corn:ecud~ 

por el i:.stado, es oec:u·, con las moaal1oac:Jas aue la lev la 

impone a ese der·echo, ya que poi' medio de el l•s, en ca'1a caso v 

por exclus16n se ooar:t. determinar •l &lc•nce d1l derecno del 

titular ae la marca. 

Al Estado le interesa Qu• el orden pC!olico y el intern 

social sean factores prominentes a loB 1nt1rreses cart 1culareuu 

asl tamb1en la de intens1f1car sus propbs1tos para e~1t~1· tcaa 

aquella act1v1dad mcnooo11'3ticA y por ende reprender la 

competencia desleal, pues de lo ccntriar io red1..,na•r la en 

perJutcio de los fines que persigue, 

Ahora bien, ademlls de las facultades concedida& a l• 

SECOFI, se impone a quien efectC!e el dep6u1to o r1>9i!ltro de una 

marca, el cumplimiento de una seiri1t de condic1ones y 

formalidades, lo mismo ccut't"• cuando una ve: t"•gistrad• 1 

pretenda llevar a cabo determina dos actos \ 1 ice ne i "s de uso. 

transmis1bn, etc.) en relacibn con su marca. es dec:ir, owiate 

toda una estructura formal en torno a la regu.lacibn jurldic:a de 

las marcas, que sor1a insostenible a;:irm•r j1..1rld1c:amante que el 

derecho que tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad 

ordinaria. pues tendr1amos que admitir un 'linn(lmero d11 

excepciones. f'or estas ra:ones, consideramos que el det•echo que 

se tiene sobre las marcas (bienes inm•ter U\ les) es un derecho 

de propiedad en su funcibn social y no en ~u concepciOn 

puramente privatista. 



CAPXTULO SEGUNDO 

11. T•arla d•l O.lita. 

a. CONDUCTA O HECHO. 

El elemento material del delito estl!. constituido par la 

conducta y el hecho humano, dando lugar este punto de vista a 

la clasificaciOn de los delitos de mera conducta y de resultado 

material. Independientemente de cu~les v cu:.ntos sean los 

elemontcs del delito, es indiscutible que cuando la descr1oc:10n 

tlpica sea de una mera conducta o un hecho, éstos vienen a ser 

el primer elemento del delito dentro de la prelac1bn lógica con 

relacibn a los restantes elementos del mismo, es decir. un 

hacer o no hacer. o bien un resultado material. Estos vienen a 

constituir el elemento esencial. general y material de todo 

delito. 

El término conducta es adecuado para abarcar la accibn y la 

omisibn 1 pero nada ml!s, ya que no incluye el hecho, esto en 

virtud de que este último se forma por l~ concurrencia de la 

conducta <accibn u omisif>n>, del resultcado material y la 

relacibn de causalidad. La conducta sirve PiH"a designar el 

elemento material del delito, cuando el tipo e>dge como nC.1cloo 

una mera conducta. 

Algunos autor-e~ como Jin1ér1e: de A5úa, orefieren lcJ. 

expresiC:m ºacto", considerando conveniente no hablar de hecho 

en virtud de resultar éste demasiado genérico YM que cun asta 



paiahr.:i se ocs1qna toao ~cant.ec1m1am:.o, na:ca ae la mano ael 

homore o de su mente :l acac:c.:. oor caso t=or"tu1to. mientr·as Que 

por "accibn" se entienden ·1oluntades )ur\dic:amente 

Nos incl1nAmos por las e::o1·es1ore<Zi de ·•c:anducta" o "hecno" 

empleaC::>s oor Porte F'etit, ya que un sujeto ouede real1:ar una 

conducta <acc10n u om1-:;1ón1 o •Jn nec.no .. \condL1cta m~s 

t·esultadol. F·ar cons1gu1ente, el elemento obJet1vo del delito 

puede estar const1tu1do car· una ccnoucta. en el case •:ie un 

11\cito de mera conducta, o de un necno, s1 astamos Trente a un 

delito de resultaao material. 34 

a,1, ACCIDN. 

La acciOn es 1.1na de las iormas ce la conducta, 

constituyendo por tanto, una de las esoec1es del general 

conducta. 

Para Luis Jiméne: de Asüa, 11 es la man1-festacibn de voluntad 

que mediante acc16n u omisión causa un cambio en el munao 

exterior 11
••

35 

l!ll lillne1 de A•6•, luu. TRA!AiO DE iERECHO PENAL lit. !uon" Alm, lfü, pp, 212-213, 

llll Parle Petil Candaudao, c,1 .. t1no. APUHTAMIEMTOS OE LA PARTE GENEm ;, lElECho PEH~l. O!tiH 

tercera edicibn, Editorial Porr6¡, S.A" tthico, 19911 p. 2l3, 

llSI Jllénez de A!.Ua, Luis. LA LEY l tl DllllO. Sequnda edic16n1 Edilorill Henn. Buenn Airn, 

1951,p.227. 



Pavbn Vasconcelos afirma que acci6n. en sentido estricto. 

es la Actividad voluntaria realizada por un suJeto, haciendo 

referencia, tanto al elemento fl•1co de la conducta como 

palquico da la misma <voluntadl,3b 

Para Castellanos Tena, la acción es todo hecho humano 

voluntario, todo movimiento voluntario del organismo humano 

capaz de modificar el mundo eHterior o de poner en peligro 

dicha modificaciOn,37 

Porte Petit. sostiene que la acciOn consi5te en la 

actividad o el hacer voluntarios, dirigidos a la producciOn de 

un regultado tlpico y e><tratlp1co, y estima que los elementos 

de la misma sons 

al La voluntad y el querer. 

bl La actividad, 

el El deber Jurldico de abstenerse. 38 

La voluntad constituye el elemento subjetivo de la acciOn y 

se r11fittre a la voluntariedad iniciAl: querer la actividad·, por 

1311 PiYI• Ymoncolos, Fmclm. llAlllllL Di DERECHO PE1W. llEllCAllO. Cuuh edlci6n, Editari1l 

Parr61, S.A., lll1lco, 1978, pp, l&e-199. 

131l C111tlhno1 ltn1, Fern1nda. Lll<AlllEllOS EUllElllAlES DE DERECHO PEJIAL. DlciH t!pti10 ldiciln, 

Edilarlll Parr61, 5,A., llhica, 1999, P• 152. 

1381 Parle P1tit C.ndaudap, Ctltslina. !PUNTMIEJITOS IE LA PARTE GENERAL DE DERECHO PENAL. Op, cit., 

p.m. 
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tanto requiere un newo cs1c:ol6~1co entre el iUJeto y l~ 

actividad. 

L• act1vie1ad o movimiento corporal es el elemento externo 

de la •cc:iOn: la activid•d en &1 no const1tuva la acc:.6n, ya 

que le falta el elemento voluntad. 

El deber" jurld1co de abstenerse, d• no obrar, se refiere a 

qua asl como en los delitos de omisión hav un d~ber JUrldico de 

obrar~ en la. acciOn. e:uste un deber JUrldico de abstenerse, d• 

no obrar. 

a.z. DIUBION, 

PavOn Vasconcelos afirma que frente a la ac:c16n da c:ond1..u:t• 

positiva, encontramos a la omisión form• de conducta ne9ativ• 1 

o inacciOn, consistente en •l no hacer, f!n la inac:t ivid1.d 

voluntaria. frente al deber de obrar consi9nado en la norma 

penal. 39 

Para Jiménez AsCt•, la omisión es una inacción corporal, "un 

est.:1do de quietud de aquellas partes del cuerpo cuyo• 

movimientos dependen de la voluntad" que es, como la acc:1ón 1 

forma integrante de la conducta, pums la inactividad es un 

comportamiento frente al mundo externo.40 

1391 PIY6n Y11<ont1ID1, francisco, llAlltlAL DEL DEIECHO PENAL. Op. cit., p. llO, 

1101 lillnt1 dt A•O•, Luh, PANORAllA DEL DELllO llUlLUn CilttEH SINE CONDUCTA, fthico, lllO, p, ¡¡, 
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Para Castel lanas Tena. la omisión radica en un abstenerse 

de obrar", si:mplemente en una abstenci6n. en dejar de hacer lo 

que se debe ejecutar.41 

Porte Petit, sostiene que la om1si6n viene a hacer una. de 

las formas de la conducta.42 

El delito de omísiOn presenta dos clases: 

a,2.1. Delito propio de omisibn (puro delito d" omisibn, 

simple omisibn, omisi6n verdadera), ya que consiste en al no 

hacer, voluntario o involuntario (culpa, violando una norma 

preceptiva y produciendo un resultado tlpico, dando lugar a "un 

tipa de mandamiento o impctiici6n 11 >. 

Los elementos de la omisiOn son1 

- Voluntad o culpa. 

- Inactividad o no hacer. 

- Deber jurldlco de obrar. 

- Resultado tlpico. 

La voluntad en la omisión consiste en querer no realizar la 

accibn esperada y exigida, es decir, en querer la inactividad, 

o realizarla culposamente. 

111) C11t1llm1 Tm, fornanda. l!HEAft!ENIOS ElmHTALES m DERECHO PEHAL. Op. cit., p. 152. 

(121 Porlr Petil, Cind.ud•p1 Celntino. Op. til,, P• ll!, 
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La inactividad o ne hacer, ~en las Ofn\'ilOneo¡ a, moaQ de 

acciones negativas, ya que l• om1s1bn estriba en un• &b-ten~iO" 

o inactividad voluntaria o c.uloosa., v1ol:a.naa una ncrma 

preceptiva, imperativa1 no se ha.ce lo que debe h•c.•r•tt, 

El deber JUr 1d1co de obrar en la cm1s1.0n, 'ie ba'5• eri un nQ 

hace.-, que implica haber omitido la rul i:aclbn de una acc1l;m 

exigida; ese no hacer indica que en1st• una il.CC\C~H"I oti.perao~, 

pero ésta debe tener una condic1bn lnd1•P•n9&blel que 1a& 

e>:igible. 

El re9ultado en la omisibn eimpl• •• ~n!camant• tlpico, al 

ellistir un mutamiento en el ardan Jurldlco y no material, ya 

aue se consuma el delito, al no cumplirse con el deber Jurldico 

ordenado par la norma penal. 

a.2.2. D&lito d• omisibn Impropia, •11 decir. comisiOn por 

omisibn, que a Juicio da Porte Petit deb• d•nomin•r•• reeultado 

material por omlsibn, ya que es aquel qua H preeenh cuando 111 

produce un reaultado t\pico y m1.tarie.l, por no hac•r voluntar\o 

o no voluntario <culpa>, violando una loy prec•ptiva (panal o 

de otra rama del derecho) y una norma prohibitiva, 

~os elementos del delito d• c~mislbn por omi1ibn son1 

- Una voluntad o culpa. 

Inactividad. 

- Debe.- de obrar luna accl6n esperada y a><iQídf.I y d1bar 

abstenerse. 

- Un resultado t 1pico y mo.ter ial, 

:se 



Con respecta a la voluntad y culpa, podemos rem1~irnos a lo 

expuesto en la omisión simple. 

El deber de obrar y deber abstenerse. a diferencia del 

delito de omisión simple, en el delito de com1sibn por omisibn. 

existe un deber de hacer~ deber de obrar y deber de abstenerse. 

Par tAnta, da lugar a un 11 tipo de mandamiento (o imposiciOn>º y 

de 11 prohibicibn". 

El resultado t1pico y material en el delito de comisión par 

omisión, se presenta porque se produce un cambio en el mundo 

exterior~ al violarse la norma prohibitiva; en consecuencia. 

hay un doble resultador tlpico o juridico y material. 

a.3. NEXO CASUAL, 

El hecho se integra con la conducta, el resultado y un nexo 

de causal !dad entre la primera y el segundo. 

La ausencia de cualquiera de dichos elementos, impide el 

nacimiento del hecho, resultando indispensable el. nexo causal 

para poder atribuir un resultado material a la conducta de un 

hombre. 

La relación causal, consiste en un ne><o entre un elemento 

del prop la hecho (conducta) y una con;ecuencia de la misma 

(resultado materia U, que viene a ser igualmente un elemento de 

hecho. 
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Por lo cue resoecta • lA ai::ciOn. c11c:.1mas Que etci.11tu nona 

causal cuando suprimiendo una de 11• condtc:ianea no 011 prcQ1.u:@ 

el r"esultado. es dec:1r·, si •• lct 1u~r1ma y na ob~t•ntct ao 

produce el resulhdo, quiere aec1r Que no h•Y rel•ciOn de 

causalidad. 

Este nexo causal •• da solamente en lo• delito• de 

resultado material. 

El problema de la cA•1•&I !dad en la omiuOn. H op1,11:11to ill 

de la acci6n, ya que en esta Clltim1. •i •upr1mlmaa un.i de In 

condiciones, el resultado na H produce, en tanto q1,1e l• 

causalidad en la omiai6n, •l auarimima• l• acciCJn Hper<1d11 y 

""igida, el roaulhdo se pt'oduce. 

Porte Petit, eostiene que la rel•ciOn caue1.I debe hallarle 

en la omis!Cm misma, es decir, qu• el suJ11to ••t• obl lQAdo ;i. 

realizar una conducta (acciClnl, •• decir, que l• 11ccH1n 

esperada es ademA• ••iglda, y ai de llevar•• • cabo tal acclOn 

el resultado no •• produc•, indud1blemente existe un nexo 

causal entre la omi•iOn y •l r•sultado acawcldo,4~ 

Antar lormentu afil'm4mom que el huchci H int1gr<1 por llnil 

conducta, un resultado material v la r~lacibn ca1,1•1l wntr• IA 

conducta y la mutac!On on al mundo uxt•r!or, 

1431 Porll Potlt C1ndiud1p1 Colntlno, 181Df!1 P• 219, 



muta.ciOn en el mundo exterior de naturaleza f1s1ca. anatómica. 

fisiolOgica.~ pslquica o econOm1ca. descr1ta por el tipo. En el 

resultado material o mutam1ento en el munao exterior, quedan 

incluidas, estas clases de resultados: 

F1sico y psiquico. 

F1slco. fisiolbgico y psiquico. 

F1sico, fisiológico, anatOmico y pslquico. 

También se habla de resulta.do Jur 1 dice el cual se presenta 

como una. mutaciOn o cambio en el mundo jurldico o 11 inmaterial 11
, 

al lesionarse o poner en peligro un bien jurldico protegido. 

De lo anterior se desprende que todos los delitos tienen 

resultado Jurtdico, ya se trate de delitos que tiene ~nicamente 

resultado jurldico o jurldicc y material. 

Pavón Vasconcelos, precisa que el resultado es un efecto de 

la conducta, pero no todo efecto de ésta tiene tal c1irácter, 

sino 11010 aquél o aquellos relevantes para el Derecho por 

cuanto éste los recoge dentro del t ipc penal. 44 

Es as1 como entendemos, que el tipo a estudio, sOlo se 

puede presentar por acción, ya que utili~a los verbos usar, que 

indica actividad, por lo tanto, tiene que ejercérse un hacer 

voluntario. 

1111 P1Vln Ymoncelas, Fmcisco, MANUAL DE DERECHO !EllCAND. Dp. cit., p. 260, 
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b. AUSENCIA DE CONDUCTA. 

Constituye la ine:dstencia del elemen't.o material del 

delito. es decir. es ei aspecto negativo de la conducta. o 

hecho. 

El Cbdigo Penal de 1931, en Titulo Primero del Libro 

Pr !mero, Cap! tul o IV, presenta el aspecto negaüvo del del ita 

bajo la denom1nac16n de "cit"cunstanc1as excluvenees de 

responsab1l1dad 11
, expresibn que na si.do sumamente cr1t1cada por 

diversos autores; porque ºcircunstancias" en Derecho Penal, •on 

aquellas que agravan o atenúan la". penalidad, or1g1n:tndcse Clegl.rn 

el caso, los tipos especiales cualificados o pt·1vileg1ados, los 

complementados cualificados o privilegiados, V tambien se 

critica el término "responsabilidad", El articulo 15 del Cbdigo 

Penal para el Distrito Federal se r"efiere a. laii causas de 

ausencia de conducta en i=orma general. 

La• causas de ausencia de conduct~ 9on~ 

- La vis absoluta. 

- La vhl Maior. 

- Los movimientos reflejos. 

- El sueño. 

- El sonambulismo. 

- El hipnotismo. 

Entre los penalistas no existe uniformi,dad respecto a los 

casos de a1.\Sencia de conducta, ya que lo que para algunos es 

ausencia de conducta. para otros son hipbtesi" de 

inimputabl ldad. 
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A cent inuaci6n, desarrollaremos las causas de a.use ne l.;\ de 

conducta. 

b.1. VIB ABSOLUTA. 

La fuerza flsica irresistible o vis absoluta se presenta 

cuando un sujeto realiza un hacer o un no hacer por una violen

ci• flsica humana e irresistible. En ella el sujeto real1:a un 

movimiento corporal o una inactividad, es decir, contribuye a 

la verificaci6n del resultado con su actuaciOn pero no con su 

voluntad, ya que actúa involuntariamente, impulsado por una 

fuerza euterior, de carc\cter flsico, dimanante de otro, cuya 

superioridad manifiesta le impide resistencia. 

La Yla absoluta supone la existencia de una fuerza ftsica, 

humana " irresistible. 

b, 2. V1B 11AIOR, 

La vis maior o fuerza mayor, es otra de laa hipOtesis de 

ausencia de conducta, y se presenta cuando un sujeto real i:a 

una actividad o una inactividad. por 1.1n1.'\ fuerza flsica 

irresistible, sub-humana. Se presenta similar fenOmeno al de la 

vis absoluta: actividad o inactividad involuntarias por 

actuaciOn sobre el cuerpo del sujeto, de una fuerza exterior a 

él, de carActer irresistible, originada en la naturaleza o en 

seres irracionales. Se distingue de la vis absoluta en que 

ésta, la fuerza impulsora proviene necesariamente del hombre, 

mientras que la vis maior tiene su origen en una energla 

distint•, ya sea natural o sub-humana. 
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En consecuencia, nu• alom•nto•a un& ~u•r:1 1ub•hum&nA1 

fisica e 1r~esi&tible. 

b.3. MOVIMIENTOI ~El'l.EJOI, 

Los movimi•nto• reflejo• constituyen •I ••P•Cto n•Q•tlvo d1 

la conducta, en virtud dt1 c:iu• no hay fo1·ma do Hh accibn, 

porque fa 1 ta voluntad, 

Antbn Dn•ca, concapti:.& a loa movlm11rnto1 r•fl•Jo1 como 

aquellos movimiento• muecul•t'IG qu11 son t'Hcc1ona1 1nm11d1.at.u u 

involunt&riu a un a11tlmulo 1tatarno o intarno, •in 1nt111°\'l.mclbn 

de la conciencia. 

Sin embar90, • peaar d• •ncontrarno• •n p1°Honcu1 do un 

movimiento r•fl•jo, puad• •Miltlr culp•bllid1od pat' p1ort• d1l 

sujeto por hab•r prevlato •I r••ultado, con la e1p1r1n:1o quo no 

se reali:arla, o bien qua no lo pr•vib, d1blendo haborla pr1• 

visto¡ pudiéndo•• pr11ant .. 1· tAnto la CLllp• con r1pr111r1tt.~l!ln 

como •in r•preaantaclbn. 

b.4. MOVl"IENTDI FIBIOLOGICOI, 

aspecto negativo da la conducta pot' au111ncl1o dn valul'ltlld ya q1.111 

pueden producir un r••ultado, Bon moviml•ntO. v1:1riflc•d111 an 

los mi:.sculoa en los qu• pu•d• manH11at1\1'1e •l asfuer:o 

conciente¡ casi nunca urln con11d1roldoa 1n 11 pract. lc~ d•l 
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Derecho porque normalmente no producen consecuencias e::t.ernas 

de importancia. 

b.!I. SUEAO. 

El sueño es un estado fisiolbgico normal de descanso del 

cuerpo y de la mente conciente, que puede originar movimientos 

involuntarios del sujeto con resultados dañosos. Constituye 

indudablemente un aspecto negativo de la conducta, porque 

cuando se est~ en ese estado, no existe voluntad, lo cual forma 

parte integrante de aquél la como elemento de la misma. 

b. 6. SONAl1BUL.J SICI. 

El estado sonambCil ice es similar al sueño. distinguiéndose 

de 6ste, en que el sujeto deambula dormido. Hay movimientos 

corporales inconscientes y por ello, involuntarios. 

Con respecto al sonambulismo, se pueden presentar tres 

hipbtesls1 

- Que el sujeto en estado sonamb~llco realice una actividad 

tipificada en el Cbd!go Penal¡ en este caso, consideramos 

que el sujeto no es responsable, ya que e:dste una 

ausencia de conducta. 

- Oue el mismo sujeto se aproveche de ese estado para 

realizar una conducta o hecho tipificados por la ley 
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penal. en este case. se trat~ ~e un dal1ta dolo•o• 

- Que el mismo DUJeto reali:a una conducta culao1A, an u•t• 

caso. el sujeto preva• el resultado o oudo haberlo 

previsto. por lo que nos encontramos frente A un del ita 

culposo, es decir, •nte una ci..1lpa con o •1n 

representaciOn. 

b.7. HIPNOTISMO, 

Consiste esencialmente en una ••ri• de manlf••t•clon•• d•l 

sistama nervioso, producido• por uno c&uu &rtlflclal, Dlchn 

manlfl>shciones pueden Ir d••de un •lmpl• Htldo d• 

somnolencia, hasta uno •onambilllco, P••ando por dlv•r•a• fa•••• 

en las cuales •• acentiJan en sus cM"&cter1•tlcu eMt•rnaw, •I 

grado del hipnotismo. 

Este eshdo produce •n el hipnotizado auHnclf. d• dolor y 

olvido de lo sucedido durant• •l •U•lici hlpn6tlco, cúando •• 

d••pi•rta d• 61. 

En cuantci • el ••pecto n•;atlvo d• I& conducta, no •• pu•de 

present&r nlngunf. hip6te•I•, toda v•z qu• •• r•qul•r• la 

voluntad para el verbo u•1ir. 

c. TIPICIDAD, 

Para Jlm6nez d• A•il1., "la tlpldldad •• la wxli;ilda 
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correspondencia entre hecho real y la imagen rectora expresa en 

la ley en cada especie de infracciOn 11
• 45 

Para Jiméne: Huerta. 11 adecuacit>n ttpica significa, pues, 

encuadramiento o subsunciOn de la conducta principal en un tipo 

de delito y subordinaciOn o vinculaciOn al mismo de las 

conductas accesorias••. 46 

Porte Petit, afirma que la tipicidad no debe concretarse 

~nica y exclusivamente al elemento material porque puede 

contener el tipo, ademltJ algún elemento normativo o subjetivo 

del inujusto (a no ser que el tipo requiera solamente el 

elemento objetivo>, Consecuentemente, la. tip1cida.d c:onsistirll. 

en la adecuacibn o conformidad a. lo prescrito por el tipo. 47 

El tipo constituye un presupuesto gener•l del delito1 y es 

11 la descr ipciOn concreta hecha por la ley de una conducta a la 

que an condiciones se suma un re~ultado, reputada como 

del ictuosa al conectarse a el la una sanciOn penal 11
• 
48 

Debamos recordar que no hay delito sin tipic:idad, y en 

ausencia de ésta, nos encontramo'!! frente a un aspecto negativa 

de una relac:ibn c:onc:eptua.l del delito: Atipic:1dad. 

ln> llúnn di Al~•. Luis, LA LEY Y El. OELllO. Op, cit., p, m. 

1161 llot1111 HllHh, llarlano, LA llPICIDAD. Editorial PorrOa, S.A., Mtlto, l!ll, p, 207. 

1111 Parte P111t C1ndaull<p, Ctlntlna. Dp, cit., pp, ll2· llJ, 

<181 PHln Vmont1I011 Fnnc!Ko, Dp, cit., P• 271. 
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Tampoco hay delito ?:Un tipo. ya qua no se puece pttr•eQuir 

una conducta o hecho que no esté descrito en un• norma penal. 

c.I. TIPO PENAi.o 

c.1.1. Se presenta generalmt!nte c:omo una mera descripc10n 

de la conduct• humana y, en algun•s ocasion•B• el tipo de•cr1be 

ademls el efecto o resultado material de la accibn u omiaiOn, o 

bien, contiene referencia• .ar. les sujetos, A los mtt~ios d& 

comisiOn especlficamente requeridos por la fic:JUril e11pec1•l• 

mod•lidades de la propia acc16n que forman parte d•l tipo, o 

hace referencia a determinados estados de lnimo o t•nd•nc1a d•l 

suJ•to, al fin de la acc16n, etc •• , 

De ahl la necesidad de estudiar por separ•do a los 

distintos elementos qu• •ntran en la int•gracibn d• los tipos, . 
la cual serl de gran utilidad para precisar post•riorment• los 

e~ectos de •u ausanci~, elementos que pueden ••r d• n•turAle:a 

objetiv•, normativa o bien subJetiv•. 

En primer lugar, forman part• del tipo, el prssupu•sto d•l 

delito, originando su ausencia, una at1picidad. 

La doctrina también nos habla de elemento• tl~icos 

objetivos o descriptivos del tipo, Aqul encontraremos el 

elemento material que estA constituido por la conduc~a o el 
' hecho, originAndose los delitos de mera conductA o de resultado 

material. 
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I;u•lmente forman parte del tipo, las modal ida.des de la 

conducta• r•ferencia de tiempo, lugar~ referencia legal a otro 

hecho punibl9' referencia de otra lndcle, e:dgida por el tipo y 

los medios empleados; asl tenemos: 

A. Referencias temporales. En ccas1ones el tipo reclama 

•lguna referencia en orden al tiempo y, de no concurrir, no se 

dar& la tipicidad. 

B. Referencias espaciales. Del mismo modo, el tipo puede 

demandar una referencia espacial, es decir, del lugar. 

C. ReTerencias en cuanto a los medios. Los tipos en 

numerosos casos, exigen determinados medios, originAndose los 

llamados "delitos con medios legalmente determinados" o 

"limit•dosº, es decir, para que pueda da.rse l• tipicidad tienen 

que concurrir los medios que exija •l tipo correspondiente. 

D. Elementos de Juicio c:ognotivo. Son las c:arac:terlsticas 

tlpicas sobre los que recae un determin~do juicio, con arreglo 

a l• experiencia y a los acontecimientos que ésta proporciona. 

E. Elementos normativos. Estos pueden ser de dos clases: 

con valoraci6n jurldica. o con valoracibn cultural. 

Existen elementos con valoraci6n jurldica cuando la ley 

hace re-fer ene ia a conceptos como "cesa ajena", "documento 

_público", "documento privado 11
, "bien muebleº, etc ••• 
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V son elementos norm•t ivos con v• laraciOn c:ul tur&l, 

aquellas expresiones a que la ley h•ce referencia como 11 ultr•j• 

a la moral oübl lea o • lag buenas c:ostumbrn", •te:,,, 

F. Elementos subiet 1vos del injusto. Conaisun tn 

caracterlstic:as subietivas que H sitOan en •l alma del ;autot'. 

ejemplo, atent•dos al pudar, etc.,. 

c.1.2. Sujeto Activo. Es un elemento del tipo. ya qu11 no 

hay delito sin éste, y es quien intervi•n• en la reali:ac:ibn 

del delito c:omo autor, coautor o cbmplict. 

El sujeto activo puede ser cualquitra, y •ntonc•• ••t•mo• 

ante un delito general, comün o lndif•r•nte1 p•ro en ac:asianea, 

el tipo eMi9e determinado suJ•to activa, •• d•clr, una calidad 

en dicha sujeta, ariginlndase la• llamado• d•lltos propioa, 

especiales· o •xclusivos. Cuando a•to suc•de, el tipo can 

relac:ibn a aquél suJeta que na ti•n• dicha calidad e•iQida. 

Par otra parte, también existen delito• de propia mana, qu• 

san aquellos, en las cuales, en •l tipo •• limita al suJ•ta. 

Activo, al igual que los tipos propias, ••p•ciales a 

exclusivas, originllndose los tipas denominadas de propia mana, 

que son aquellos en que la conducta del lc:tuau la re•li:a 

personalmente el sujeto, es decir, •e re"l'i:a en forma 

per·sonal. 
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A. ClasificaciC!n del sujeto activo en cuanto a.l nümerc. L.a 

doctrina divide a los celitos en cuanto al numero de suJetos, 

en individuales, monosubjetivas o oe st..ueto Cmico y delitos 

plurisubjetivos. colectivos. de concurso necesario o cluri

personal. 

Monosubjetivo es aquel en que el tipo puede real i:ar!ie poi' 

uno o m:as sujetos. Y es plurisubjetivo. cuando el tipo requ1er• 

la intervención de dos o m~s personas. 

c.2.3. Sujeta pasivo. Generalmente en todo delito e>iiste un 

sujeto pasiva, y es el titular del bien Juridic:o pt'oteg1do por 

la ley. 

Por lo general, el sujeto pasivo del delito, u diferente 

al objeto material del misma, como en el robo1 sin embarga. en 

algunos casos hay identidad entre el sujeto pa11ivo y el objeto 

material, como en la violaciOn. lesione5, estupro, etc ••• 

Cuando el tipo eKige.-una determinilda calid•d en el •ujeto 

pasivo, estamos frente a un del 1to personal, y cuando el eujeto 

pasivo puede ser cualquier, nos encontramos frente a un ditl itc 

impersonal. 

A. también el objeto forma parte el tipo. pudiéndose tratar 

del objeto jurldico o material y es importante e"bravar que no 

hay tipo sin objeto. 
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B. El abJetc jut""ldic:o es ~l valor e bien tutelado por la 

ley penal. 

c. El objeto material es la cesa o sujeto sobre la que ~e 

re•liza el delito. 

c.2. CLASIFICACIDN DEL DELITO EN ORDEN Al. TIPO. 

Se han hecho diven;as clasi-ficaciones en orden al tipo, me 

basaré en la que presenta el coautor Celetino Parte Petit. que 

es la siguiente: 

c.2.1. Tipos Simples, fundamentales y bAsicos, que es aquél 

que na deriva de tipa alguno, y cuya existencia es totalmente 

independiente de cualquier otro tipo. Son aquellos que no 

contienen circunstancia alguna que agrave la penalidad. 

c.2.2. Tipo Especial, es aquél que se forma autbnomamente, 

agregando al tipo fundamental otro requisita que implica 

dlsminucibn a atenuaclbn de la pena. 

Un delito es especial privilegiado, es aquél que se forma 

autbnomamente, agregando al tipo fundamental otra requisito que 

implica disminucibn o atenuacibn de la pena. 

Un delito es especial cualificada, cuando se forma 

autbnamaniente, agregando al tipo fundamental o bhlc:o, otro 
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requisito que implica aumento o agravac16n de la pena. 

c.2.3. Tipos Independientes e AutOnomos. son aquel los que 

tienen Vida, existencia autOnoma o independiente. Porte Petit 

a.firma, que tanto los tipos fundamentales o b.!\sicos. como les 

especiales (sean privilegiados o cualificados). son autbnomos 

es decir, tienen absoluta independencia. 

c.2.4. Tipos Complementados. circunstanciados o 

subordinados, son aquellos que para su existencia necesitan del 

tipo fundamental o bAsico, añadiéndosele una circunstancia. 

pero sin que se origine un delito autOnomo. Estos se dividen en 

privileoiados <cuando la circunstancia agregada los atenúa>, y 

cualifica.dos <cuando la circunstancia agregada los agrava>. 

c.2.S. Tipo presuncionalmente complementado, circunstan

ciado o subordinado calificado. De acuerdo can nuestra 

lag islacibn penal, éstos se 

fundamental o bAsicc (ejemplo1 

presentan cuando al tipo 

lesione!!i u homicidio> se le 

Adicionan circunstancias de inundacibn o incendio, o minas, o 

bomb•s, o eKplosivos, etc., origin~ndose el delito de lesiones 

u homicidio, presuncionalmente premeditados <articulo 315, 

pirrafo final, del Cbdigo Penal para el Distrito Federal>. 

c.2.6. Tipos de formulacibn Libre, que es aquél en que no 

seña.la el medio para producir el resultado contenido en el 

tipo. 

c.2.7. Tipos de formulacibn casulstica, vinculada o de 
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medios legalmente limlt•don, que son •o~c•l loa on Q~ci! H 1;c1~11IA 

caus!st1camente el medio productor d1l re•ult•do tlpicc. 

c.2.8, Tipos alto1·n•tivam1nh form11do1, qu• H prC11•11ntiln 

cuando las conductas o hecho• au1t conti1n11n, 1aUn grcivutoQ 

c.2. 9, Tipos •cumulat1vementD form1dc1, quo ~CI ~renntliln 

c:uendo las ccnductu o hechca cu1 ccnt111nen, oatln p1'1i!vi11to§ on 

forma acumulativa. 

c,2.10. Tipos de 1·osulto.do co1·h.da a mutilado, o di! 

resultado o da ·conGum•c i6n ant 1c !pida auo 10 p1°0Hnh.n "'" 

cualquier momento dol itor c:~.in11, &nt•rior ~ I~ Pl'oPiA 

consuniacibnl resoluci6n m"niTest•d, &groa r:u•t1pl\t'4't.Cll'\O'S o Di@n 

ejecL.1tivos (tentativa.). 

c.2.11. Tipos d1t ofensa sima!• y d• ofwn11 ccmcleJA, •on do 

ofensa simpl•, aquel lo>. ou1 l11lona un 110!0 ta1n )url dice, y 

los de ofensa compluJa, son 1n lo• quo UI 11n1onQn VAt'IClD 

bienes jurldicos. 

Tioo, es el orovisto 11n el articulo 

dice de la siQuiente ma.nat·1i1 

"Ofrecer en venta o ocnwr 1n c!rcul•c!~n arecu~te~ !Qu~luft 

o s1m1lares a loG qu~ ao •clic• una m~rc~ ••911trtda ~ ~~blQn• 

das de que se usb éstl\ sin ol ccnJJ•nt1m11into do ~'-' tlt1all~r 0 • 
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La tipicidad. es cuando un suJeto ofrece en ventü o pone en 

c1rculacibn una marca reg1str'ada, sin consentimiento, en 

productos o servicios similares a ese. 

d. ATlPICIDAD. 

La atipicidad constituye el aspecto negativo de la 

tipicidad. es decir, es el aspecto negativo de una relaciOn 

conceptual. No es lo mismo que la ausencia de tipo, ya que esta 

~ltima·supone la falta de previsiOn en la ley, de una conducta 

o hecho, 

Si la tiptcidad consiste en la conformidad al tipo y éste 

puede contener uno o var·ios elementos, la tipicidad e){istirA 

cuando no haya adecuac10n al mismo, es decir. cuando no se 

integre el elemento o elementos del tipo descrito por la 

norma, pudiéndose dar el caso de que cuando el tipo e::ija mAs 

de un elemento, puede haber adecuaciOn a uno o mAs elementos de 

tipo, pero no a todos los que el mismo tipo requiere. 

Asl pues, podemos decir que segLm sea el contenido del 

tipo, as1 ser~ la extensibn de la atipicldad o no confo1·midad a 

los elementos del tipo. Es muy discutido por los autot'es 

aceptar la asuencia del presupuesto del delito como causa de 

atipicidad. Asl tenemos: 

d.l. Ausencia de la calidad del sujeto activo. requerida en 

el tipo. 
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o.2. Augenc:la do l• c:al1d•d d•l !&UJDto on1vo, roquand& on 

el tipo. 

d.3. Aus•nc:ia del obJato Jurldlco, 

d.4. Ausencia d•l ooJ•to mat•rlal. 

d.:5. Aus11ncl• d• las modalid•d•• de la c:ond'1C:ta, como1 

Da raferenclH t•mpor.al••· 

De referencias tUIPl.!Ci•les, 

- De ruferenc i e.1 do otro h•cho puniblo. 

De raferencLa• d• otr• lndol•, ••l91d& oor •l tipo. 

De los m•dio• empl••dca. 

d.b. Ausencia del elemento normativo, 

d,7, Aua•ncla dol elemento subjetivo del lnJusto. 

Cuando •Miste una &tlolcldad, •• puoden producir las 

slc;Juientes c:onncuenclu1 que no se lnh;t•e el tipa, la 

eKatencla de otro delito, o la eMl•t•ncu de ~1n d•ll~o 

Imposible. 

El tipo de •studlo •• el sic;Julent•1 

- No pide calidad en •l auJeta pasivo o activo. 

- Sa da la ausencia del obJeto Jurldico. 

- No •KiQ• modalidad••· 

- Contlane elementou normativo•• productivos, Hrv1cioe y 

marca. 

EKiate antiJurldicld&d aspeclal que as lln connn

timi1into. 



•· ANTIJURIOICIOAO. 

Sobre la antijur1dicidad existen variados criterios por 

ejemplo1 

Castellanos Tena, sostiene que la antijuridicidad radica en 

la violaciOn del valor o bien protegido a que se refiere el 

tipo penal respectivo~ ya que comUnmente se acepta como 

antíjur1dico, lo contrario a Derecho. 49 

Pavfln Vasconcelos. dice que se ha afirmado de antiguo que 

la antiJuridicidad es un concepto negativo, desaprobador del 

hecho humano frente al Derecha.50 

Porte Petit argumenta que se tendrA como antiJuridica una 

conducta adecuada al tipo, cuando no se pruebe la existencia de 

una causa de justificaciOn, e5 decir, deben concurrir dos 

condiciones para tener como antiJur1dica la conducta: la 

violaciOn de una norma penal y la ausencia de una causa de 

justificacibn.51 

Mariano Jiménez Huerta afirma que la antiJuridic.idad es un 

desva.lor juridico, una contradiccibn o desacuerdo entre el 

1111 Cul1llana. Tm, Femndo. LIMEAftlEMTOS DEL DERECHO PEllAL. Qp, cit., P• UB. 

ISOI P¡¡bn VmoncelOI, Fmtisto. Op, tll,, P• lBZ. . 
ISll Porte Pelil C1ndud•p, Celestino, l!POilAMCIA DE LA D06!AUCA JURIDICO·PEMIL, Edllarhl Porrfi¡, 

S.A., fthlco, llll, P• 282, 
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hec:ho del hombre y 1 as norma9 de Derecho. s: 

F·uede dec í rse que es ant \ Jur 1 diC:A un4 1.cc 16n, ~ut\ndo 

contradice la.s normas de Derecho. 

e.1. CLASES DE ANTlJURlD1C1DAD, 

e.1.1. Ant1iuridicidad formal o normal. Eut. ••cr·auein 

deriva indudablemente de au11 H con1ud1ra la v1olaciein A l• 

norma Jurldica que manda o crohib•. LA conducta o h•cho aon 

formalmente antijurld1cos, cuando violan un• norm• oenal 

prohibitiva o preceptiva. 

Se hace lo que astil prohibido y no te h•c• lo qUot eaU 

ordenado. Para llegar al concepto d• h 1ntiJurldicidAd form•l • 

se utiliza el sistema de 11 eKc11pciOn r•Ql•", au• no• llWYA i. la 

conclusibn de que una conducta o hecho eon &ntiJurldicca, 

cuando no son llcitos, 

e.1.2. AntiJuridicidad material. Sobre eat• punto exi1t11n 

dos corrientes. 

A. Una que trat.a da encontrar h •uncia d• ¡,. 

antiJuridicidad material, en 111 campo o ;ona Jurldlc"I un la 

lesibn de un bien Jurldlco o en el peligro de la,lon&rln, 

1521 Jil!nez Huerto, """"'' lA AHTIJU!IDICIDAD, hpronta Unlvtr1llirtl1 !lllc~, 11121 p, 11. 
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B. Otra que busccl obt2ner la esencia de la antijur1dic1dad. 

fuera del Area jur1dica. es decir. extra;ur1d1ca. cuando se 

lesionan intereses vitales de la colectiv1oad. 

e.1.3. Antijuridic1da.d objetiva y subjetiva. Determina la 

naturaleza objetiva. o subjetiva de la antijuridicidad, es una 

cuesti6n de gran interés. 

Se dice que la antijuridicida.d es objetiva., y que eidste 

cuando una conducta o un hecho violan una norma penal simple y 

llanamente, sin requerirse el elemento subjetivo. la 

culpabilidad. La circunstancia de que la antiJuridicidad tenga 

naturaleza objetiva, tan sOlo significa que c:onstituve una 

valoraciOn de la fase externa de la conducta o del hecho. 

En consecuenc:ia, la teorla de la antiJuridicida.d objetiva 

es 1 ,a juicio de un sector doctrinal, la lt.nica que tiene 

validez, pues la antijuridicidad es independiente. autónoma de 

la culpabilidad, 

e.1.4. AntiJuridicidad general o penal. Sobre el particular 

hay dos tesis, una que postula una ·antijuridicida.d general, y 

otra que admite una antijuridicidad penal. 

No debe hablar-se de una antijuridicidad general. Solamente 

e>eiste antijuridicidad cuando hay una violac:ibn de un pr.ecepto 

legal, es decir, a partir de ese momento se tiñe o colora la 

antiJuridicidad de una materia determinada: penal, civil~ 

mercantil, administrativa, etc ••• 
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e.t.5. Antijur1d1cida.d e~pf:>c:ial 

considera innecesaria, yl.\ que para ea.bar 11 1..1n11 conduct• o 

hecho son antiJl.lt"\d1cos, es 'IU,:1c1ente v ~1t1l ol prccud1m1Qntc 

de ei:cepcibn-regla, tomando en cuent. ~ue la antiJur!d1CldAd ea 

un elemento esencial del delito, etl inherente, por e~umcl« ~ 

todo del 1 to. 

El COdlgo Pen~I p~r~ el D1atr1to F•d~ral, roto9v en •l9unou 

t1pos de antiJur1dic1d~d eapeci~l tipificad~. c1..14nda pQt' 

ejemplo, emplea los términoot lnd~b1domen~e, 11lc1t•m11nto, 

ilegalmente o ile9ltimamente, ar'bitri1.rill1t1Qnttt1 ~:n MQC'ttlid•d, 

sin Justo motivo o cauaa. abu11v~mante, •in ~utor•i:~ci6n 

antijw·tdicamente, contrariamente "' Derec:htl, ~in O'°'rwchQ, 

etc ... 

El bien Juddlco es nunto floc«I oora la form•c11Jn de I~ 

antijundicidad v. por lo tanto, jp\ tipo de 1nJuato, y Julll)I 

un papel f~ndamental en I• estructura d•• hecho pun1bl' cuando 

la ley habla del interes Jurlchcc. u .,.u ref1riondc ~ la 

posición del Estado en tot·no ~ c1ertc1 01~nee, individY•l~~ a 

col ect1 vos, CL1yo q1..1ebt·llmi ente .¡¡,:ect.a a lA ncu:tedlltl1 

AntiJ1.1ridicidad, se Clil. la. -torm•l y l• matttr11.l, tu~ndo De 

centrarla a ll\ ley, o sea el ~rtlc:ulc ~~~. ?r•f.cc:ibn VII, y 10 

da la material por la •fectaclbn ~ l~ tiOCl~d~d. 

f, CAUSAS OE JUSTIFICACION. 

Las causilS de JL1st 1 .r1ca":1bn, conut l l:..\(yon u l ~•J:IOCtQ 



negativo del delito, ha rec1b1dc diversas dencm1nac1ones, tales 

como "causas de Justificac16n 11
, o tnen 11 causas de eaclus16n del 

injusto", etc ••• 

Existe una causa de licitud, cuando la conducta o hecho 

eiendo tipico, sen permitidos, autcri~ados o facultados por la 

ley, a virtud de ausencia de interés, o de la existencia de un 

lnter•• preponderante, 

El C6di90 Penal para el Distrito Federal enumera las 

denominadas 11 circumstanc ia!5 e:<cluyentes de responsabilidad", en 

donde cataloga atrope! ladamente, desde la ausencia de conducta, 

hasta el caso fortuito, incluyendo a las causas de licitud 

(articulo 1:5). 

Dogmlticamente podemos enumerar como causas de 

JustiflcaciOn a la legitima defensa, el estado de necesidad, el 

cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho y el 

Impedimento legitimo. 

f.1. LEG1Tll1A DEFENSA, 

Sobre el concepto de esta causa de justificacibn, existen 

diversas opiniones. 

Porte Petit, la define como el contrataque <o repulsa> 

necesario y proporcional a una agresibn injusta, actual o 

inminente, que pone en peligro bienes propios o ajenos. ai.:m 
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·-cuando haya s1ca crovocada tn$U~1c1antementa.~~ 

Castel lanas Tena, la concept'1a i:omc l• '1t•11pulsa. de uni. 

agresibn antijuridica y actual pcr el atac•da o por tercer•• 

personas cont.ra al agresor, sin trasp.asar l• m•did1. necea•r-i& 

para la protecciOn 11 • 54 

Para Pavbn Vasconcelos, la legitima defensa es una repulsa 

inmediata, necesaria y proporcionada a una a.9ranuOn actual 11 

injusta, de la cual deriva un oeligrc lnm1nent.e p•r• Oittnva 

tutelados por el Oerecho,55 

El n~mero de suJetos que intervienen en la le9ltim• 

defensa~ es diverso, seg~n se trate det 

f. l. l. Legitima defensa propia. <mlnimo dos 1L1Jeto11 el 

sujeto agresor y el que se defiende le9ltim&mente1, 

f.1.2, Legitima defensa en favor de terc•ros <m1nimo tres 

sujetos• el injusto agresor, el 1nJuatf.menta agredido y el que 

interviene a favor de este óltimc), 

f, l,3, Defensa en caso de auto-agresibn <m1nimo do111 el 

auto-agresor y el que interviene a su favor), 

15JI Porlt Pttit C1nd1ud1p, Celestino. Op. cit., p. 394, 

1511 Castolhnos Tm, Fornando. Op. cit., p. 194, 

1551 PiYOn Ymonce!os, Frincisco. Op, ctt., p, ltl, 



Los requisitos que exige la legislac1bn pos1t1va para Que 

•• d6 la l•gltima d•fensa scn1 

- Un• •9ret1ibn que es la conducta c:on la cual el agente 

lesiona e pene en peligre un bien Jurldicamente tutelado. 

Real, es aquello que tian• positiva y verdadera 

•Ki•t•ncia. 

- Actual, que sea presente, es dec:ir, •• e:~cluye el pasado 

y al futuro. 

- O inminente, ~ue sea inmediato. 

- Sin derecho, que el ataqu• aea antiJurtdico. 

f.1.4. Come elementos de la la9ltima defensa podemos 

mencion•r a los siguientes: 

- La eKistencia d• una a9r••iOn. 

- Un peligre de da~c, d•rivada d• ••ta. 

- Una defensa, rechazo d• la a9rHibn e ccntrataqua para 

r•p•l•rla. 

El COdigc Panal para el Distrito Federal •e refiere a ella 

en la fracciOn lll del articule 13. 

f,2. ESTADO DE NECEllJDAD. 

H•ncicnaremcs algunas 

nece•idad. 

definiclcne• sobre estado de 
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PavOn Vasconcelos, lo concept.(la como uri& •1tu•c1bn d• 

peligro cierto y grave, cuya •uper•c1bn ~ª"ªel •m•na:ado, n•c• 

impre•cindible el sacrificio del 1nteres 1Jeno como ~n1co medio 

para salvaguardar el propio,:5b 

Porte Petit señala qua nos encontramos ante el e•tado de 

necesidad, cuando para salvar un bien de mayor o iQual entid1d 

jurldicaml!nte tutelado o proteQido, H lesiona otro bien, 

igualmente amparado por la ley. Que exi•te el e•t1do n•c••1rlo, 

cuando haya 11 necl!sldad da Hlv•.r un bien da mt.YCW o Igual 

entidad Jurldicam11nte tutelado, da un peligro Qrave, actual o 

inminente, lc<1ionado otro bien Igualmente 1mp1r•do por la ley, 

•iempre que no se tuviera al deber Jurld!co de afrontarlo y no 

fuera el peligro ocasionado dolosamente por el propio agente,:57 

Lo• tribunales definen al Htado de nec11!dad como una 

•i tuaciOn de peligro r .. l e Inminente, para un bien 

Jurldicamente protegido <o pluralidad de bienes), qua •e 

•alvaguarda mediante la destrucciOn o menoacabo de otro•• 

•iendo éste el Cinico recurso prlctlcamente como meno• 

perjudicial. :59 

El COdigo Penal par• al D!•trito Federal, contempla al 

estado de necesidad an la fracciOn IV del articulo 1:5, de h 

156! PIVln Ymanc1la11 Fraocllca. O,. cit., I• m. 

1511 Parte Pttlt C1nol11d11, Ctl11Una, Op, cit., I• 131. 

191 S!ftllWllO IUOIClll. DE LA FEDERACIQI, TOIO l, 11. 1111, la, lp11C1 1 I• 21. 
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cual se pueden desprender los si9u1entes elementos: 

- Un peligro. que consiste en la posibilidad de d~ño. 

- Real, lo cual descarta la posibilidad de esgrimir la 

Justificante tratAndose de males imaginarios e que el sujeto 

haya cre!do posible. 

- Actual. que sea presentet no pasada ni futuro. 

- O inminente, que sea inmediato. 

- Que ese peligro recaiga en bienes jurld1cos. 

- Oue el peligro no haya sido provocado dolosamente. 

Que no tuviera el deber Juridico de afrontar. 

V que no exista otro medio practicable y menes per

judicial, para superar el peli9ro. 

f,3, EJERCICIO DE UN DERECHO. 

Comsiste '"' el ejercicio de úna facultad concedida a un 

sujeto por la norma permisiva o contr-anorma, para la 

satisfacc:iOn de un interés m:t.s valioso, que p,.epondera -'sobre el 

interés que es un antaq6nico. 

Se encuentra previsto en Ja fracci6n V del artlculo 15 del 

C6diqo Penal para el Distrito Federal, 

Cuando se habla del ejercicio de un derecha. se refiere a 

los derechos que la ley reconoce o que prevenga de la misma 

lay. Ejemplos derecho de correcci6n, derecha de retencibn, 

etc ••• 
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- En el rec:onoc1m1ento hecho cor la ley sobre el darec:ho 

ejercita do. 

- De una facultad o autori;:aciOn atcr1t1ada en i=arma 11cita 

por la autoridad competente. 

f, 4, CUl1PLIHIENTO DE UN DEBER. 

Hay cumplimiento de un deber cuando alg\.\ien raali::a un& 

conducta ordenada por la norma, 

Nuestra COdlQc Penal lo regula en h fracc:iOn V del 

Articulo 15, 

El c:umplimlentc de un deber puede ••r derivado de1 

- Funciones PClbl icds, o aea. de deberes de aarvic:io, 

- De un deber impuesto al partic:~1l&r, 

f.~. IHPEDIHENTO LEGITIHO. 

E!lte se prennta cuando no H pued• cumplir can un dDbar 

legal, por cumplir can otra deber de l& ml!lm& n&turall!l;a y dq 

mayor entidad. Se encuentra rttQulado en h. fracc:an \l!ll del 

articula 15 del Cbdigo Penal. 

De la deflnicibn legal 'ª de!lprenden !ali ~igulente!I 

elementos1 
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Contravenir lo dispuesto en una li:iy penal. 

Dejando de hacer lo que m~nda. 

- Por un impedimento legitimo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que "para que opere el impedimento leglt1mo se necesita que el 

que no ejecuta aquel lo que la ley ordena, es porque se lo 

impide otra disposiciOn superior o m:iis apr-emiante que la misma 

ley, en otros términos: al que ccntraViene lo dispuesto por una 

ley penal porque ne era posible otrc conducta que la observada. 

no comete delito". 59 

Aqul podemos observar que no se da ninguna de las hipOtesis 

de las causas de justifícaci6n. 

g, Il1PUTABILIDAD. 

La imputabi 1 idad ha sido consideruda de diversas formas: 

como un presupuesta general del delito, como el presupuesto de 

la culpabilidad y como el elemento de la culpabilidad. 

Para Parte Pet it, la imputabilidad canstitL1ye un 

pr"aupuesto general del delito. OpiniOn con la cual diferimos, 

ya que consideramos a la imputabi 1 idad como elemento de la 

culpabilidad. como exp 1 icaré pos ter i ormonte. bl) 

ll!l SE"INARIO JUDICIAL DE LA FEDERAC!OH. Voluaen llll, Segund1 Pirh, S"ta Epou, p, JI, 

l!OJ Parh Pet1t C1ndiud1p, Crlestino. Op. cit., p. 208. 
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Carranc~ y TruJtllo sost1en• aue t~ou~tt' •• con•'' un• e~•~ 

en la cuenta de ~lgc1en. lo q1.1• no oud• o-'.rae •.in OI':• ._191.•i•n• 

condiciones pslau1cas. es Bl.tJl!ftO d• voluntlll'lftO~d. S•t·~ QI.••• 
1mpútable, todo "01.tel ciue ocs1a •l til!mpc C!t la ~c:i~n 11• 

cond1c1ones pslqu1cas eH1g1das, abstract• & 1ndetarm1nad•mDnte. 

por la ley~ para poder desat"roll&r tu i:·::ncuct~ 1oc11.lm11nt11 

todo el que see apto e idóneo Jurio1c~ment9 p41·1 ou1e~v•r un~ 

conducta que resoonda a las e::i;1ncia1 Clf 1• v1d.t •n 1oi:1•a .. o 

humana. 6 1 

Para F~rnanao Cagtel !anos TenA, l• tmoi.lttlbl l 1a .. a, quo f'JI un 

presupuesto de la culpabilidad, ea la c:ap1cidi.d 'de e1ntenc1tr Y 

de ouerer. Far~ QuP el individuo cono:~a ¡, il::ttvd ~~ 1u ~etc 

y quiera null i -:arlo, debe tener c:ap.c: 1 dad CC! ·::l•to~·:t l n•t' u• 1n 

función de lo quci conocen luego l• ~pt1t1.10 inteloc:1:,•.1"l 

volitiva c:cnstituye el presupue1tc ª" l~ 

culpabilidad. Por lo tanto, h. tmputAblltd"d ea l~ cootbllid~d 

condicionada por la Balud mental y po1· el dnarrol lo da! ""'ter, 

para obrar seg~n el Justo conociminnto d•I dwber ~"lat&nt•. Ea 

la capacidad de obr·ar en Oer·echo Pen>.I, 01 decir, d• t••d !Ut' 

actos referidos al Derecho ~1,.:nit1vo, Qui! trei~1.n conai9c lau 

con!iecuenc: ias penale!l de la infracc:16n. 6:: 

1611 tmancl y TruJillo, i1úl, DERECHO PENAL mrmo, 1l1, 1dlclln1 Edllorlll Po•rC11 S,A,, ftlrno, 

PP• lll·lll, 

1621 t11tellinos Ten., ftrnindo. Qo, cit., p. 219, 
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aceptarse como un tecnicismo que se ref1·ere a la c:acacidaa del 

5ujeto para airigir sus actos dentro del orden Juria1co: la 

capacidad de obrar con discernimiento y voluntad. asl como para 

•justarse a las normas Jurtdicas o apartarse de el las 

culpablemente. 63 

Para Luis Jiménez de AsCta, imputar un hecho a un individuo 

es atribulrselo para hacerle su~rir las consecuencias: es 

decir, para hacerle responsable de él, puesto que tal hecho es 

culpable, 64 

Ahora pasaremos a desarrollar el aspecto negativo de este 

elemento, la inimputabi 1 idad. 

Como hemos visto requiere que el sujeto que use la marca, 

tenga la capacidad de querer y de entender. 

h, INJll'UTABJLJDAD. 

La in!mputabl lidad es el 

imputabi 1 i dad. 

aspecto negativo de la 

A continuaciOn observamos la opiniOn de varios penalistas 

al respecto. 

llll Vllhlobo•, lqmlo. DERECHO PENAL nmmo. Op. cit., pp. 266-268. 

1611 lillnn dt A101 1 Luis, Op. cit., No, 205, P• m. 
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Ignac:10 Villalobos. afi,.ma Que lA itNC:luyente de l• 

imputabilidad serA la Que sucrima. en al Juicio, la ccnc~anc1~ 

Ju1·tdica o la capacidad de conocer y d1sce1·n1r l• n~tur•l•:• a• 

sus actos en todo aquello que los haca illcitos1 o que elimine 

la posibilidad, a'1n conociendo el verd•dwro c1ir~cter- de l• 

conducta o la naturalf:l:a ant ijurld1ca co los actos QUO v•n • 

ejecutarse~ dtt tomar detet·minac1ona11 correcta.e y absteriera1 d• 

l leva1· adelante lo prohibido, 65 

Para Luis Jiméne: de Asi:t• ''sen c•uua d• 1nimputabil1ded la 

falta de desarrolle y salud da la menta, ••I come le• 

trastornos paa¡jercs d" las fac~tlt~des m11nhleu que privan • 

perturban en el sujete la facultad de conocer •I deb1w, a1tc 

es .• aquellas causas en las que, si bian al hecho n tlpico y 

antiJurldicc. ne H encu.,ntra al agente en condiciones de qult 

se le pueda atribuir 111 acto que parpetr6",66 

Pavbn Vasccncelos sostienen qutt lnlmputabi 1 i dad s~tpcne h 

ausencia de capacidad y por elle, inc~pacidad pua conocer l• 

ilicitud del hecho e bi"n para determinarttlt 1tn fcrm• aspc:intlnH 

conforme a esa comprensiOn.67 

Para determinar In causas dot lnimputabi l ldad, In 

legislaciones penales emplean princlpalm~nt~ lcu crlterlc• 

l6Slv11111abot, lgnicia, Op,clt.,p. 411. 

1661 Jilénu de As01, luis. Op. cit., P• 3Ji, 

1671 PIVOn Vucancelo1, Fmctsca. Op. ut., P• !ll. 
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biclbqicos, psicolbgicos, mixto o biops1col6g1co y juridico. 

Asl tenemos1 

h.1, POSJCJON PSJCOl..OGJCA, 

Este criterio se apoya en el concepto que desde tal punto 

de vista merece el sujete, cal ificlndolc de inimputable en 

cuanto no e9 capaz de entendimiento y autodeterminación; y en 

términos genéricos comprende la inmadurez mental. 

independientemente del factor cr_onolOgico y toda clase de 

alteraciones o traumas. 

Esta postura excluye la imputabilidad con base en el estado 

psicclbgico del sujeto que, por anormalidad, como lo es la 

perturbaciOn de conciencia, por ejemplo~ le impide el 

conocimiento de la ilicitud de su acciOn. Ejemplo: el COdigo 

Penal Alem~n, el viejo COdigo Penal de Hungrta, el de Portugal, 

el de Finlandia y Holanda. 

h.2, POSJCJON BJOLOGJCA, 

Este criterio se apoya en consideraciones de orden 

biolOgico u org~nicc, relacionadas con el fenbmeno de la 

inmadurez mental del sujeto. Los COdigos apoyados en este 

criterio, señalan determinada edad, que ordinariamente fluctúa 

entre 109 16 y 18 años, para establecer la llnea divisoria 

entre los sujetos inimputables. Esta corriente e:<cluye la 

impLltabi l i dad con base en un factor biolbg ico. 
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Se habla tamoien ce una costura p'31q1.11~trica. la cual 

elabora la. nociOn ce 1nimputab1lidad •n ;:unciOn del trastorno 

mental. sea éste tran!!1tcw10 e par-~•nem:e, en cuyo último casa 

se le designa. comO.nmente con el nomtre de en;:ermeaad mental o 

nomal1a p9icosom~tic• permanente. 

h, ::S. l'08TURA "IXTA V llDNICOl..IJ&ICA. 

Esta pot1tura ee apoya en los dos cr i ter 1os anter 1cre9 

(psicolC11~ic:o y biolOglco), ya que permite el empleo de lae 

Anteriores c:ombint!ciones, siando las mAs comunes la biol6gica

psiquiltrica. la ps1colOgica-puiqu1~trica y b1opsicolbgica. 

La ley m•xicana adopta un a1atema biopslcolOg1co-

psiquiUricc, en virtud de que at !ende a este triple Qrden de 

factores ••t,.uctur•r las hipOtuls legal ea de 

inimputabilidad, utilizando In formulas hnto b1olbgica 

(minarla da edad>, como ps1copsiquiltricaa <estados de 

inconsciencia y enfermedad•• mentales>. 

h. 4. l'OllTURA JUIUDICA. 

Este criterio se apoy• concretamente en la valoracibn hecha 

por el Juez, respecto a I• capacidad del sujato da comprender 

el car&.cter iltc:ito de su comportamiento o :.ara tieterrriinarse 

conforme dicha compresiOn, de manera que ini~pt.ttabi 1 idad ets un• 

conciencia de dicha valoraciOn, al considerarse al et.\Jeto 

incapaz de tal ccnocimiontc o comprensiOn, o de mover 



libremente su voluntad de acuerdo a la citada comprensión del 

hoc:ha. 

Nuestra ley penal positiva vigente, contempla como causa de 

imputabi 1 idad Cerr6neamente ubicadas dentro del cuadro de 1 as 

excluyentes de responsabi 1 idad) a los trastornos mentales 

<transitorios o permanentes); el desarr-ol lo intelectL1al 

retardado; el medio grave y la minarla de eoad. 

La fr«cc:iOn II del af"tlculo 15 del COdigo Penal dice: 

"padecer el inculpado. al comete,. la infracc:ibn. trC\storno 

mental o desarrollo intelectual retardi\do que impida c:omprendet· 

el c:arAc:ter illc:ito del hecho. o conducirse de acuerdo can esa 

compresi6n, eac:epto en los casos en que el prop 1 o suJeto ac:t i ve 

haya provocado esa incapacidad intencional Q 

imprudencialmente 11 
• 

. 
El trastorno mental consiste en la perturbaciOn de las 

facultades pslquicas, no distinguiendo el COdigo Penal entre 

trastornos mentales transitorios o permanentes. En este 

ordena.miento Jurldico quedan comprendidos los sordomudos o 

ciegos, los que sufren trastornos ment.otles transitorios o 

permanentes, o un desarrollo intelectual retardado, cuya 

magnitud impide al sujeto comprender el c:arActer i 11 t: i l:o del 

hecho real izado o condL1cirse de acLterdo a esa comprensicin. 

La frac:ciOn IV de articulo 15 de C~digo Penal~ regula como 

excluyente de r·esponsabilidad ''obrat· en vi1·tud de miedo grave o 

temor fundado e irresistible de un mal inminente y grC\v~ en 
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bienes Jurld1cos ¡:rop1os o ;\Jencs, s1empre :¡ue ne e::tst" otro 

medio practicable y menos perjudic:1al. al .J.lc:cance de lili 9wnte 11
, 

El miedo grave obedece a proceses causale5 c11colOQ1~01 y 

se engendra en la imaginac16n del suJeta. Con •l m1aoo p1,11!tde 

producirse la inccnscier.cia o un verdadero .a1.1tomatismo, y por 

elle constituye una causa de inimputabilidad. y~ que •fect~ 1~ 

capacidad o aptitud psicol6g1ca. 

El miedo grave nul1~1ca la c:apac1dad de entendimiento y l~ 

1 ibre e:~pres10n de voluntad, y se produce 001· 1,.tn mal o •tru1na::1 

inenistente o im~g1nada. por lo tanto, conut1tuve una caue~ de 

inimputi\bilidad. Mientra9 que el temor -r1.1ndadc a& or1Qina en 

procesos materiales producidos por un peligr·o t'flal, qravo ~ 

inminente y tiene como consecuenci.:i. que el proce~~ de re~cc::iOn 

sea consiente, ya que no n1..tl 1ficol an el UUJeto la capac1aad d11 

entender, ni la 1 ibre expt'etii6n da voluntad, y por lo tanto, 

constituye una causa de inculpabilid1d. 

Con relación a la m1norla de edad. tenemoa que 1015 menorea 

estln sujetos a otro régimen, ya qua no ccmcten i l 1c: i to'i. ti 1 no 

infracciones. Aunque a este r!!tspfilcto enccntl'amoa dtflitrent.eus 

criterios. A los menores 5e les lleva ante un Consejo Tutel•r• 

se les hacen estudios e investi9aciones par• dfttormin"r 1u 

comportamiento y despea?• de 40 dlas.. se d~termin4 o! dubci11 

permanecer en un establecimumto correccion•l o isAl ir 1 ibr_,s, 

Sólo si:! da cuando el SL\Jeto qL1e 1..1ue la m~l'C:.J, pr•otutnte un 

trastorno mental, permanente e temporal. o 5aa el menot• de ed•d 

quien lo r·ealice. 
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i. CULPABILIDAD, 

La culpabilidad es uno ce los elementos del delito. Los 

autore9 penales la han conceptuado de di-ferent~~ formas as! 

tenemosr 

Carranc~ y TruJillo, dicen que la culpabilidad es la 

concreta capacidad de imputación legal, declarable 

Jurisdiccionalmente, por no haber motivo legal de eKclus16n con 

relacibn al hecho de que se trata.68 

Para Luis Jimene: de AsCia, la culpabilidad en amplio 

sentido, e9 el conjunto de presupuestos que fundamentan la 

reprochabilidad personal de la conducta antiJurldica.69 

Ignacio Villalobos sostiene que la culpabilidad 

genéricamente, consiste en el desprecio del sujete por el orden 

Jurldico y por los mandatos y prohibiciones que tienden a 

constituirlo y conservar-lo, desprecio que se manifiesta en 

franca posiciOn, o en el dolo, o indirectamente, por indolencia 

y desa.tenciOn nacidas del desinterés o subestimaciOn del mal 

ajeno frente a los propios deseos, en la culpa. 70 

1681 Cmml y TruJlllo, R1QI, Dp. cit., p. m. 

1691 lldntl de Asl1, luis. Dp. cit., pp, 281-282. 

1701 VllhlobO!, lqnttlo. Dp, cit., PP• 2BHB2 

75 



t, 1, TEORIAB, 

Tratando de estructur•r •! ccnc•pte1 ª' la culp•c1l 1d¡¡.d, l.o 

doctrina penalista •• d•b•ta, pr1nc1oalmonta en troa po11c:1cn~u 

dive1·sas1 la psicoloQiah, la normttlV(lit~ o mltttA y la 

normativa pur•. 

1.1.1. La t•orl• pslcolOQlc•. 5ost!ano qu11 11 culpAa1l1dt1~ 

hd I• su fund•mento •n la d•t.rm1n1da 11 ti.rae ion dll ~oc:ho 

predomin•ntem•nte psicolOQ1ca. L• rehclbn 1~1bj11tlvll 11ntre 111 

hecho y el 1.utor H lo qu• Vflle. La c1,1l1H1b1l1<l"a 111 a~it'tMI 

cuando el suJ•to c•p•:. obr• no ocat•Mot la vt.lOJr'aQiOn oY!l ol 

mismo vstl obl iQ•do • r•conocer como ~ClbtH ta drtl gr•aein 

Jurldlco. 

Ello supon•, en primer término, l• vinculac1~n dul 1uJ@tQ 

can •I ard1tn Jurldica y, par otr• parta, la v!nc1,1lac10n 

subjetiva dal propia sujeto con su hctcho. En slnt11111it1 pat•a liHit.<1 

teorla, la culpabilidad es la pc~l~!On u1,1bj11tiv"' d1! JYJ@to 

frentl! al hecho 1°uliuao, I• cual 1upon1t una valcr111:ibn 

normativ1;1, 

Para eate criterio, lo pr~dcimin .. nte ~• lil rul<1~iOn 

subjetiva entr" el &utor y ª" h,.cho, lo c~1al lmpl!cA Aflrm<ilr ~11"1 

carllcter f"ndamentalmente psicOJll>gko. E~to qui•r01 ¡!~~11· q~1c; 

para la concepciOn puicoll>glco, la oapncia d~ I~ oulp~~1l1d~a, 

• descansa en el roconoclmi~nto du ¡, relaclen Qai~QlDQ1e1 

existente entre el httcho concreto antlJurld1cc Y ijU <i\Utgr qu@ 

hace posible la aplicacil>n do l"s conuecu~nci~o g~n<ill~q, 
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Esta teorla no resuelve los problemas de la teoria gener·al 

del delito, TratAndose de una pura y simple relac iOn 

p!iicolbgica., la vinculaciOn pslquica entre el hecho y su at1tor 

se puede establecer perfecta y claramente en el dolo~ puesto 

que en este caso hay una proyecci~n de la voluntad hacia la 

obtenciOn de un resultado. Aún podrla admitirse que también en 

la culpa consiente exi9te tal vinculacibn, ya que por lo menos, 

el •gente ha previsto el resultado nocivo de su acciOn~ aunque 

no lo haya requerido. Pero cuando se trata de culpa 

inconsciente, cuya caracterlstica b4sica radica precisamente en 

l• ausencia de toda previsiOn,· el hecho y el autor resulta 

imposible. 

Esta teorla tropieza con graves -fallas lbgicas, Jurldicas y 

i'i loabfic:as. 

i. t.2. La Teorla Normativa. Para estructurar su concepto de 

c:ulpabilidad, presupone, al igual que la psicolb_gica, la 

existencia de una conducta o hecho antiJurldlco. Esta corriente 

se inicia con Reinhart Frank, implica pos1ciOn diversa en el 

enfoque de la culpabilidad, a la cual se adhieren, con 

variantes por no existir entre el los una verdadera unidad de 

pensamiento. James Goldschmldt, Freudenthal y Edmundo Mezger 

entre los autores alemanes. 

Esta doctrina, cuya aceptaciOn crece dla a dla, hace de la 

culpabl 11 dad psicolbgica su objeto, estructurando el concepto 

de reprochabilidad con !iU esencia. 

77 



Esta teorla concibe una estructur" de \1. c:u\pa.b1 l idAd, 

radicalmente distint• d• \a psicolbQiCA, ¡ara. diHilArla colllo 

juicio de reproche sobre una conduct• int•Qr&da por div•t"'•O• 

elementos. 

El juicio encuentra ~u fundamento y 1u r1.:bn de ••r •n I• 

circunstancia de que al suJeto le era eni91ble un• conduct• 

distinta de la que r•a\izb, l.a Htructurt. d• la culp1.bilid•d •• 

la siguiente• 

- El<iglbilidad d• una conducta, de conformidad con 11. narma 

penal, 

- Imputabilidad del autor. 

El dolo y la culpa no ion ya, como •n la concepcibn 

tradicional, especin o i'ormH de l• culo1.b1lid ... d, t11no 

elementos de el\&, 

Por su parte, la imputabil !dad d•J& de HI' un prH~IP"••to 

para convertirse en un elemento de la culpabilid1.d, 

Como se observa, ' e1ta teor\a no de11c1.rt1. 1011 elemento• 

psiccl~giccs, que sen i'undamunt•l••• sino qua sobre •1101 

vierte un Juicio de valor. 

Por ese se ha dicho que no a• c&1b1.lmente normativa, sino 

mixta. Su esencia radica en una verd•d•r• mdtiv1.cibn normAI de 

la voluntad que responde a las eNic¡¡encln 1oc!al111 axprend•• a 

través de las normas loq~les, y que nn co.d• Ci\90 concreto •stl 
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an capacidad de hacerlo Cimputabi l idad>. Si la voluntad no 9e 

determina por una motivaciOn normal <como sucede en la mayorla 

d• los ••res hum•nos>, se produce el desvlc hacia objetivos o 

r••ultado• prohibidos por el Derecho, cuando al sujeto le era 

•Kigible <porque er• capaz> una conducta ajustada a esas normas 

de convivencia. Esa voluntad. es entonces objeto de un Juicio de 

r•proche porque no debi6 manifestarse, y de ah1 surge 

pr•ci•amente la culpabilidad. 

La importancia de esta concepciOn radica en el hecho 

ciertamente importante de que al colocar la esencia de la 

culpabilidad en una voluntad reprochable, es decir, al integrar 

la in•tituciOn con criterios éticos y morales, otorga a la pena 

una JustificaciOn a una razOn de ser, y sirve de fundamento al 

der•cho pwnal. 

i.1.3. Teor1a Puramente Normativa. Para la cual, la 

culpabilidad debe ser un fenOmeno normativo, ya que la 

culpabilidad del autor de un crimen cometido por culpa es tal 

Juicio, por tanto cuanto la comprobaciOn de la culpa es siempre 

un Juicio negativo de ap1·eciaciOn dirigido por el autor. Pero 

el dolo no lo es ya que constituye un hecho psicolOgico. 

Esta doctrina desplaza la culpabilidad del sujeto agente 

hacia la mente del Juzgador, y ha suscitado una honda 

controversia en Alemania y er el resto del mundo, y no 

alcanzado una afirm~··1bn doctri ia. 
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i.1.4. Teorla finalista de la Acc~On. Han: Wel:al 

catedr~t1co de la Universidad de Bonn, e~1-Repüol 1ca Fed•ral d• 

Alemania. formulo la Teorla Finalista det la Accibn, la cuol 

tuvo una enorme difusiOn en Alemania y en diversas parte• dal 

mundo. 

Esta teorla rafuta el causal ismo, que era la bHe d•l 

moderno Derecho Panal. La Accibn para esta dac~rina cau9alista 

en sentido amplio fue considerada como relaciOn causal d• 

voluntad y como tipo objetivo idéntico para .i dolo y culp;a, 

concebido de manera objetiva externa. Wel::al, af\rrna qua ••to 

es errOneo, ya que de'!liconoce las diferencia• positivat1 entre 

los delitos culposos y loa dolouoa, por lo qus hace una 

dlstinclOn entre acciOn dolo•a y acclOn culposa. 

La acciOn, dice Wahel, en al sentido mh rl9ido y 

restringido designa la actividad fin•lista del hombre. En este 

sentido la acciOn no e• un •imple acontecimiento cauul, sino 

dirl11ldo 11 una meta, a un fin. 

La causalidad es cie11a, la finalidad •s vidente. En cuanto 

a la culpabilidad, Han:, Wel:el y sus se11uidoree la consideran 

como 11 reprochabi l ldad". 

La culpabilidad se Integra con elementos fundamentalmente 

valorativos1 imputabilidad (capacidad cognoscitiva y capacidad 

de motivacibn). Cognoscibilidad (pouibilidad d~ conocimiento d• 

la Ilicitud del injusto), y la exigibilidad de la conducta 

consP.cuente a la norma. 



t. 2, El.EflENTOS DE LA CUl.PAEIILIDAll. 

Tradicionalmente se han aceptado como elementos de la 

culpabilidad, al dolo y a la culpa. Sin embargo, existe una 

fuerte corriente de doctrina, en la cual destacan Marcelo Fince 

Y Ottirino Vannin1, entre otros, quienes han previsto en el 

dml ito pretwrintencional ºuna mixtura de dolo o culpa" fenOmeno 

observado de tiempo atr~s, iniciando una tendencia al 

rac:onocimientc que caracteri::a a los bien conocidos delitos 

preterintenc:ionales, ubicados por la maycrla dentro de la 

familia de los delitos dolosos. 

El •rtlculo Bo. del COdigo Penal establece los grados de 

culpabilidad, en donde podemos observar que capta una corriente 

psicolooista, cuando dice que los delitos pueden ser: 

?. Intencionales Cque en la.doctrina son dolosos>. 

II. No i"tencionales o d• imprudencia (que en la 

doctrina sen culposas). 

III Preterintencionales. 

i .2.1. El dolo. Consiste en actuar consiente y voluntario, 

dirioido a la producclbn de un resultado tlpico y antiJurldico. 

Jiménaz de AgCaa dice que e:dnte dolo cuando se p,.cduce un 

resultado tlpicamente antiJurldico, con conciencia de que se 

quebranta el 

hecho y del 

deber, can conocimiento de las circunstancias de 

curso esencial de la relaciOn de causalidad 

existente entre la mani-festac:iOn hum~na y el cambio en el mundo 

1rnterior, con voluntad de reali:.ar la acción y con 
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representacibn del resultado au• •• au1e1·• Q rat iflca. 71 

Estrada Velez concupt~a al dolo como la manife•t~ciOn 

subjeto-normativa por exc•lencl& d• lo• &eta• d•llctlvo• puu•to 

aue In acciones humann 11• m&nli'l•ntan normilm•nt• en forma 

int•ncional, con una. proy•cclOn de I• volunt•d dirigida hacia 

la producclOn de un r•aultado ••p•cl•ico,72 

Sobre ª"ª voluntad •• vi•rtll ul Ju1c10 de r•orochn un 

cuanto al suJeto no at•ndlO a l•• motlvac1cne11 da 1• loy para 

au• H observara determinad& conducta QUll le era etrl;ibl•1 

porau• t•nl• al daber-podmr par& r•&liz&rl&, 

Por regla oenaral 91! af'lrma qu11 torjo9 101 dDlltoB a\M 

excepclbn pueden manlfentar•• dolo••m•nta, mluntral quu la 

culpa aOlo se pre11ant• excepclonalment•, al;una11 v•ca• porqY• 

l• Htructur• del tipo ex I;• el dolo, y otrH 1 porque aunqu11 

••tructuralm•nt• la culpa ••• po•lbl• 1 la l•Y no la h• 

cona•;re.do expreumente. El dolo H pua11 1 la mlHlm' y mh 

tlpica exprealOn de la culpabllldad, 

En la formac IOn da! dolo concurr•n an don 11l1m•nto11 

•••ncialoa1 

1.- Un elemanto lntal•ctual IM 1• 

representaclbn del hecho y •l;nlfic&clOn (concicimlanto d11 IA 

1111 ll•lnn dt A161, Lull, Op, cit., p. 361. 

1721 Estrada Vllt1, Ftdtrlco. Op, cit., P• 116. 



relacibn casual en su aspecto esencial, de su tipicidad y su 

antijuridicidad, como conciencia del quebrantamiento del 

"deber) 1 

2.- Un elemento emocional o a.fectivo, que es precisamente 

la voluntad de ejecutar la conducta o de producir un resultado. 

A. Con respecto al dele existen varias tecrlas, asl 

t•nemosu 

l. T•crla da la voluntad. Esta representada b~sicamente por 

Carranc.\, Carmignani y Carnelutti, les cuales consideran que el 

acto, en sus efectos penales~ dependan del querer, en su 

existencia y normalidad, denominando intenclOn a la dirigida al 

•v•nto contrario al evento mandado. 

Esta tecrla confunde dolo con intenciOn. 

2. Teorla de la reprasentaciOn, Los autores que apoyan esta 

teorla •u•tituyen voluntariedad o intenciOn por el concepto de 

previsiOn o representac:iOn. La rapresentaciOn consiste en el 

conocimiento que el gujeto tiene, tanto del hecho como de su 

significaclOn el cual agota la nociOn del dolo sin importar la 

direc:ci6n del querer. Esta corriente sostienen el carAc:ter 

e•enclal del conocimiento del hecho y su s1gniflc~clOn, por el 

autor en la nociOn del dolo. De esta forma, la producciOn 

contraria al deber de un resultado tipicc es doloso, ne sOlc 

cuando la representaciOn de que el resul tadc sobrevendr.\ a 

determinado autor a emprender la ac:ciOn, sino también cuando 

esa representacibn no le moviO a cesar en su actividad 

voluntad a. 
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Los part!darios de est• teor1a na de1concc11n la nec•sid&c:I 

de que el acto sea volunt.ario, lo que ocurra es que •• supone 

querido lo representado, 

3. Teorla de 1<1 repr•untac10n y d• la voluntad en forma 

vinculada. Esta sastien• una pastura el•ctr1ca, y d• acuerda a 

ella act~a dalasamente quien na s61o ha repr•santada el h•cho y 

su significaci6n, sina ad•mls •ncamina 1u voluntad, dir•cta a 

indirectament• a la causaci6n d•I resultada. San partidarias d• 

esta tearla Tau:zi, Haooior.,, B•ttio, Antalis•I. De Harsico, 

Battaglini y Mezg•r, entre otras. 

Nosotro5 nos inclinamos por esta corriente, ya qu• la 

voluntad constituye el caefici•nte P•lquica de la conducta, y 

dicha caefici•nte consiste •n querer reoliur la acci6n o la 

amisl6n, a bien, la valunhd de ni inhibir el movimiento 

carparal o la inactividad. 

La voluntad, par st misma na puede agotar el contenida d•I 

dalo1 ""' hace imprescindible igualmente el canacimlenta de las 

circunstancias del hecha y 1u 1i9niflcacl6n. Td conocimiento 

debe abarcar la relacil!ln de causalidad, cuando •ita forma parte 

del hecho particularmente tipificado¡ la tipicidad del mi•ma 

entendida de manera profana, y su carlct•r antiJurldica, 

B. Se han elaborada dlveraas cla•Hicac ian•• de dalo, pero 

qua aqul tiOlamente presentaremos la• ml• cam'-"'••, ••l ten•ma•1 

1. Dolo directo, que es aqu61 en que la voluntad ee 
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encamina directamente al resultado o al acto tlpico, es decir. 

al dolo que hay intención.y en donde el resultado co1nc1de con 

!!I propOsito del agente. 

2. Dolo indirecto, 

delitos constituidos 

que es aquél que se presenta en 

por un resultado no querido pero 

los 

si 

consentido en su realizac:iOn. La forma de actuar la voluntad en 

estos casos no es directa, como un querer, sino indirecta, como 

un asentamiento respecto de la5 consecuencias ti picas 

previstas. De esta categorla de indirecciOn pueden distinguirse 

varias subespecies. 

3. Dolo simplemente indirecto, cuando el agente se propone 

un fin y comprende o sabe que, por el acto· que real iza para 

lograrlo !le han de producir otros resultados antijurldic:os que 

no non el objeto de su voluntad, pero cuyo seguro acaecimiento 

no le hace retroceder, por lo cual quedan admitidos por él, con 

tal de lograr el propOsito rector de su conducta. 

4. Dolo Indeterminado, cuando el agente del delito no se 

prepone causar un daño determinado, sino sOlc causar alguno, 

para fines ulteriores, es decir, existe la intenc:iOn genérica 

de d9linquir, sin pro~onerse un resultado delictivo en 

especial. 

5. Dolo Eventual, al que existe en el agente que se propone 

un resultado, P"ro sabiendo y admitiendo la posibilidad de que 

se produzcan otros, diversos o mayores. Esta clase de dolo se 

caracteriza por la eventualidad o incertidumbre que hay 
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respec:to a la proouc:c10n del t"e91.lltadc canecido y previsto, & 

diferencia. del dolo s1mplement.e 1ndirec:to, en Que hay c11rte:& 

de que se producir~ un resultaco no Quar1da, y d•l delo 

indeterminado en que hay la seourid&d de c1.u••1· un d•ño, •unQU• 

no se sabe prec:i!5amente cu~l !Utrl, ni 1mpcrt&I' prec1••t• le• 

cambios posibles, pues el fin de la accibn e1 otro y no el daRo 

en sl mismo. 

i. 2. 2. Culpa. En térm1 nos ganer&lea, •• die o que un• 

persona tiene culpa, cuando obra de la manera q1.1• por wu 

negligencia, su imprudencia, au falta de ahnclOn, d• 

reflexiOn, de pericia, de precauciones o de cu l dado• 

necesarios, se produce una sltuaclOn da antlJuridlcldad tlpica 

no querida directamente no conaentlda por eu volunt•d 1 p•ro qu• 

el agente previo o dablO pr•v•r y cuya reallzac!On era •vlt•ble 

por el mismo. 

Pavon vasconcelos define la culpa, como aqu•I r••ultado 

tlplco y antlJurldlco, no querido ni aceptado, prevista o 

previsible, derivado d11 una acclOn u omi1110n voluntar1•• 1 y 

evitables si •e hubieran observado lo• deb•r•• lmpueato• por •I 

ordenamiento 

costumbres. 73 

Jurldico ' aconsejables por lo• uwo• Y 

Luis Jiménez de A9úa, E<ilite culpa cuando H produc• un 

resultado tlpicamente antljurldico y •In ratlficac!On, 74 

1131 Pavln Ymanctl011 Fr1ncl1ea, Op. cit., P• JB1, 

1741 Jll!nez de A•i1 1 Luis, Op, cit., PP• l1l·lll, 
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A. Loe elementos de la culpa son: 

- Un actuar voluntario. sin el cual falta.ria la base 

euetantiva para todo delito. 

- La real izacibn de un tipo penal. elemento indispensable 

tarnbién para todo delito consumado. 

- El no querer ni consentir la reatizacibn de aquel lo que 

hace que el acto gea t\picamente antijurídico. 

- El que tal reali:acil>n de la antijur\dico se deba a 

negligencia o imprudencia del agente. 

Negligencia significa una actitud negativa por pere:a o 

indolencia, que conaiete en falta de actividad necesaria para 

proveer y evitar suceso$ o consec:uenc:ia5 inconvenientes. La 

imprudencia es la falta o au5enc:ia de discernimiento y de 

precauciones, pero todo el lo produc:i do por actuar 

fe"t inadamente, con precip1 tac11>n y con audacia, que llegar 

hasta la temeridad. 

Es necesario que el responsable haya previsto· lo que 

pod\a 9uceder por su actuacil>n, o que haya podido preverlo, al 

menos, pues con o imprevisible ningCln cuidado, ninguna 

precauci1Jn 1 ninguna negligencia o imprudencia podr\a 

conactarse. 

- Ha de haber la posibilidad de evitar la producci1Jn de 

aquella que la ley quiere que se evite pues s~lo as\ tendr\a el 

sujeto los nexos de causalidad indi9pensables para toda 

reprochabilidad y para toda punibilidad. 
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B. La culpa se clasifica en1 consciente, llamada tamc1én 

con representaciOn o prev1s10n, e inconsciente, denom:.nada 

igualmente 'Sin representac:16n o sin previsiOn 

EKiste culpa consciente cuando el sujeto ha· rep1·esentado la 

posibi 1 idad da causaciOn de las consecuencias dañosas. a virtud 

de su accitJn o de su omisión, pero ha tenido la esperanza de 

que la• miBmas no sobr•vengan, es decir. el agente ha previsto 

la poslbil !dad de que ae real ice un tipo penal, y as! se 

determina a ejecutar el acto e~perado con ligereza, que aquella 

posibilidad se resuelv• negativamente, 

Por el contrario se estA an presQncia de la culpa 

inconsciant• <•in representaciOn>, cuando el sujeto no previo 

el resultado por falta de cuidado, teniendo obllgaciOn de 

pr-everlo, por ser de naturale:a previsible y evitable, es 

dl!clr, .,¡ suj•to activo del delito no previo el efecto de !SU 

conducta, debido a ¡.z;. negligencia o imprudencia con que actuO, 

sin dar a la refleKiOn necesaria el tiempo o atención debidos. 

1.2.3. Pret•rint•ncibn. La pr•terintencionalidad S& 

presenta cuando un sujeto, por una conducta, quiere y acepta 

causar cierto resultado, pero al memento de ejecutar dicha 

conducta, se produce un efecto mayor· al deseado y que no 

previo, •• decir, el resultado t1pico sobrepasa la intenciOn 

d•l sujeto. 

Se conceptí1a el delito preterintencional, como aquél que se 

forma por la concurrenc:ia del dolo sobr·e el pt·opbsito y de l.:\ 
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culpa ?.obre el resultado produc1e10. E'Jto es, el •qonte auerl• 

pt•oduc1r un ra'3ult•do d11terminado, y la potencl" c:1.U••l ciu• 

de!lata. sobrepasa su intencibn pare ocasionar uno ml\!i 9rav•, 

Con base en la unibn de dala y culpa, u prHentan ln 

siguientes hipbtesis de preterint&ncionalidao1 

A. Se quiere caut1ar un daMo menor y •• ca1..1si\ 1.1no mAYOf" que 

!le acepta, en caso que •• produ:ca1 dalo di1·ecto y dolo 

eventual. 

B. Se requiere un dañ~ menor y 'Je cia1.1n11 uno maycr. q1.1e n 1 

se prev1b, con la esperan:a d• no realizarla, 11ilindo 

previsible• dolo directo y culpa con p1·evi•ibn. 

e, Se requi•re un daño menor y •• ca1..1aa uno mayor, que no 

se previb siendo previsibl1u dolo directo y culpa •in 

previsibn, 

D. Se quiere un daño menor y 1e c•utaa. uno mayot", que ne •• 

previb por ser imprevisible• dolo directo y caso fortuita. 

F. Se acepta un dal'la en c .. aa d• que ao produzca, 

produciéndose uno mayar, que se Pr•v!b can la e11p8ranu d111 qua 

no se realizarla• dolo eventual y culpa con prevhibn, 

G. Se acepta un daño en caso d&> quo H produzca, 

produciéndalle uno mayar que na se prev!b "ienda previelbl111 

dolo ~ventual y culpa oin prav!sibn. 
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H. Se acepta un aañc en c:•-ac de que 'le produ:~•• 

produciéndose uno mayor qu11 no 111 prev1b por Hr impr•v1111bl•1 

dolo eventual y caso fortuito. 

Como se puede observar •• or•••nta en oate delito a titula 

de dolo y culpa. 

j, lNCIJU'ABlLlDAI), 

En el a11pecto negativa de IA c:ulpaa11 !dad, y law autor•• 

11111 has definido de diversa• forma•, 

Jiménez de As~a, sostienen qu11 lae cau11aw d• Inculpabilidad 

"ºn las que ab,.uelvan al sujato del Juicio dll reproche ya q1.u1 

imponen la intograciOn de la culpabilidad,?~ 

Entre lae cauaaa que constituyan 

inculpab! lidad, pademaa decir que •x iaten da• Qrand1111 cilUHI 

genér!cas1 

l. El error, con su!I ••peci•• y variadad••· 

- Error de hachO. 

- Eximentente• putativos. 

- Error de prohibicibn, 

2. Son e11igibilidad de otra conducta, 

1111 lillnu di A1Q11 Luis. Op, cit., p, 381. 
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Por lo que respec:ta al errcr, considero importante plasmar 

la diferencia entre éste y la ignorancia, ya que ambos son 

actitudes pslquicas del sujeto en el mundo de relación, aunque 

con caracterlsticas diversas. 

La ignorancia, es el desconoc:irr.iento total de un hecho. la 

ce.rancia de tod• nociOn !Sobre una cosa, lo que supone una 

actitud negativa en tanto que el error consiste en una idea 

~al!5a o errbnea respecto a un objeto, cosa o situaciOn 

constituyendo un estado positivo. Para efectos juridicos, estos 

conceptos se identifican, pues tanto vale ignorar como conocer 

falsamente. 

J. 1. ERftOR DE !ECHO. 

El arr-or como género, comprende como especies al error de 

hecho y al 11rrcr de derecho. Puede decirse que 111 error de 

Derecho se presenta cuando el sujeto ignora la ley o la conoce 

errbnHment•, éste ne produce inculpabilidad, ya ··que la 

11 i;norancia de las leyes a nadie beneficia", principio casi 

universal, apoyado en la falsa presunciOn del conocimiento del 

derecho. 

El error de hecho se subdivide en error esenc.ial y error 

accidental e inesencial. 

J.1.1. El error de h"c:hc esencial, Produce inculpabilidad 

en el sujeto cuando es invencible, pudiendo recaer sobre los 

elementos constitutivos del delito, de carActel· inesenc:ia.l, o 
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sobre alguna c1rcunutanc10. •11ra.vante dE! l<1 pen" I idad 

!calificativa. dl!ll delito), y t1en11 la virtL1d d• ell11unar 11 

dolo. 

J, 1,2, Error ewencial o •ccid1intal. Ante~ de habla.r d11I 

error inesencial o accidental, debE1mcs •clarar que dst1, Junte 

con el error esenchl, uon HpoclH del •rrcr dl!f h"cho, 

El error d• hecho n1mc i a I produce 1ncL•1p"bi1 i da<l rtn 111 

sujeto cuando os invrtncible, PL1dlenda r10cHr ~utiru les 

el.,mentos constitutivos del dlilito, d" car.llc;ti;r uenr.il\I, 1:1 

sobre ali;¡una circunstancia üQl'<IVante del 1 ~ penill 1 dad 

(calificativa del delito), 

El error esencial vencible <aquftl en el qu• el QUJ01to pudQ 

o debib prevar el r1rrorl, excluye ol dela pero no la culp~, 

careciendo por ello de naturale~a Inculpable, Qalvn qu" lii 

estructura dl!ll tipo impide osa forma de culpabilld•d. 

El error lnesonc1al " <1cci dlintAl, na n co.u•~ dn Inculpa• 

b!lid<td por rocaer aobn> elementou no e•encialn, a accid'fn• 

tales del delito, o sobre •imple• clrcun~tam:1u obj11tiv"'• 

etc.J c:omprcmdiEmdo lea llamadas c:aaaa da 11 eiberrac:ibn", 

El error esencial venc1bl11 (q,1e "" ;1qu6l ein qLll>l el uujata 

pudo y debib prever el errad eHcluy111 el ¡lolo, perc¡ no I~ 

culpa, careciendo por· el lo d~ natur;1l11~~ lnculptibl1>, ealvo qu11 

la estructura da! tipo impida eoa forma de culpélb!lldad. 



El COciigc Penal .• en la frac:ciOn XI oel artlc:ulo 15, regula 

lo relativo al error. 

J.2. EllROR DE PROHIBICIDN. 

Este se presenta cuando el error no recae so ore 

circunstancias que pertenecen al hecho o tipo legal sino sobre 

la lic:itud de la reali=acibn de tal hecho oue dentro de la 

cl:.sica distinciOn entre el error de hecho y error de derecho, 

caerla en el ~mbito del primero. 

J.3. NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA, 

La no exigibilidad de otra conducta constituye una causa o 

hipbtesis de inculpabilidad. El Cbdigo Penal rec:oge los c:'asos 

de no exigibilidad de otra conducta en el articulo 15, y entre 

ellos podemos mencionar al estado de necesidad <que en esencia 

y estructura funciona como causa de justificac:ibn, y én cuanto 

a su operancia funciona como causa de culpabilidad); temor 

fundado e irresistible <vis compulsiva> y el encubrimiento 

entre parientes o personas ligadas por amor, respeto. gratitud 

o estrecha amistad. 

No puede haber culpabilidad por el hecho aislado que es 

motivo del enjuiciamiento, cuando al sujeto particular no le 

era exigible que actuara conforme a derecho, porque no tenla el 

deber de hacerlo, o porque no pod1a cumplir con esa obligacibn. 

Aciul nos encontramos ante la ine:cistencia del delito por 
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inc:ulpabilid•d, proveniant• d• la no a•iqibilid1.d dP una 

c:ondu~ta difer•nte a la que es motivo d•l enJuic:iami•nto, 

El temor fundada • irreaiatible •• ariqina •n procu<:is 

materiales praduc:ldo'I par un p•li9rc r••l, grave • lnmin•mte, Y 

tiene coma c:cns•cu•nc:ia qu• •I pri:ic:••c d• rQac:cibn ae• 

c:onc:iente, ya qu• nullfic:a •n •1 auJ•t<:i 14 cap4cidad d• 

•ntender, nl 1• libre •Hpraaibn d• voluntad. 

J,4, CABO FDltTUITO 

L• naturaleza Jur\dic:a d•I ene fortu\to h• wido mi.IV 

discutida. Una gr•n mayi:il'\a d• autarH lo l'll>timan cotn<:I 111 

ltmit• de la culpabilidad. 

Puede dac:ir•• qu• 11\•t• we presenta c:u<1ndo •n lo u:Uvldad 

dal hembra no •• •ncu•ntra dolo ni culpa, por no hib•r queridg 

•l rnultado, ni habarlo cauudo n•11li11•ntll o imprudenta, •in 

haber lugar a nlngC.n Juicio d• r•prach•, ni aiql.!i•r• da 

1.ig•rHa con ral<1cibn al acto d•I h•c:ha. 

También •• puede dmclr quo •s una candlc:ibn ••c:tJpcionAl 1.1na 

circunstancia qua eHcluye d• r•npaneabilidad. 

D•l caao fortuita podemos d•aprender1 

- Una conducta illc:it•. 

- Un resultado tlpicc, 

- Ausencia de reuponB~bilid•d an ard~n •l re1ultado. 

- Relac:IOn causal, 
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k. CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD. 

Ernesto Ven Beling las dei=ine como ciertas circunstancias 

eHigida por la ley penal para impo!Sic:iOn de la pena, que no 

pertenecen al tipo del delito. que no condicional la 

antijuridicidad y que tienen el carActer de culpabilidad. 

Puede decir!5e que son todos aquel los requisitos general

mente de crd•n procesal, establecidos por el legislador para 

que la pena ten~a aplicaciOn 

A menudo, se subordina la p'ersecuci6n de ciertas figuras 

da! !et ivas a estos presupuesto• procesal11e, como la califica

ciOn de la quiebra. 

AlQuno!S autores manejan a la denuncia, a la querella y 

acusaciOn como condiciones objetivas de punibilidad, 

1, AUSENCIA DE LAS CONDICIONES OBJETIVA& DE PUNIBILIDAD, 

Cuando •n la conducta concreta falta la condiciOn objetiva 

de punibilidad, ea obvio que no puede castigarse. Por lo tanto, 

ui no BG presentan los requisitos de orden procesal establecido 

por el legislador para que la pena tenga aplicaciOn, entonces 

no s• podrA imponer el castigo o la pena al autor del illcito. 

10. PUNIBILIDAD. 

Se entiende por punibilidad, la amenaza de pena que en 
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estado a9ocia a la violac16n de lo• deb.,l"H coMIQnildo,. 1m lai 

normas jurld1c:u, d1c:tadn para oariantizar la p11rmMencia del 

crden soc:ial. 

Jlm•ne: d" A1Cia afirma que i. pun1b1lldad H wl c1r.\ctt1r 

especifico dal crimen, pues s61o •• delito •I hacho humiano que 

al d11cribir•• •n IA ley rvc:1b• una pena.7ó 

n. EXCUBAi A880LUTOIUAI. 

Constituy1n •I asp•cto n1qativo de la p1,mlbilidad, SQn 

c:au•a• d• Impunidad de la c:qnduc:ta o del hecho tlplco, 

antiJurldic:o y culpable y orioinan la inexi1t1n=ia d•l delito. 

Jlm6nez d• A10a, sc11ti•n•n que 11on ca1.1ea1 de 1mpunid•d ~ 

1xc:usa1 absolutoria•, l•• qu1 hac•n Q~$ •I ~etc tlplc:o, 

antiJurldic:o, imputabla un 1utor y culpable no •• .u;oi:ie pllnA 

ali¡¡una, por razonn d• utilidad p(lbllc:a1 n decir, qua •an 

motivo de impunidad,77 

1111 1111nu d1 A1a1. Op, cit., p. m. 

1m1d11,p.m. 



CAP%TULO TERCERO 

111. llPARICION DEL DELITO. 

•• ITER CRl"INIS. 

El delito rec:o1-re un camino que tiene su oartida en un 

proce5o interne. El Iter Criminis comprende el estudio de las 

di versas fases recorridas por el delito~ desde su ideaciOn 

hasta su agotamiento. Se distingue la fase interna de la 

eHterna, llamadas también subjetiva y objetiva. 

a.1. FASE INTERNA. 

Se dice que el delito se encuentra en su fase interna. 

cuando alln no ha sido exteriorizado; no ha salida de la mente 

del autor; en tal estrado se colocan a la ideacibn, a la 

deliberacibn y a la resclucibn de delinquir. 

LA IDEACION, se produce al surgir en la mente del sujeto la 

idea de cometer el delito. Puede suceder que ésta sea rec:ha=ada 

en forma de.finitiva, a bien suprimida en principio, surja 

nuevamente iniciAndose la llamada deliberaciOn. 

LA DELIBERACION comprende el proceso ps!quico de lucha 

entre la idea criminosa y aquellos factores de ca.rActer moral o 

ut i 1 i tar io que pugnan contra el la. 
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Entre el momento en que surge la idea criminal y au 

reali:acibn, puede transcurrir un corto tiemco o lnt.rvalo 

mayor sea el 1mpetu inicial de la id•• y la calidad de la lucha 

desarrollada en la psique del sujeto, pero ai en ••te perahte 

la Idea criminosa, desputs de haberH a;otado en conflicto 

ps1quico de la deliberacibn, H ha tomado ya la rHolucll!ln de 

delinquir. 

La fase subjetiva no tiene traecendencia penal, pues no 

habiéndose ma.terializado la idea criminal, en acto• o palabras, 

no llega a leeionarse ningCln int•r•• jurldicamente prciteQido, 

El derecho regula relacionH entre pereonae y por el lo, el 

pensamiento no delinque. 

A la simple reeoluciOn intarna de delinquir 1uced• la 

resolucibn manifestad, que no incluye en la fue interna, perci 

tampoco en la externa, 5ino en la :ons inter.~odi• •ntre •mb••• 

LA RESOLUCION MANIFESTADA, conei11te en el acto de .~oluntad 

mediante el cual, el individuo eHteriori:a su idea criminal por 

medio de la palabra. 

a.2. FASE EXTERNA U OBJETIVA, 

Cuando la resoluciOn criminal •• eHtericiriza a travt• de la 

real izacibn de actos materiales, eetamoe ya dentro de la fue 

eHterna y objetiva del delito¡ pen•tramoe a lo que al;uno• 

autores denominan el proceso •J•cutivo del del ita, qua 

comprende la preparacibn, la eJacuciOn y la consumaclOn. 
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La fase e>eterna se inic:ia con los actos preparatorios que 

son aquellos actos que no constituyen la. eJecuc:iOn del delito 

proyectado, pero que se refieren a este delito en la intensión 

del agente~ que tiende ast a preparar su ejec:uc:iOn. 

a.2.2, La ejecucibn puede ser• 

- Subjetivamente completa y objetivamente imperfecta en el 

que se habla de delito frustrado. 

- Subjetiva y objetivamente ·incompleta o imperfecta, en el 

que sm habla de tentativa o connato. 

A. La tentativa, puede definirse como la ejecuc:ibn 

incompleta de un delito, es decir, el autor da principio a la 

ejecucibn del delito directamente por hechos e><teriores, y no 

practica todos los actos da ejec:ucibn que debieran producir al 

delito, por causa o accidente que no sea 5U propio y voluntario 

desistimiento. 

La tentativa se forma de los siguientea elementos1 

Un elemento moral o subjetivo, consistente en la 

intancibn dirigida a cometer un delito. 

Un elemento material u objetivo, que consiste en los 

actos realizados por el agente y que deben ser de naturaleza 

ejecutiva. 

- Un resultado no verificado por causas ajenas a la 

voluntad del sujeto. 
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La puniciOn de la tentativa es de hasta 2/3 partes de la 

sancibn o pena que corresponderla de haberse consumado el 

delito. <Artlculo 63 del COdlgo Penal), 

El art!c:ulo 12 del COdigo Penal al referirse a la 

tentativa, comprende tanto la tentativa inacabada o conna.to, 

que es aquella en la cual, ae verific•n los actos tendiente a 

la producciOn de var íos actos, y por eso el evento no Bl.\rge 

(hay una incompleta ejecuciOn) 1 cp,p a la tentativa acabada o 

delito frustrado, que se presenta cuando el agenta emplea todos 

los medios adecuado9 para cometer el delito y ejecuta todo• loe 

actos encaminados directamente a ese fin, pero el.reeultado no 

se produce por causas ajenas a su volunted. 

De acuerdo con el mismo articulo, no ser~n punible• 

aquellas tentativas en las que •l resultado no se producen en 

virtud del propio desiet!mi•nto del •uJ•to o por 

arrepentimiento activo de éste. 

El desistimiento es la interrupciOn d• la actividad 

ejecutada realizada por el autor, como expresiOn d• •u voluntad 

de abandonar el dnignio,,,criminal que •• habla propuesto, 

El arrepentimiento activo sOlo se presenta •n la t•ntativa 

acabada, cuando el agente ha agotado todo el proc•so ejecutivo 

del delito y el resultado no se produce por cau11;i11 propiae, 

El lo supone, no un simple desistimiento, sino una actividad 

desarrollada por el mismo autor, que impide la can•umaciOn del 

delito, interrumpiendo el curso causal de la acciOn. 
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B. CongumaciOn. Se presenta cuando el delito objetivamente 

•• perfecciona, es decir, cuando el delincuente reali::6 la 

lasibn jur1dica que resolvib ejecutar su voluntad. El delito es 

perfecto, cuando la previsibn del tipo legal se convierte en 

r11•lizada concreta, es decir, el delito se consuma cuando se 

integran todos sus elementos constitutivos. 

b, CONCURSO DE DELITOS, 

Sa dice que hay un concurso de delitos cuando la 

responsabilidad por dos o m~s de ellos, recae sobre un mismo 

a;ente qu• los ha· cometido. Esto puede uucC!'der de dos maneras 

diferentes, y por •lle 9E! suele distinguir el concurso ideal 

del concurso real. 

b. 1. CONCUt80 IDEAL. 

El concurso ideal se presenta cuando una sola actuacibn del 

ag•nt•, da como resultado el cumplimiento de varios tipos 

p•nales, realiza varias lesiones Jurldicos o afectan varios 

intnre~es protegidos, es decir, cuando con una sola conducta se 

cometen varios delitos, El Cbdlgo Penal vigente lo regula en el 

articulo 18. 

El concurso ideal o formal tienen como elementos: 

- Una conducta (accibn y omisibnl. 

- Una plu.-alldad de delitos. 

- El carc\cter compatible entre las normas en _concurso. 
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~a identidad o d!ver•ld&d de laslones jurldicaa dl•t~nguen 

el concur•o idaal homo;•neo, del concur•o id••I hetftrOQéneo. 

En el concur110 ideal homo;ánao, la ml•ma conducta <occlOn) 

•implo repetidamente el ml•mo tipo. 

Porte Petit con•ldera que son requlaito• del concureo Ideal 

homoc¡¡éneo1 

- Conducta. 

- Variau lastan•• Jurldic•• iQuale•• 

- Compatible entre •l. 

En el concurso Ideal heteroc¡¡ineo, la Onica conductt. 

Infringe vario• tipos penalH, lo• rHulhdCla de nte o::om::urao 

eon1 

- Una conducta. 

- Varia• le11iona• Jurldlca• dl•tlnta1. 

- Compatible• entre •t. 

b.2. CONCURSO REAi., 

EKi11te conc:ur•o rHl de delito•, cuando una miwma p11r1on1 

real ha doa o mb conductn !ndapendlenh• que importan c1d1 

una la lntec¡¡raclbn de un delito, cualqui•ra que ••• la 

naturaleza d• esta, 11 no ha rec1!do ••nt•nclt. lrrevccabla 

re11pec:to de ninguno de ello• y l• aco::IOn para pwraQ;uirlo1 no 

estl preecrlta. 

102 



Este tipo de concurso recuiere como ttlemantosa 

Oue exista identidad en el sujeto activo. 

Oue haya una pluralidad de conductas. 

Oue dé lugar a una pluralidad da delitos. 

Oua no exista sentencia irrevocable respecto de loa 

delitos en concurse. 

- Que la acciOn penal no se encuentre prescrit&, 

Se encuentra previsto, junto con el concurso ide&l, en el 

articulo 18 del Cbdigo Panal, Los del !tos que aqul •• presentan 

pueden ser iguales <dos homicidios>, en el C:Ho de c:oncur110 

real homogéneo, o diferentes <un homicidio o robo), cuando se 

trate de c:onc:urso real heterogéneo, •in que importe •u mayor o 

menor separacibn en el tiempo y can el ablo requi•ito de que la 

responsabilidad por todos ellas se halle viva, es decir, que no 

haya prescrito, ni haya sido juzgada. 

La razbn existente para separar y diferenciar •l concurao 

ideal del concurso real " pasar d• que en ambas, hay una 

pluralidad de violaciones a las leyes pen•le11, r•dic:• 

evidentemente en la unidad de conducta (acclbn !atal o del 

hecho que implica también una culpabil !dad •in9ular. 

c. AUTORIA Y PARTICIPACION. 

La participacibn es tan antigua c:amo el d11llto1 In m~• 

viejas legislaciones la aceptaron. 
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Asl come se reconoce oue el hombre~ con su conducta. puede 

vulnerar varias normas. dando origen al concurso de delitos 

<pluralidad de delitos), igualmente se acecta que varios 

hombres con su'5 actividades r:>ueden inT'ringir una sola norma 

<unidaC en el delito. con concurso de sujetos). 

La cart.icioaci6n se refiere a la cocceracibn eventual de 

varias personas en la comisibn de un delito aue podr1a ser 

consumado s:.n la tntervenciOn de todos aq1,.:ellos a quienes se 

conw1aera cart!cipes. 

O• lo e:.couesto se infiere que para la e:dstenc:ia de la 

p&rticipacibn o concu1·so eventual de sujetos se r-equieres 

a) Unidad en el delito. 

bl Pluralidad de personas. 

c.1. Para explicar la posiciOn Jurldica de c:ada participe 

cuando el delito es íi.nico, se han prepuesto las siguientes 

teorlo1s1 

c.1.1. Teorla de la Causalidad Eficiente. Normalmente se 

identifica a la partlcipaciOn con el problema de la causalidad, 

pues la intervenciOn de varias personas, sea directa o 

Indirecta, en la producclOn del delito, colocan su particular 

actuar en el r-ango de condiciones que en conjunto producen el 

resultado tlplco. 

Tal identidad ha sido exagerada, pretendiéndose que el 



mismo criterio prevalezca en la causalidad, es efica;: para 

resolver los problemas de la participac1bn. Se parte de la idea 

de la equivalencia de las condiciones. otorgando el car~cter de 

participe a quien interviene en el deli~c can autoridad, 

concomi tantemente o con pcster ioridad a él, 5in establecer 

criterio alguno de exclusiOn. lo que notoriamente lleva a 

grandes errore!I. 

c.1.2. Teorla de la AdecuaciOn. Igualmente que la del 

causáltdad eficiente, distingue la causa de la condiciOn. por 

lo que la actividad del autor constituye la ·causa del delito, 

de~tacAndola de las participes por cuanto a su eficacia causal. 

Aqu1 pues, puede decirse que son autores <causa> qui•nes con su 

actuar dan vida a la actividad descrita en el tipo, pues la 

conducta desarrollada tiene mayor eficacia causal o ~s la 

ad•cuada en el resultado; mientras qua quien estA participando 

con su actuar en la comisiOn d• tal delito, adquiere la 

categorla de partlcip•, dado que •u actuar, aOn siendo 

condicibn caumal, no timne igual mficacia o bien no resulta la 

condlclbn adecuada. 

c.1.3. Teorla de la Autonomla, Esta criterio afirma que la 

partlclpacibn es una pluralidad de delitos en virtud de 

constituir cada conducta su causa en diverso impul9o humano, 

debl•ndo por tanto, corresponder!•& penas propia!! al ser 

aut~nomas unas da otra•• 

Otra teorla, apoyada en la labor de !!lntesls, afirma la 

punlclbn da los actos aJecutados por cada participe, en una 
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medida acorde con su mayor o menor aportaciOn objetiva en la 

realizaciOn de lo que indiscutiblemente•• un aolo delito, pero 

acorde también con los datoa individualtH y 1ubi11tivo1 de 

responsabilidad. 

c.1.4. La teorla de la Acc•1oriedad, Parte de la conc•pc!On 

monista unitaria, qu• aOlo admit• •I problem• de I• 

participaciOn como delito O.nico, pret•ndiendo encontrar al 

autor en quien ejecutar loe acta• deecrito11 •n el tipo p•n•l 1 

los demls autos, •Jacutadoe por distinto• 1uJetoa, eaUn en 

relaciOn accesoria con aquél (autor principal), pero qued;an 

unido• • él •n vfrtud de querar comO.n, el propOsito ldtlntlca. 

Para esta teorla no PU•d• conc•blre• la partlcipac!On can 

relevancia de autonomla¡ lo acc111odo adquiera imporhnc:ia en 

cuanto •• adhiere al hacho realizado por el autor. 

Dl!bemos reconocer que el punto de partida de toda tecir I• 

Jurldico-penal de la partlclpac!On, H la teorla. de l• 

causalidad, pues •Ola piden 1er con•ld•rado• punible• aquella• 

conductas que •• encuentr•n en relaciOn Cl\Ulal con el 

resultado1 da esta manera pued1n eUminarse ln na cau11•l111 y 

por ello, excluirse da responsabilidad • au1 autoree, Eeto e• 

Citil, para establ•c•r •l punta d• partida de lA con•HIOn 

objetiva o material de las conduct•• partlcipant••• p•rc no •• 

suficiente para determinar In forma11 d• partlcipaclOn y •I 

grado de responsabilidad de loa participa•, y •d•mla •• 

Importante recalcar que el igual valor causal da las dl•tlnt1• 

condiciones, no supon,. igualdad Vllloratlva J.irldlca, 
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En el articulo 13 del COd!90 Pen•l, podemos ob~ervar que 111 

partic:ipac:iOn de la c:ausalid•d, ni •l d• la •c:cHorled1d, Aal 

tenemosr 

I. Los que •c:u•rden o prepar•n au re•llzac:10n, 

II. Loa qu• lo r•alicen por al. 

III. Los qu• lo realic•n c:onjunt•mente. 

IV. Los que lo llev•n • c1bo airvi•ndo•• d• otro. 

V. Los qu• det•rmln•n int•ncian11lm•nte a ot1·0 a 

c:om•t•rlo, 

VI. Loe que intenc:lonalmante preat•n ayud• o •uwlllen • 

otro par• au comla!On. 

VII. Len que con po•t•rloridad • su ajecuciOn 1uxlll•n 

•l d•lincu•nte, •n cumplimiento d• una prome•• anterior 

al d•lito. 

VI U. Lo• que int•rvenoan can. ,otros . •n •u comlal6n 

aunqu• no conat• quitn d• •llo• produjo al raaultada, 

- Un al•m•nto matar!'"' ld11ntlf'icado en al nacho •J•cut«do 

que •• int•gra con los aubalem•nta•1 conducta raault•do y nao• 

cauul. La conducta rnulta plural por cuanto aon v•rin la• 

persona• qu• lntervl11n11n p•ra producir un reaultado, 

- Un elemento aubJativa o palquico, conalatanta en la 

convergencia de las voluntades rR11p•cto a la producclOn del 

resultado, sin ser neceurlo a é•te un momento determin•do 

dentro del proceso eJecutivo. Lo i'undamenhl H que q~lhtnH 
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participan, tengan conciencia y voluntad de cooperar al 

acaecimiento del evento. 

c.2. FOMAS DE PARTlClPAClON, 

Siguiendo un criterio estrictament& metodolOgico, podemos 

citar la oplnlOn de Gluseppe Magglore, quien clasifica la 

partlclpaciOn segQn la calidad, el grado, el tiempo y la 

eficacia. 78 

SeQQn la calidad, la participaciOn puede ser1 

al Moral. 

bl F!slca. 

La moral •• aqu•lla en la cual la acciOn tiene naturaleza 

ps!qulca o moral, y se afectQa •n la i'aH de la ideaciOn del 

dmlito. 

V la f!sica, por el contrario se raall:a dentro de la fase 

•Jecutiva, siendo material el aporte suministrado por el 

participe al delito. 

A su vez, la participaclOn moral engloba la lnstigac!On y 

la determinaciOn. La primera es considerada la principal forma 

da concurso moral y consiste no solamente en la comunicacibn 

1781 Clt1~0 par P¡y6n Vmantelo1, Funcl!co, !!ANUAi. Df DERECl+O PEllAI. llUICAHO. Dp. cit., 7a edici6n, 

Elltarlli Porr011 S.A., Mlico1 19851 p. 502. 
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del pl"'opOsito Cl"'iminal sino en determinar a. otro a delinquil"'. 

El instigador quier• el hec:hc, pero lo quiere producido por 

otf"'o, quiere causar un hecho a través de la p9ique de otro 

d•tvrminandc a éste •n la resoluci~n de ejecutarlo. 

Se considera que la instigaciOn comprende como subclases1 

al El mandato. 

b) La orden. 

c) Coacc:iOn. 

dl El consejo, 

e) La asociaciOn. 

Podemos habl•r de mandato, cuando se encarga a otro la 

ejecucibn del delito para e•c:lusiva utilidad y provecho de 

quien •ncomienda. 

Cuando el mandato lo impone 111 superior al inferior con 

abuso de autoridad, se esto\ en presencia de la orden. Si el 

mandato esto\ apoyado en la amenaza, podemos hablar de c:oacc:!On. 

El consejo ea la instigacibn que hace alguno para inducirlo 

a cometer un delito, para exclusiva autoridad y provecho del 

instigador, 

La asociac:iOn no es mh que el pacto realizado entre varias 

personas, para consumar un delito para utilidad comOn o 

respectiva de todos los asociados. 
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El dolo en la instigaci6n, comprende la representaciOn y 

voluntariedad de que se hace surgir en otro la reaoluc:ibn de 

cometer el acto y de que el resultado se produce por ese 

11 otro 11 , como autor penalmente responsable. 

La autor1a mediata 5e presenta cuando no hay plena 

responsabilidad en al sujeto ejecutor material del hecho. 

Exceso en la !nstigac IOn. Si H acepta qua el dolo del 

instigador abarca lo querido, no pueden uerle Imputadas las 

conductas o hecho& no comprendidos dentro de 1u intenciOn y 

reali:ados con euceso por el autor material. 

Punibllldad del Instigador. Ordinariamente 1e equipara, 

para los efectos de la pena, al Instigador y al autor material. 

Dentro de nuestro slatema, queda el arbitrio del Juz;ador 

aplicar la pena ntimada Justa y acorde a la per1onalldad d•l 

delincuente siguiendo como Indice valorativo las c!rcunstanci•• 

descritas por los articules 51 y 52 del Cbdlgo Penal. 

SegCm el grado, se dice que la particlpaclOn puede ur 

principal o primaria, cuando "" r11flere a la con•umac!On del 

delito; y accesoria o secundaria, cuando se refiere a la 

preparac!On del mismo. 

En relaclbn al tiempo, la participacibn puede •ar anterior, 

concomitante o posterior al delito. Respecto a su eficacia se 

le divide en necesaria y no necesaria. Se est~ en presencia d• 
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una o de otra, según la naturale::a de delito, exija o no, para 

su comisibn. el concurso de sujetos. 

c.3. HIPOTESIS DE AUTORIA Y PARTICIPACION. 

Con rel<1ciOn a los autores, se debe distinguir gntr11 el 

autor material, autor intelec:tual y autor por coop11raciOn, 

El material es quien flsicament11 •Jecut• los acto• 

descritos en la ley (13-II1 los que realic11n por sll, 

intelectual el que induce, Instiga o determina a otro a cometer 

el delito (13-Vi los que determinen intencionalmente a otro " 

cometarlo) 1 mientras qua el cooperador presta auxi 1 lc da 

carActer necesario para llegar al fin delictivo prepuesto. 

El autor m•dl•to es aquel que para raallZAr el d&llto, •e 

vale como ejecutor material, y d• una P•r•ona exenta de 

ra•ponaabi lid•d ya Ha por ausencia de conduct•, por error e 

por inlmput•ble. 

El autor inmediato es al qua ejecuta la acciOn expr••• por 

al verbo tlpicc da la figura delictiva, e• decir, qul•n realiza 

la eJecuciOn da la accion tlpica <articule IJ-11 •en 

re•pansable• dBl delito• los qua acuerdan e preparen •u 

realizaclon. 

El coautor es quien, al Igual que el autor, real !Za la 

actividad descrita en la lay, conjuntamente con otro u otros 

<el rigor técnico es un autor), 
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La complicidad consiste en el auxilio prestado a sabiendas. 

para la ejecuciOn del delito, pudiendo consistir en un acto o 

1tn un consejo. De el lo se desprende que la complicidad e:dge. 

en el aspecto objetivo, un doble elementoa 

al Un auxilio al delito. 

bl La l!Jac:uc:!bn del delito por otro •. 

El autor as el que aJec:uta la ac:c:ibn delic:tuosa tlpic:a, 

mientras el simple auxiliador realiza actos accesorios. 

El dolo del cbmpl !ce se c:onf!c;iura por el conocimiento que 

t!en• del auH!l!o qua presta al autor, as! como del motivo del 

mismo. 

La connivencia o complicidad negativa consista en el 

ei lencio guardado por al connivente acerca de los hechos, de 

natur•leza delictuosa, que sabe van a cometer' o se estAn 

com•tl•ndo y en los cuales participa nec;iativam•nte, por un 

acu•rdo tlctic:o derivado de su propia ac:tividad pasiva. 

Punibil!dad de la complicidad. El Cbdigo Penal para el 

Distrito Federal no contiene c;iraduac!bn de penas otorgando al 

Juzgador el arbitrio necesario para determinar las aplicacio

nes en cada caso, a quienes participan en el evento punible. No 

obstanta, en la doc:trina priva el criterio de que los cbmpllces 

deben ser sancionados con pena inferior a la correspondiente al 

autor, por ser de menor importancia la actividad desplegada por 

ellos, en la comis!bn del !llc:lto. 
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CAP.X.TUL.O CUARTO 

lY, Eetudto Dog~ltico del Articulo 223 en .u FracciOn de la L.ey 

da FDMnto y Protec:ctbn de la Pr1111tedad lnduatrtal. 

e. FUNDAl1ENT08 LEGALES. 

a, 1, CONSTITUClON PDl.lTlCA DE LDS l!STAllOS IMIDOB 11EX1CANOS, 

Artlc:ulo s.- A ninguna persona podr.t\ impedirse que se 

dedique a Ja profes!On, industria, c:cmerc:io o trabaJo que le 

acomode, Blenda 11cltcs. El ejercicio de ·esta libert•d sOlo 

podr~ vedarse por determinac!On.judici•l, cuando se ataquen los 

derechas de terceras, a por resaluciOn gubernativa, dictad• en 

los t•rminos que marque la ley, cu•ndo se ofendan lo• derechas 

d• l• sociedad. Nadie puede .. r privada del producto de su 

trabaja, sino por resolucibn Judicial. 

La ley determinar&. en cada E•tado cuUH san las 

profesione• que neceaitan tttula p•r• su ejercicio, las 

condiciones que deban.llenarse para obtenerlo y las autoridades 

qua han de expedirlo. 

Nadie podrl ser obligado a praet•r trabajas personales sin 

la Justa retribuciOn y sin su pleno consentimiento, salvo el 

trabajo Impuesta como pena por la autoridad Judicial, el cual 

se ajustar& a lo dispuesto en las fraccione• 

arttc:ula 123. 
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En cuanto a lo• servicio• pClbllco•• •Olci pod•·•n ur 

obligatorio,., en los término• 0u11 Htablucan 1111 leyofi 

respectivas, el di! ln armH y los Jurado11, ni como el 

de•empeño de lo• carQa• conc•lll•• y lo• de elecci!ln popular, 

directa o indirecta. La• funcione• •l•ctorale• v cwns&I•• 

tandr•n car•cter obliQatorio y qratuito, pno 11erln r11trlbuida• 

aqu•llu que •• raalicen profHionalment• •n le• to1·mino• d• 

e•ta Con•tltuciOn y la• l•Y•• corre•ciandiunt••• Lo1 1ervlclo1 

profa•lonal•• de lndole ftaclal Hrln obllQatat'lo• v retribuido• 

an la• t6rmino• de l• ley y con lu eHcwpc:lon•1 qua li11t11 

•• ~.1 •. 

El E•tado no pu•d• p•rmit.lr qu• H l l•v• a •facto ninQOn 

contrata, pacto o convenio qu• t•n;a por objeto ql mu1oac111bo, 

l• p•rdlda o el irrevocable wacrlflclo de la libwrhd de la 

per•ona por cualquier cau11a, 

Tampoco puede admitir•• convenio •n que la P•r•ona pact• •u 

pro•clpci!ln o d•etierro, o en qu• renuncie t•mporal o 

permanentemente a ejercer dehrminada profe•l!ln, ind1.111tria o 

comercio. 

El contrato d• trabajo •!!lo obllqarl a pr11etar •l ••rvlcio 

convenido por el tiempo que flJ• la ley •In poder •Ncsd•r de un 

a~o •n p•r juicio d•l trabaJadar 1 v no podrl 11Hhnder111, •n 

ning~n ca•o, a la ranuncia, p•rdlda o m•no•c•bo de cualquiera 

de los derecho• politice• o civil••· 

La falta d11 cumplimiento de dicho contrato, par lo qua 
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respecta al trabajador, sblo obl igar:t a. este a la c:orres

pondi11nte responsabilidad civil, sin que en ningún c:aso pueda 

hacerse sobre su persona. 

Articulo 28.- En los Estados Unidos Me~icanos quedan 

prohi bidoa los monopolios, lan prlct ic:as monop6l icas, los 

est&ncos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se darA a 

las prohibiciones a titulo de prctec:ciOn a la industria. 

En cons•cuftncta, la ley castiQar~ severamente~ y las 

autoridades perseguirAn con eficacia, toda concentraci6n o 

acaparamiento en una o pocas manos de art lculos de consumo 

necesario y que tengan por objeto obtener el al:a de los 

precies, tcdc acuerde, procedimiento o ccmblnaclOn de les 

productores, industriales, comerciantes o empreaarios de 

servicies, que d• cualquier m•n•ra hagan, para evitar la libre 

concurrencia e la competencia entre si y obligar a lea 

consumidores a pagar precias •Kag•radas y, •n gen•ral, teda la 

que constituye una ventaja eKcluslva Indebida a favor de una e 

varln personas d•termlnadas y can perjuicio del pC.bllco en 

general o de alguna clase social. 

Las leyes fijar.\n bases para que señalen precies mA:<lmos a 

los iartlculos, materias o productos que se consideren 

nace9ario• para la economla nacional o el ccn5umo popular, asl 

come para Imponer modalidades a la crganlzaclOn de la 

distribuclOn de esa• articulas, materias a productos, a ;in de 

evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas, provoquen 
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insuficiencia 1>n el 1.basto, u! como el o.I:• dQ p1•11cio11. l..a ltly 

proteger:. a los consumidorH y propic:hrl su ori;¡•ni:Ac:ll:in Pil'il 

el mejor cuidado de sus inter•1ea. 

No ccnstituirln monopolio• In funcionn qu• el Eahdg 

ejeru de manera ""clusiv• en I•• lrH1 ut1••téi;¡ic•n a lu qu• 

se r•fiere •ete preceptor •cul'l•cl6n d• monada, ccwreo11 

telégrafos, radiotel•gr,,fl1. y la comunic•clOn vl1. u.t11l itl: 1 

emlsibn de bi lleto por medio d• un 11010 b1.nco, ot'i;¡anamo 

descentra! izado d11l Gobierne F•d•rd 1 P•trO 191'l y loa dsmh 

hidrocarburos, petroqulmica bhica, min•r•l•• 1•1.dlac:tivo11 y 

generac:ibn d11 enerQh nuclur1 •l•ctr·icld•d 1 fltrroc:arrll1H y 

laa actlvid•d•• qu• •Kpresam•nte ••l'l•lan IH l•yH qu• 8Hpid• 

el Congreso de l• Unibn. 

El E•t•do contarl con 101 organi1mo1 y •mpr•••• qu• 

r11qui11ra pera •l •fice: manejo d• l•• lr•H Htrattglcaa a 11.1 

cargo y 11n l•• •ctlvid•d•• d• carlct•r prioritario dond11, d11 

acuerdo con la• leyH, p••·tlcipe por 11 o con 101 .Hctcir111 

social y privado. 

No constituyen monoppllo1 111 11oclacionH de trabaJadci1•11• 

formadas par• prot1ger sus propios int1re111 y 1•• a1ociaclcn1• 

o eoc iedadee coopera ti vu de producto• par• qua, In d11i'en11 dt 
sus intera••• o del inte1·é1 g•neral, vendan dir1ctam11nte 1n 101 

mercados &KtranJeros loa producto• nacionalCH a indu1tri•le1 

que sean 111 pr!ncip•l fu11nte de rlq~1ez& de I• rwgl!ln •n qui 11 

produzca o que no •••n articule• de primwra nec1aid&d, •l•mpr• 

que dichas asoci"clonas ••t•n b&Jo vlgll•ncia e amp«rg dol 
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Gobierno Federal o de los Estados, y previa autori:aciOn qua al 

efecto se obten;• de las legislaturas, por si o a propueuta d•l 

Ejecutivo, podr~n derogar, cuando as! lo exijan las necealdadea 

pC.blicas, las •utorizacionea concedida• para la formac!On de 

las asociacionas da que se tr&ta, 

T•mpoco constituyen monopolio• los prlvll•glo• que por 

determinado tiempo se concedan a los autores y •rt>ataa para la 

producc!On de eus obras y los que para el uso e•clualvo de sue 

1 nventos, se otorguen a los inventor•• y perfeccionadores de 

alguna mejora. 

El E•tado, auJeUndose • las leyes, podr6 en casos de 

lnter6s o¡¡eneral, concesion•r la prustaciOn de aorvlcios 

pC.blicos o le ••plot•clOn uso y aprovechamiento de bienes de 

dominio de la Feder;ociOn, salvo lea excepcioneu que las miBmas 

preven;en, las leyes fiJarin las modalidades y condiciones que 

ase;uren le •flct1cla de la pruttaclOn de los nrvlcloa y la 

utllizac!On eoclal de lo<a bienes, y evltarln fenOmenos de 

concentraclOn que contrarien el interés p~bl ice • 

.. 
La suJeciOn a reglmenes de servicio p~blico se apegarl a lo 

dispuHto por la ConstituclOn y sOlo podrl llevarse a cabo 

mediante ley. 

Se podrAn otorga1· susbaldloa a actlvldadas prioritarias, 

cuando sean genarales, de carActer temporal y no afsnten 

sustancialmente las finanzas de la nac:IOn. El Estado vlgi larA 

su apllcaciOn y evaluarA los re•ultados de ésta. 
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a.2. LEV DE FOMENTO V PROTECCION A LA PROPIEDAD lNl>UBTRlALo 

Art\cula 22~. Son Oelitosi 

t. Fabricar o elaborar productog ampar,,doe par una patemte 

de invenciOn o por un registro de modelo de utilidad, sin 

consentimiento de su titular e sir"t la licencia resoect1ve.. 

II. Ofrecer en venta o pcnor en cin~wlii.ciOn productos 

amparados por una patente de invanci6n por un reQi~tro de 

modelo de utilidad, a 'iabiendas de que fueron fab1·1c1.do5 e 

elaborados sin consentimiento del titular da la patente o 

registro o sin la licencia respectiva. 

Ill. Utilizar procesos patentadoa, sin consentimiento del 

titular de la patente o sin la licancia respectiva, 

IV, Ofrecer en venta o poner en circul•cil'Jn product:>s q~1e 

sean resultado de la utillucll'Jn d1> proceec11 patentados, a 

sabiendas que fueron utill:adcs ein el consentimiento del 

titular de la patente e de quion tuviera una l icenc:ia d1> 

eKplotacil'Jn, 

v. Reproducir diseflou lndu .. triale• protagidca por . un 

registre, sin consentimiento de eu titular e t1in la licencia 

respectiva. 

V!. Usar una marca registrada, sin el const!ntimiento d¡¡ !iu 

titular o sin la. licencia regpec:tiva, en p1·cductcs o servicia& 

igL1t1.les o similares a los que la marca 9e apliq1.1e, 
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VII. Ofrecer en venta o poner en circulac:iOn productos 

iguales o si mi lares a los que se aplica una marca registrada. a 

sabiendas de que se uso ésta en los mismos sin consentimiento 

d1 1u titular, 

VIII. Ofrecer en venta o poner en circulaciOn productos a 

los que se aplica una marca registrada~ después de haber 

alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta. 

IX. Ofrecer en venta o poner en circulaciOn productos a los 

·-· que ee aplica una marca registrada, después de hab•r alterado, 

1u1tituido o 1uprimido parcial o tot~lmente ésta. 

X. Continuar usando una marca no registrada parecida en 

grado de con-Fusi6n a otra registrada, después de que la sanci6n 

administrativa impuesta por esta ra:bn haya quedado firme. 

XI. Ofrecet· en venta o poner en c1rculac:i6n los productos o 

prestar los s&rvicios con las marcas a que se refiere la 

fr•cci6n anterior. 

XII. Usar sin autorizaciOn o licencia correspondiente una 

denominacibn de origen. 

XIII. Revelar a un tercero un secreto industrial que se 

conozca e.en motivo d• su trabajo, puesto, c:argo, desempeño d~ 

11u profeeibn, relacibn de negocios o en virtud del otorgamiento 

da una licencia para su uso, !Sin consentimiento de la persona 

que guürde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su 
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c:onf1dencialidad, con el pr-op6aitc de obtener un benei=ic:io 

econOmicc para sl o para el tercero, o con el fin de c-.uaar un 

perjuicio a la persona que guarde el sect·eto. 

XIV. Apoderarse de un secr•to industrial •In d•recho y sin 

consentimiento de la persona qu• lo guarde o de •U usu&r io 

autorizado, para usarle o revelarlo a un tercero, o con fin d• 

causar un per juc io a 11. pet'aona qua ;u1.rd11 al aecret.o 

industrial o a &U usaría autori:ado, 

XV. Usar la informaci6n contl!nid1. en un Hcreto lndu•trld, 

que cono:ca por virtud de su tr1.ba¡o, cargo, PU••to, •jerclclo 

de su profesi6n o relacl6n d• n•gocios •In con!l11ntlmiento, de 

quien lo guarde o'de au usarlo autorizado, o que le haya sido 

revelado por un terc&ro, a sabiendas qu• ••te no contab1. para 

ello con el consentimi•nto de h persona que gu•rde •I secreto 

industrial o su usuario autorizado, con al crop6sito d• obtener 

un beneficio econbmlco o con •l fin de causar un parjulcio a la 

persona que guarde :ol sEcreto industrial o su ueuarlo 

autori:ado. 

a,3, EBTADIBTICAS. 

Es Importante destacar que •I delito d• usar una marca 

registrada, sin •l conc!lntlmlanto da au titular es por deml• 

frecuento., y éeta se pueda constatar por" lu solicitud•• de 

declaracibn admin11trativa d11 delitos y de nulldadH que la 

Secretarla de Comercio y Fomanto Industrial reciba, 
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Es por esto que no5 hemos avocado a las cifras reales que 

la Secretarla tiene en sus estadlsticas, correspondiente al 

perlado de 1988 a Junio de 1992. 

En el año de 1988 !le dieron las solicitudes de Dec:laraciOn 

Administrativas de l• siguiente manera• 

a) 84 solicitudes correspondientes • delitos. 

b> 159 solicitudes correspondientes a nulidades. 

cJ 4b solicitudes correspondientes a infracciones. 

En el •ño de 1989, sa incremento ••ta cifra an un porcen

taJ• Admirable, de la si9uiente manera1 

•> 111 solicitud•• correspondiente• a delitos. 

b) 197 solicitudes correspondiente•• nulidad••· 

c) 93 solicitudes correspondientae a infracciones. 

En 1990, eetas cifras aumentaron cOllO • continu•ciOn •• 

eKpon•• 

al 121 solicitudes corraspondi•nt•• a d•lltos. 

bl 222 solicitudes corr•spondi•nt•• a nulid•d••· 

c) IOS sollcitudas correspondi•ntes a infracciones, 

A finas d• 1991, .,. diO una baja •n loa porc11ntaJes de 

••ta• cifras, decidiendo asl hacer modificaciones a la ley en 

est• mismo •Ro, Las cifras disminuyeron de l• siguiente manera: 

al 113 con lo que respecta a la solicitudes d11 delito 

bl 160 con lo que raspocta a la eolicitud•s de nulidades. 

el 67 con lo que resp•cta a la solicitudes da infraccionen. 
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El 27 de Junio de 1991, 111 d•cr•tO la l•Y d• Fam•nta y 

ProtecciOn a la Propiedad Indu1trlal, trav•nda consiga cambia• 

Inminentes y de BlmplificaclOn administrativa, •In .mbar;a can 

estos cambios e~t•• cifras aum•ntaron en un ?OX, •l cual •• un 

porcentaje altlslmo, dando lu9ar a la caml•iOn d• Ht• d•lita 

con una mayor ~recu•ncia, 

A finales d• Junio de 1992, •• hablen recibida 19~ 1allci

tudas de declaraclOn adminl1tretlv• de d•lita. l.H d•mb 

•ollcltud•• no 1a h•blan camautellz•da, parqu• 1u lncr•m•nta 

fue desmesurada. 

Al respecto 1a tiene muy poco, 1e encuentr•n el;un•• ta•i• 

que cam•ntan de l• m•terie, p•ra nade •n concreta. 

En cuanto a le Jurl•prud•nci• 1• Suprema Cort• d• Ju•ticia 

tiene la •iQuient•r 

l.ic. Z.mbrana 

Suprema Corte 

1. Merca• y Patente• 

Fuentes Penal 

PlQlna: 1275 

Volumenr Tomo XX 

Epocar 5A 

Titulo: PATENTE V MARCAS. 

Te•tor º" 101 procesos que •• ari;•nen par 111 vialeciOn de la 
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ley d• p•t•nt•• y marcas~ toca conocer a los jueces Tederales, 

porqu• si•ndo d• orden p~bllco la averiguac!On y castigo de los 

delltos, y praviniend•o el articulo 104 de la ConstituciOn, en 

eu fracciOn I que los tribunales federales deben conocer de 

todas las controversias aobre cump 1 !miento y apllcac iOn de 

leyH f•derales, siendo federal la referida ley de patentes y 

marca•, de su in-FracciOn teca conocer a los re-feridos 

tribunales, sin que pueda aplicarse la segunda parte de la 

fracc!On citada, del ya dicho articulo 104 constitucional, 

porque •n los procesos no hay la posibilidad de que "" v11ntilen 

solam•nh int11r•••• particular••• ni puede hab•r JurisdicciOn 

concurrente en m•t•ria panal. 

Proc•d•ncia y r•f•r•ncia. 

Tomo XX. Lodigiani Hnos. p. 12715, 27 de Junio de 1927. 10 

voto1. V•r articulo. 2115 d• la l•Y d• inv•ncion•s y marcas d• 

1971>. 

2, Fu•nt•-P•nal 

Pl9tna1 41>0 

Volu1119n1 Tomo-III 

Epoca1 SA 

Tltulo1 PATENTES Y MARCAS. 

T•Kto. El articulo 20 d• la lay relativa, na RKige la atenc!On 

dolosa parqu• se com•t• •I delito qua dicha precepto de, man•ra 

qu• dicha intanciOn •• preeume, con arreglo a lo dispuesto par 

la l•Y• 
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Procedencia d& refarncia. 

Toma 111. F•rnlnd•: Pdeto Fedel'ico Y Co•ll•• p, 460, • 

votos. 14 d• a901to de 1918, Ver articula• 211 11 2H!I, d• 11 

ley de invencion•• y marcia d• 1976. 

3. Fuente-Penal 

P~c;¡ina: 4ó0 

Epoc11 3A 

Tltulo1 PATENTES V MARCAS, 

Texto. No puede canald•rarH que hay lnfr1ccll!ln d•I 1rt.1culo :ZO 

de 11 ley r•latlva, cuando lo• Inculpado• hin rwcurrldo li• 

medio• quw, d• m1nwra Indudable, tl•d•n a lmpwdlr wl •rror 

aobr• 11 procedencia de lo• articulo• amparado• can una m1rc1 

de flbrlc1. 

Proced•ncla d• rwf•r•ncla1 

Tomo IU. Fernlndez Prl•to Fwdwrlco y Caa11•• P• 460, p 

votow, 14 d• agoato d• 1918. Ver Artlculoa 211, d• ia ley d• 

lnvenclon•• y marca• d• 197ó. 
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CDNCL.U8ZDN•8 

LEY DE FDl1ENTO V PROTICCION DI UI ""°"llDM) INDUITIUM. 

F, YU, E• DeUto1 

Ofr•c•r un venta a pan•r •n clrculAclOn productaa l9ual•• o 

•lmllares a los qu• se aplica una marca regiatr•d• a aablend•• 

d• qua H uso •ata •n la• ml•mo• sin •I conHntlm1ento de au 

titular. 

E•tudio DC1Qmltico1 

!,- En cuanto •su gr1ved1d1 

Es un d•lito parque •t•nt• centro bl•net1 Jurldle•ment• 

tituladas. 

2, - Por la conducta del •g•nt•t 

Eu de acciOn v• qu• el tipo ti•n• ccimo v•rba nOcleoa 

of'r11c11r a pon•r• qu• lmp lic• al que•·•r h11c1r un• 

actividad. Yrgr, ·qua el auJ•to re•llce un hecha. 

3.- Por su reault•do1 

E• Formal --> Es cl•ro 111 supuaata d• la conduc:t• 

Dc:c:iOn registrado sin el cansentlmlento del titul~r. 

4.- Par •1 DaR01 

Es de L••IOn --> Por la dhmlnuclOn o dHtrucclCln del 

bien tutelado. 
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Pallqro ~~> ~uqar o postcibn an que se coloca el bien 

Jur1dicamanta tutelado. 

~.- Por su estructura o composicibn: 

E• •imple porque la lesibn Jur!dica 11• C.nica, no se 

raqui11re de 2 o mA• infracciones para colmar el tipo como 

•ucada an lo• delitos complejos. 

6.- Por •u duracttin1 

En este CHO •• trata da un delito in•t11nt.tn.o, pue• an 

al mismo momento an qua H han realizado todo• au• 

alamantos con•titutivo• ••·colma al tipo. Aunque tamblen 

puada ser permanente o continuo, siendo éste aquel delito 

donde la conaumectbn •• prolonqa a través del tiempo. 

1.- Por su culpabll!dadt 

El delito •• pu&da praaantar an forma dolou1 Cuando el 

•uJato qulara ·y acepta al ra~ultado •abiando qua pone an 

circu1acibn productos i9ualas o slmilaras a lo• qua •• 

aplica una marca raqtstrade, a sabiendas da que •• uab 

t•ta an los mi•mos •In al c:onaantimianto de su ··titular. 

(,, asta suJato lo hizo en su banaflcio y a•plotacibn da 

la marca y proaucto 9aneralmenta con finas lucrativos.> 

No •• puada dar en forma dolo••• Porque el •uJato activo 

pana en ctrculacibn productos &lmllare• a los que •• 

aplica una marca re9latrada a sabiendas de que sa usb 

esta en los mismos ain sl conaantlmlento de su titular, 

En eate caao, la conducta humana proyecta la voluntad a 

la producclbn de un dallo, y no cumple con un deber de 

ciudadano. 
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S.- Por el nümero de sujetos: 

E• unisubjativo, porque requiere la conducta del sujeto 

activo al hacer uso del producto <poniéndolo en 

circulaci~n) iouales o similares a loa que se aplica una 

marca registrada a sabiendas de que se usa ésta sin el 

consentimiento de su titular. 

9.- Por el n~mero de actos: 

pe la misma forma que el punto anterior, se- requiere de 

la realizaciOn de un solo acto y omisiOn, por aal 

eKIQirlo el tipo, para qu• .•e colm• como tal. 

10.- Por su forme d• persecuciOn1 

Podrll. hacerse de oficio por la deci.rac!On de poner en 

clrculaciCm productos !9uales o similare!3 a los que se 

aplique una marca registrada a sabiendas de que se u1;b 

ésta en los mismos sin el consentimiento de su titular. 

11.- Por la materia: 

En donde Castellanos Tena los divide en 

- Fedarales 

- Comunales 

- Mi litares 

- Polltlcos 

Se trata de un delito fadaral por ser Federal la ley que 

los contempla. 

Presupusstos dsl Dslito1 

Imputabilidad: Es la capacidad de querer y entender la aptitud 

intelectual, y volativa constituye un presupuesto necesario 
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para la culpabilidad, 

Inimoutabilidad: Es el aspecto negativo de la imoutabilidad. 

Trastorno mental 
Transi torta 
Per•a.nente 
Hiedo Gr•v• 
Hfoorh de edad. 

El ... nta. •••ncial•• 1191 D•lita1 

al Conducta: 

Siendo el comportamiento humano. voluntario, positivo o 

negat 1vo encaminado a un propbsi to. Este del ita como ya lo 

mencioné es de acción. 

Este acto u omisiOn debe corresponder al hombt·e pues es el 

~nico capa~ de voluntariedad. 

Asl tenemos que: 

Sujeto Activo: Es el que infracciona la forma jurldi~a 

utilizando Cponiendo en circulaciein productos iguales o 

similares a los que se aplica una marca registrada a sabiendas 

de que se uso ésta en los mismos sin el consentimiento da ~u 

titular. 

Sujeto Pasivo: El titular de la marca, la sociedad. 

Objeto Material: El producto, la marca. 

Objeto Jurl dice: Patrimonio que es el bien Jurldico tutelado. 
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Medios Comisivos: Los instrumentos de que se vale el suJeto 

para la comisiOn del !licito, 

-Ausencia de Conducta• Podemos afirmar que en la hipOtesis no se 

presentan ya que existe una imposibilidad de integraciOn del 

delito cu•ndo la acciOn u omisiOn son involuntarias, es decir, 

cuando •l movimiento.corporal no•• le puede atribuir al sujeto 

y qu• no les pertenecen al faltar en •1 voluntad. 

Culpabllidad1 

Si•ndo l•• formas de ésta• 

1> Dolo 

21 Culpa 

31 Pret•rintenc!On. 

El delito es dolo•o• Cuando el •UJeto quiare y acepta el 

ra•Ulhdo. 

Inculp&bilid&d1 S• pu•de dar la inculpabilidad, preeentAndoae 

el 11rror d• h~cha que ea1 una fals1t creencia de Ja realidad o 

•rrOn•a• Respecto • un objeto, cosa o situaciOn, constituyendo 

un estado positivo. Vrgr, estar ante el caso de una faha 

creencia da la realidad, 

Podemos tener el caso de estar frente a denominaciones, figuras 

o formas tradicionales 11uscepti bles de enga~ar al pC.bl ice o 

inducirlo al error, entendiéndone por tales las que constituyen 

Talsas indicaciones sobre la naturale::a, componentes o 

cualidades de los productos o serviciou que pretende amparar. 

Ejemplo• La marca "SUIZQ 11 para quesos, es un término 

129 



descriptivo, pero se puede dar el caso de un que•o o queeos que 

no .fuese suizo y se estarla induciendo al error y enoaPl.ar al 

consumidor. 

Error dtl D•r•cho1 

Cuando el sujeto activo tiene una falsa creencia de la lay y ae 

puede dar en el supuesto que el sujeto activo ofrezca •n v•nta 

o ponga en clrculacibn productos Iguales o similares • los que 

se apl.ica una marca registrada creyendo qua la lay lo protaga. 

No exigibilldad de otra conducta-->~. 

Estado de necesidad~~> ~· 

Temor fundado ~~> Puede darse. 

Encubrimiento de parientes o allegados~~> Pu•de dar9e, 

Cnso fortuito ~~> ~. 

Puniblltd•d1 

Entendemos que se refiere a la ameno.za o 11anc!On qu• •I E11tado 

asocia por una vlolaciO,n de los debere11 conaider;adoa an la 

norma jurldica que es d1·ctada para. garantizar •l orden social. 

Punib!lidad1 Z a b año~ de prísibn y multa por el lmport• d• 

100 a 10 mil dlas de salario mlnlmo general vigente en al D.F, 

Se puede obtener libertad amplificada, prevista en al artlc:ulo 

399 del COdlgo de Procedimientos Penales. 

Excusas absolutorias: Son aquellas cil"cunatanci•• qum tienan 

como consecuencia la no apl icac1bn de la pena <no ee dan). 
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T•ntativu 

Ac•bada1 Se presenta cuando el suJeta activo emplea los medios 

.adecuado& para reali::ar el il1cito y ejecuta todos los actos 

•ncaminados • que el delito se consuma, pero no se produce por 

causas ajen•• & su voluntad. 

Inacabada1 El sujeto no reali::a todos los actos necesarios para 

confiourarse el delito por causas e~tremas. 

Y en este caeo, el usar una marca sin el consentim1entc del 

titular H n•cl!Bi ta d1t la vc'luntad, es pcr eso que la VIS 

ABSOLUTA, llamada fuer:a irresistible, proviene de 

naturaleza y los movimientos reflejos como sonr 

El Sueí'lo --> No se dan, 

El Hipnotismo 

El Sonambulismo 

Tipicidad1 Adecuac!On de la conducta al tipo penal. 

Cla•lficaciOn1 

il Por •u composiciOn: 

Normal en 

- Anormalea. 

2l Por su ordenaciOn metodo!Ogica: 

Blsicos 

Fundamentales 

- Especiales o complementados. 

3) Por su autonomla1 

- AutOnomos 

- Subordinados, 
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4) Por su formulac1bni 

- Casutsticos 

- Amp 1 ias. 

5> Par e 1 daño1 

- Peligra 

- Les iOn. 

Atipicidad1 Falta de adecuaciOn de la conducta al tipo penal, 

AntiJuricidad: Radica en la vialaciOn del valor a bien 

protegido, a que se refier11 el tipo penal rnpect1vo. 

Caueae de JustificaciOn1 Aep•cta neQativo del delito. 

No se dan 

- Legitima defensa1· Contraataque o rep\llsa, 

- Eetado de neceeidad1 Cuando para aalvar un 
bien de mayor o igual entidild j11rldicamenh 
tutelado H lesiona otro blttn iQualmentl't 
amparado par la ley, 

- EJerci.cio de un derecho• Se refiere .1 10"' 
derechaa que la ley recanoc• F,V .. al"tlculo 
15 COdigo Penal --> Derecha de Ccwrec;c: iOn 

Derecho dot Rete ne: i!ln. 

- Cumplimiento de un deber1 Cuando 
real i :" una ccnducta, crden~da 
normal. 

- Impedimenta legltlma1 Cuando no 
cumplir un deber legal par cumplir 
deber do la mi~ma natL1rale:a, es 
entidad. 

alg11ien 
por lo 

9Q puede 
con otro 
de mavor 



ParUc:lpac:IOn1 

Forma d• cocperaciOn de vArios individuo9r Es la reali:ac1~n de 

un delito sin que el tipo requiera esa pluralidad. 

Autor 1ntalectual1 ldea la reali:ac10n del 1llc1to. 

Coautore•1 ConJunt•n llevar a cabo la concucta. 

COmplic"' o encubridor: Aquel que un.o ve: realizado el lllcito 

ocult.o • los r99ponsablea d•l !licito o loa objetos usado!I para 

su com1sibn. 

a> Se daa 

Formal o id••ll 

CONCURSO D~ DELITOS 

{

Con una sol& 

del! tos. 

conducta se cometen varios 

d• conductas •• cometen 
b> Material o real: 

{

Con pluraLidad 

vario• delito•· 
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PROPUE•TA 

Debido a 1 .. problemAt!ca ouo u a .. on nu•11r.ro p~\• º" ntt 

fenl>meno conocido como <1concml• oubto1·rln•1" en ol cual att hac1 

U5tl v se pene en c:!rculac10n un producto y unt. m~rca tiln 111 

c:onHntlmlento dm •u titular, prollhrlndo•ct All Ht• vicio 

social. Consid•ro dCI •uma lmpo1·t.nc:u out ~11cct hf,bf#r "'ª''Ut' 

observancia d•l Gobl•rno y d• l• l•Y para 1>v1ta1· Hh d•ln:l "" 

beneficio d&l inventor, critador d•l prcducto v lt. mat·ca 1 P~l!ll 

la pirater!.a dostruy1 nuestra •conomh, t.c:~b" con 11 illQlln10, 

arte • !maoinac:IOn d•I hombr•1 ad•ml1, tomando 11n con111d11•ac:iCln 

que •l pala ••tl tomando una n~<•Vll Prt:>y•cciOn d• fortal•za en 

11 up•cto Jurtdico, •t:1cial y oconOmlcc con •~• wntrada JI Tl..C, 

propon90 su aum•ntw la punibllidad d• 2 a 9 a~c• 1n •l Articule 

que .,. analiza, ••p•rando qu• •l l•Olaladcr haQa un eatudia m6• 

profundo d• la •ituaciOn para ct:1nnldDrarla 1 teda ve: q~1• 

independiantement• que•• alcanza l• libart•d prcc••al prevl•t• 

an el articule 399 d•1 COdi;c l'•u11ral de l"rocerHmlenta• 

PenalH, ••to trurl• con•i;e buac&r lt. prevwnci!ln del hacho, 

una unciOn •n ct.t10 d• c¡utt H •J•clltD. para quu 1lrv1. di 

eJemplo y c:en ello tratar d• evitar 1~ rolncid•nc:l& un ••h 

delltc. Propiamente la que bu•cc •n n•ta propu~•t~ IQ •l 

aumento de punlbllidt1d, para qu• lu peraonu qu• rH!lcen e1t11 

d•lltc reciban una ••nc!On y, ct:>n ello tratar en 1• medida de 

lo posible, •• redu:ca el Indico d•llcttvo da este tlpt:> ponAl. 
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