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INTRODUCCION 

Con la finalidad de avanzar dentro del area de indole académica y cultural, 

contindo con el siguiente paso, que es la titulacién en esta Instrtucién LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, mi intervencién con este tema es para demostrar lo 

importante que es el papel a desempefiar por parte del profesional en la Licenciatura de Derecho y 

que se es digno representante de esta sociedad. A través de este trabajo de tesis se establece la 

importanaia de la cultura de la Nacién, petmrtendome de esta manera demostrar la gran 

responsabilidad y capacidad para representar ef nivel cultural y cientifico de nuestro pais, 

desarrollando algo adecuado para aftontar los problemas en la defensa de los Delitos cometidos 

contra “LOS DERECHOS DE AUTOR’, y conjuntando diversos criterios relativos al mejoramiento 

sustancial de esta materia, y que se sustenta en los reconocimientos de la existencia de uno de los 

problemas que en [a licenciatura se presenta. 

Al empezar a investigar hasta donde es posible el originen de los Derechos de 

Autor, me doy cuenta que el Derecho Autoral es tan antiguo como el hombre, nace con él con 

su pensamiento, con su inteligencia creadora, y asi como fue evolucionando el ser humano este 

fue creando un estado de derecho del cual hoy en dia gozamos. 

Peto aiin y cuando estos derechos de autor ya existian en ningdn momento se 

protegia al autor, ya que todo y cada uno de estos derechos solo protegian al editor. 

Por lo que en el aio de 1934 se expide el primer reglamento en el que se da un 

Pequefio, pero muy claro reconocimiento 4 los derechos exclusivos de autor, traductor, 6 editor, 

postertormente y por primera ocasidn se crea fa primera LEY FEDERAL DE DERECHOS DE 

AUTOR de fecha del 31 de Diciembre de 1947, puro esta es sucedata por La fey Federal de 

  

Detahas de Autor del ato de 1956 tendo amtecesort de La Ley Federal de Derechos de Autor fa
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de 1963, la quea su vez es su anterior a fa actual Ley Federal de derechos de Autor de 1997 misma 

que en |g actualidad nos rige. 

Y ya entrando en materia de Derechos de autor analizamos ef agregado al Libro 

Segundo del Titulo Vigésimo Sexto del Cédigo Penal vigente para ef Distrito Federal en materia 

de Fuero Comiin, y para toda La Repablica Mexicana en materia de Fuero Federal en el que se 

adicionan 6 (seis) articulos los que también regulan lo relacionado con fos Derechos de Autor, 

sin olvidar que se trata de un delito del fuero federal. 

En el desarrollo de esta tesis se estructuro de tal forma que se pueda comprender 

con la mayor facilidad, ya que tomando en cuenta que los delitos cometidos contra los Derechos 

de Autor, adquieren gran fuerza, cuando los legisladores proponen una modificacién a La Ley 

Federal de Derechos de autor, ast como al Cadigo Penal para el Distrito Federal, contenidas en sus 

articulos 424 al 429 de este ordenamiento cttado, ya que como se trata de un tema relativo a 

una asignatura muy poco vista en materia de derecho, y poco conocida en nuestro medio 

jutidico antes de ocuparme del texto es menester hablar de la materia a que se refiere, solo asi se 

nota su importancia ya que al hablar del primer capitulo, se desarrolla lo relative a la Evolucién 

Historia de Los Delttos Contra los Derechos de autor, en ef Segundo Capitulo se habla de Las 

Generalidades del Derecho de autor, pero, en el Tercer Capitule hago un Anilisis Jutidico del 

Cédigo Penal, y de la Ley Federal de Derechos de Autor y concluyendo con el cuarto Capitulo, se 

hace una Critica a La Nueva Ley Federal de los Derechos de autor, asf como [a critica al agregado 

al Cddigo Penal, de Diciembre de 1996. 

Por lo que una vez analizado lo anterior este es el tema que desarrolle en la 

presente tesis.



CAPITULO | 

EVOLUCION HISTORICA DE LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LOS 

DERECHOS DE AUTOR. 

1.- ORIGENES DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

Sin lugar a dudas tos derechos de autor surgen al ha par 

aei raciocinio y dé la creatividad del ser humano, asi en la medida 

que é6te realizaba, transformaba o creaba una pintura, una 

herramienta, un utensilio o una escultura éste desde luego que 

tenia el derecho de propiedad natural sobre la cosa, no debemos 

olvidar que en un principio existiéd ta Ley del mas fuerte. de tal 

forma que égte digponta de las cosas a su antojo, sin embargo 

conforme fue evolucionando el ser humano este fue creando un 

estado de derecho del que hoy en dia gozamos 

El autor Loredo Hill Adoifo al hablar sobre los origenes 

del derecho de autor noe refiere: 

“El derecho autoral eg tan antiguo como el hombre, nace 

con él, com su penvamiento, con vu inteligencia creadora. $1 

pudiéramas identificat a low realizadores de dibujou y prniturag



rupestres tendriamos que reconocerles gu calidad de autores, 

porque &sta se perpetiia en el tiempo a pesar de [os milenios 

tranecurridos. La misma condicién tendrian los congtructores de 

las pirAmides de Keops, Kefrén y Micerino, asi como los escultores 

de las Esfinges.” 1 

Ain cuando log derechos de autor no se conocieron 

propiamente en los origenes de! hombre, es evidente que el creador 

de cualquier obra ya ge convertia en el autor de la mioma y como 

consecuerncia tenia e] derecho de disponer de ella como mejor le 

pareciere, ast es como empezaremos ha establecer los 

antecedentes de log derechos de autor en nuestro pais y en el 

mundo 

2.- ANTECEDENTES NACIONALES. 

a).- PRIMITIVA. 

No exieten antecedentes respecto del derecho de autor 

en la época primitiva, esto se debe principalmente a la falta de 

escritura y $élo podemos establecer que en esta época ge dieron 

Loredo Hill Adolfo. * 
bb, México 198? fp. 

19 Aurer, 

  

_hlexicinoe”, Editorial Porriéa, 

  



exclugivamente a la creacién de pinturas rupestres, utensilios y 

herramientas muy rudimentarias que generaimente si bien es cierto 

pertenecian ha quien log creaba, también lo e¢ que cualquiera 

podia copiar el modelo, y hacer uno propio. 

En esta etapa de la historia no existia el reconocimiento 

de la propiedad y prevalecia la ley del mas fuerte, e¢ decir que 

quién por la fuerza obtenia las cosas era quien podria disponer de 

ellag en tanto alguien m4eo no $e las quitarA por ta fuerza, gin 

embargo y con el paso del tiempo y la socializacién del individuo 

gurgen grupos que cuentan ya con una estructura juridica 

perfectamente establecida, como oe dio en los pueblos 

prehispanicos. 

b).- PRESHISPANICA. 

En esta etapa de nuestro pais, dos culturas fueron fas 

que florecieron en todo su esplendor, la del pueblo Azteca y la del 

pueblo Maya, adn con eu sgeveridad y crueldad, pero que ya 

reconocian e] derecho de propiedad, avi el propietario y creador de 

un ingtrumento o de una obra dé arte ya tenia ege derecho sobre 

la co¢a 

Pop r lo que respects «sl vuchio Acteca ef macotros Raul
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Carranca y Rivas nos refiere ciertas conductas que hacen suponer 

que de aiguna manera ge respetaba la propiedad dé lag personas y 

deode luego cabe resaltar que el uso de ingignias militares y de 

ciertas armag eran restringidas, es decir que ya existia un 

derecho regervado 9) no al autor: $1 al ente soberano sobre 

determinadas cosas y al respecto nos dice: 

“DELITOS PENAS 

EGPiOMNAje.ccceecececee scene enereeee tetas - Desollamiento en vida. 

Uso en la guerra o en alguna 

fiesta, de las insignias o armas 

reales de México, de Texcoco o 

de Tacuba:. Muerte y confiscacién de bienes. 

    

Robo de armas é Ingignias 

militares: Muerte 

Robo de cosas leves.... Satisfaccién al agraviado: 

  

lapidacién 91 la coga hurtada ya 

no exiete, o gi el ladrén no tiene 

con qué pagar su equivalente.” 2 

$1 bien eg cierto que al referirse el autor Raul Carranca 

y Rivas al delito de eéspionaje, en definitiva, generalmente ge 

referian a las tdcticas militares, gin embargo eo el primer 

Catranca y Rivaod Ratt, Derecho Penitengiario”, 2°. Edicién, 

Editorial Porria, S A., México 1984, p.p. 27 y 30



antecedente que tenemos de este ilicito que hoy see da con 

frecuencia en toda la industria, y no sélo en el Ambito militar. 

Tratandose del uso y robo de insignias militares, $i bien 

es clerta que no se contemplaba un derecho para el creador de 

este, i 6¢ establecian distintivos exciusivos de log guerreros, y 

por lo miamo nadie mas podria hacer uso de ellos. 

Por Ultimo y tratandose del robo este se hallaba también 

gancionado, asi la propiedad del agravado se hallaba protegida por 

ta Ley de forma tal que se respetaba esta propiedad alin cuando 

fueré una co¢a leve. 

Tratandose del pueblo Maya, este adn cuanda eu derecho 

fue mao benévolo también castigaba con severidad al robo y al 

datio dé propiedad ajena, y al respecto establecié lo siguiente: 

“DELITOS PENAS 

Hurto a manos de un 

plebeyo (aunque sea pequefio ei 

HUrbO} i. eee eee cece cence eee Pago de la coga robada. o 

esclavitud. En algunas 

ocasiones, muerte. 

Hurto a manos de gseiores o 

gente principal (aunque gea 

pequeifo ef hurto)] ., « Labrado en ei rovtro desae ta



barba hasta la frente, por los 

dos ladogs. 

Homicidio de un esclavo.............. Resarcimiento del perjuicio.” 3 

c.- COLONIAL. 

Durante la etapa de la colonizacién espafiola en nuestro 

paio encontramos los primeros vestigios ya del derecho autoral 

atin cuando de acuerdo con Humberto Herrera Meza este era 

€SCas0 

“Durante ta Colonia fue poco importante la historia del 

derecho de autor en nuestra patria. La Nueva Espafla recibia los 

efectos de las disposiciones tomadaé por jas autoridades reales 

en la Metrépoll, El control de la publicacién de libros era eatricto 

y mucho mas la introduccién de obras a egta Nueva Espafia. La 

Aduana Real de Veracruz ejercia inspeccién especial en este 

sentido, pues como hemos dicho al referirnos a Espaiia. El rey 

Felipe $l habia penalizado con la muerte a quienes introdujeran 

libros no autorizados al territorio espaol dé ultramar.” 4 

  

Ibidem. pip. 42 y 45 

Herrera Meza Humberto. “Inicuacién . al Derecho 
Editeriat limuva, & A., México 1992, p 2 

AML On, 

 



Asi como ejemplo de uno de los ordenamientos de 

aplicacidn en nuestra pais del derecho espatiol encontramos 

diversos ordenamientos que establecfan lo referente ha los 

derechos de autor y al respecto Humberto Herrera Meza los sefiala: 

“a El virrey don Francisco Hernandez de la Cueva publica 

en 1704 una disposicién aclaratoria sobre log derechos que 

correspondian a log autores en las ventas dé us obras. 

b En 1748, don Francisco de Glemes y Horcasitas, conde 

de Revillagigedo. emite una orden en Ja que dice “debe haber 

claisula que determine log derechos que al (dicho) autor 

corresponde en la venta”. 

¢ Pon Matias Gaivez aplica, en 1784, tas 6rdenes de 

Carlos Ilt por las que los privilegios otorgados a los autores pasan 

a ous herederos” 5 

Los referidog ordenamtentos estuvieéron vigentes en 

nuestro pais al imponerse la legislacién espaflola sobre nuestro 

territorio, en igual sentida gucede con la Constitucién de Cadiz de 

1812, que tuviera vigencia en ege ato, y posteriormente en 1621, 

la cual ol bien eo cierto no gefala con una precigiédn lo referente 

al derecho de autor, también lo e9 gue lo contempla en los 

  

ibidem pp 26 y 29



articulos 4, 131 fraccién XXl y 371 que dispusieron: 

“Articulo 4 La Nacién eet& obligada a conservar y 

proteger por leyes gabias y jugstas la libertad civil, la propiedad y 

log dema4e derechos legitimos de todos ios individuos que la 

componen". 

“Articulo 131.- Las facultades de las Cortes son: 

“Vigésimaprimera: Promover y fomentar toda especie de 

industria, y remover log obstaculos que la entorpezcan”. 

“Articulo 371. Todog los espatioies tiene libertad de 

escribir, imprimir y publicar 9u6 ideag politicas, sin necegidad de 

licencia, révigidn o aprobacién alguna anterior a la publicacién, 

bajo las reéstricciones y responsabiiidad que egtablezcan lag 

leyes.” 6 

Como se puede corroborar de loo articulios preingertos 

exigtia la libertad de imprenta, que consistia en escribir, imprimir 

y publicar gin necesidad de licencia alguna, es decir, que aqui ya 

ge contempla un derecho sobre quien realiza tal actividad, pero por 

$1 lo anterior fuera poco el Estado espafiol buscaba promover y 

& 
Tena Ramirez Felipe, “Leyeu Fundamentiles de México 1808-1992", 

17" Edicién, Editorial Portia, S. A, Méxice 1992, pp 60 

$9.70 ,102 y 105 
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fomentar a la industria, en ta cual encontramos desde luego los 

inventos que al respecto pudieran darsoe, de tal forma aque el 

derecho de imprenta y io referente al fomento de la industria 

encuentran $u proteccidn en lo referente a la obligacién de la 

nacién, reepecto de la propiedad, consecuentemente |os escritos, 

tibros e@ inventos que fueran propiedad de una persona s$é hallaban 

protegidos por Ja Ley, a un cuando no con las ventajas y 

prerrogativas que en la actualidad conocemos. 

Fuera de log citados ordenamientos no se tiene 

conocimiento de algin otro que haya regulado lo concerniente a la 

época de la colonia, por lo que pasaremos a establecer fa etapa 

Independiente de nuestro pals. 

d).- INDEPENDENCIA. 

La etapa independiente de nuestro pais la 

concertualizaremos a través del reconacimiento de log derechos de 

autor en nuestras diversas Constituciones que existian en nuestro 

pais, asi gin lugar a dudae fos “Sentimientoe de la Nacién” que 

contienen las ideas de independencia esenciales que proclamo José 

Maria Morelos y Pavén muestra los agpectos de renovacién que 

deseaba 1a gran mayoria de la pobtacién, los denominados 

Sentimiento de la Nacidn fueron exrucotou ei: 14 de geptiembre de
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1413 en 23 puntos, y en los cuales si bien es cierto que no se hace 

mencién, expresa de las derechos de propiedad intelectual, también 

lo eo que ya s@€ daba una revélacién suprema a la propiedad, y 

desde luego que también comprendia la intelectual al sefialar: 

“17 Que a cada uno se le guarden las propiedades y 

respetos en su casa como en un asilo saqgrado sefialando penags a 

fos infractores.” 7 

Si bien es cierto log “Sentimientos de ta Nacién” no hace 

referencia exprega a los derechos de autor, no menos importante 

resulta e] hecho de que se contempla ei derecho de la propiedad, 

congecuentemente log derechos que s¢€ tengan sobre esta sera 

propiedad del creador. 

La primera Constitucién creada en nuestro pais Jo fue 

la denominada Constitucién de Apatzingan de 22 de octubre de 

1814, cuyo nombre se debe precigamente al lugar donde se decreto, 

la cual consté de siete titules denominados: 

“I. De la nacién mexicana, gu territorio y religiédn: Il, De 

la forma de gobierno de la nacién, de gus partes integrantes, y 

divisién de gu poder supremo; III. Del poder legislativo: IV. Del 

supremo poder ejecutivo de la Federacién: V. Del poder judicial de 

Borrell Navarro Miguel "Constitugsén Politica de lov F das Unido 

ingg”, Editorial Stata, 9. A de C Vv... México 1997, 9 
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la Federacién, Vi. De los Estados de la Federacién. Vil de Ila 

observancia, interpretacién y reforma de la congtitucién y acta 

constitutiva. 

La Constitucién en comento estableciéd en relacién a los 

derechos dé propiedad intelectual e! resguardo dé la propiedad 

privada y la encomienda de favorecer a los adelantos técnicos en 

los ramos de la industria, al establecer en ios articulos 24, 34 y 

117: 

“Articulo 24. La felicidad de! pueblo y de cada uno de 

los ciudadanos congiste en e! goce de la igualdad., seguridad, 

propiedad y libertad. La integra congervacién de estos derechos es 

el objeto de la institucién de los gobiernos y el unico fin de las 

asociaciones politicas”. 

"Articulo 34. Todoe log individuos de la gociedaa tienen 

derecho a adqutrir propiedades y disponer de ellas a Su arbitrio 

con tal de que no contravengan a la ley” 

"Articulo 117. Favorecer todos los ramos de industria, 

facilitando loo medios de adelantaria. y cuidar con singular eomero 

de la tlustracién de log pueblos.” & 

Tema Ramirez Felipe, Op Cit p.p. 34,55 y 43
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En la Constitucién de 1814 encontramos algo muy significativo 

que es la libertad de adquirir la propiedad, ou proteccién juridica, y el 

respeto que oe daba a esta, la igualdad que de los individuos gozaban 

para adquirir propiedades y disponer de ellas a su arbitrio, conforme a los 

articulos 24 y 34, y algo que resulta ser transcendente, la preocupacion 

por la ilustracién de los pueblos, como to sefiaia el articule 117, io cual 

tiene enorme relevancia para el derecho de autor, pues este protege en gu 

gran mayoria obras artisticas y culturales. 

Siguiendo con el devenir histérico de las constituciones 

que exigtieron en nuestro pats, encontramos la de 1624 !a cual al 

igual que Su anterior contemplo el derecho a la propiedad y la 

facultad expresa del Poder tLegislativo para decretar leyes 

respecto del derecho de autor, al establecer en ou articulo 50: 

“Articulo 50. Las facultades exclusivas del Congreso 

general gon las siguientes. 

“tl  Fomentar !a prospertdad general, decretando ta 

apertura de caminos y canales o su meéjora, gin impedir a los 

Estados la apertura o mejora de los imventores, perfeccionadores 

oO introductores de algin ramo de industria, derechos exclusivos 

por ous respectivos inventos, perfecciones ° nuevas 

Introducciones ..”. 9 

  

Ihidem pip 174 y 175
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De vital importancia resulta la Constituciédn de 1824, 

pues ya se establece en forma expresa ia proteccién jurtdica de los 

derechos de autor, dandose incluso antes que la proteccién del 

derecho del trabajo, lo cual resulta significativo para nuestro 

tema de estudio, y como se puede apreciar, correspondia a! 

Congreso General el legisiar sobre la propiedad, de inventos o 

perfeccionamientos de algin ramo industrial. 

Las bases constitucionales de 1836 y la Constitucién de 

1857 desafortunadamente desaparecen de ou ambito lo 

concerniente a la proteccién de los derechos de autor, al no 

sefialar en las facultades del congreso ia de proteger log derechos 

exclugivos de los autores y sélo se establecen el derecho y Ia 

libertad de escribir y publicar obras al establecer el segundo de 

log dispositivos referidos: 

“Articulo 7° Es inviolable la libertad de escribir y 

publicar egcrites sobre cualquiera materia. Ninguna ley nt 

autoridad puede establecer la prévia censura, ni ecsigir fianza A 

Jog autores 6 impresores, ni coartar la Sibertad de imprenta, que 

no tiene mag limites que el respeto 4 la vida privada, A la moral, y 

A la paz publica. Los delitos de imprenta seran juzgados por un 

jurado que califique el hecho, y por otra que aplique la ley y 

deoigne la pena.” 10 

lvbidem, 9 p GO7 y 608
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Del articulo preinserto sélo se puede deducir el hecho 

que existid la libertad de imprenta, sin embargo ya no se hacia 

referencia en particular a los derechos de autor, atin cuando 

fueran tratandose de la industria. 

Cabe sefialar que al margen de estas constituciones el 3 

de diciembre de 1846 se decreto e! Regiamento de ia Libertad de 

Imprenta, y al regpecto el autor Humberto Herrera Meza nos dice: 

“Este Reglamento es el primer conjunto de normas sobre 

log derechos de autor. Fue promulgado por José Mariano de Salas 

a nombre del Presidente On. Mariano Paredes y Arrillaga. Este 

teglamento ilama “propiedad fiteraria” al derecho de autor. 

Publicar una obra eo um derecho que corresponde exclusivamente al 

autor y que esta prohibido a cualquier otra persona. Tal derecho 

es vitalicio y después de la muerte del autor lo podran ejercer los 

herederos durante 3O aflos. Este primer reglamento no establece 

diferencias entre nacionales y extranjeros, y la violacién del 

derecho es llamada “falsificacién” " 11 

Por dltimo nuestra vigente Constitucién 91 establecid los 

derechos de autor, al establecer originaimente en gu articulo 28: 

“Articulo 28,.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan 

  

Herrera Me 

  

Humberto Op Cit. p, 29
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prohibidos los monopolios, las practicas monopélicas, los estancos 

y fas exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 

fijan lao leyes. El migmo tratamiento se dara a las prohibiciones a 

titulo de proteccién a la industria. 

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por 

determinado tiempo se concedan a los autores y artistas ara la 

producciédn de sus obras y los que para el uso exclugivo de sus 

Inventos, ge otorguen a ios inventores y perfeccionadores de 

alguna mejora.” 12 

Por Gltimo nuestra actual Congtitucidn si reguld en 

forma expresa lo concerniente a log derechos, no limitandolos 

exclugivamente a los inventos dé la industria, si no incluso ya 

habla de autores y artistas, a un cuando fuera parcial tratandose 

del perfeccionamiento de algin invento u obra artistica. no 

queremos profundizar al respecto pues esto sera tema de capitulos 

pogteriores 

@).- ACTUALIDAD. 

Cabe hacer mencién que el Cédigo Civil de 1870 y 1884 

  

Tena Ramirez 

  

clipe, Op Cit pp 104 y 1016,
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ya contemplaban algunos derechos de autor como fueron el de 

propiedad literaria, e! de propiedad dramdAtica, el de propiedad 

artistica y algunas reglas para declarar la falsificacién y la 

penalidad de estas, y desde luego ta forma de adquirir la propiedad 

intelectual. 

Con posterioridad a la Canstitucién de 1817, y a la fecha 

es que consideramos el estudio de la etapa actual referente a los 

derechos de autor, asi el primer dispositivo que reguld ya de 

manera exprega lo concerniente a los derechos de autor en todas 

sug ramag y no sélo dé imprenta lo fue el Cédigo Civil de 1928, que 

es el que actualmente nos rige y respecto de! cual ef autor 

Humberto Herrera Meza nos hace una semblanza: 

“Cédigo Civil de 1928. El Cédigo Civili de 1928. ordenado 

por Plutarco Elfas Calles, congagré el titulo Vill de ou libro tl a 

regular la materia referente a los derechos de autor. 

“a) Concediéd 50 alos de derecho exclusivo para publicar 

sus obras a los autores de libros cientificos (Art.1161). 

“b) BO aflog a log autores de obras literarias, cartas 

geograficas y dibujos (Art. 1183). 

“e} 20 afilog a las obras de teatro y a las composiciones 

Muoicales (Art 1186) 

 



“d) Tres dias a las noticias (Art. 1185). 

“e) Protegiéd el derecho de las llamadas “cabezas de 

periddico” (Art. 1164). 

“f) Sefialé lo que no eran “falsificacién”: las citas, los 

pasajes, etc. 

“g) Exigid ta golicitud del registro, acompatlada del 

nimero de ejempiares que pidiera él reglamento. 

“Este reglamento fue expedido en 1934 y desde entonces 

tuvo vigencia hasta que fue abrogado en 1939 por un “Reglamento 

para el reconocimiento de derecho exciusivos de autor, traductor o 

editor.” 13 

Por lo que regpecta a la Ley Federal Sobre Derechos de 

Autor, esta surge por primera vez en el aiilo de 1947 y al respecto 

Loredo Hill Adolfo nos dice: 

“Se expidid el 31 de diciembre de 1947 la Ley Federal 

sobre el Derecho de Autor, publicada en et Diarto Oficial det 

miércoles 14 de enero de 1948, siendo Presidente de la Republica el 

Sr Lic. Miguel Aleman Valdés ” 4 

Herrera Meza Humberbo, Op Cit pp eo y 31 

toredo Hill Adolte, Op Ci, p af 
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La Ley Federal Sobre el Derecho de Autor constaba de 

seiog capitulos en un total de 134 articulos, mAs too transitorios 

log cuales ios resume e| autor Loredo Hill Adolfo de la siguiente 

forma: 

“El Capitulo primero, referente al derecho que tenia el 

autor sobre una obra literaria, didactica escolar, cientifica o 

artistica, de ugarla exclugivamente y autorizar su uso, en todo o 

en parte, de disponer de ese derecho a cualquier titulo, total o 

parcialmente y de tranomitirla por causa de muerte. 

El capitulo segundo, llamado dé la edicién y otros modos 

de reproduccién, definia al contrato de edicién, cuando ei titular 

del derecho de autor sobre una obra cientifica, didactica. literaria 

o artistica, la entregaba o $e obligaba a entregarla a un editor. y 

éste a Su vez. a reproducirtar, digtribuirla o venderla. 

En el capitulo [li se reglamentaban las sociedades 

autorales, que a todas luces representa la aportacién mas 

importante de la Ley de 1947 

Se creo ta Gociedad General Mexicana de Autores y las 

Sociedades de Autores constituidas conforme a esta Ley y para 

los fines que ella geftala, eran auténemas, de interés publico y con 

personalidad juridica digtinta de la de gus g¢0c10%, Estas 

denomimaciones sdlo podian ver uvaddy por fig personas arorales



tegidas por este Ordenamiento. 

El Capitulo t¥, creaba en la Secretaria de Educacién 

Publica un Departamento del Derecho de Autor que oe encargaba de 

la aplicacién de esta Ley y de sus Reglamentos en el orden 

administrativo. 

El capitulo V de las sanciones, establecia multa de 50 a 

1,000 pesos y prisidn de seis meses a seis afios: dependiendo de 

las conductas. 

El capitulo Vl estabtecia como competentes a ios 

Tribunales Federales, para conocer de las controversiaS que $e 

suscitaban con motivo de la aplicacién de esta Ley; pero cuando 

dichae controversias sélo afectaban intereses particulares, podian 

conocer de ellas también, a eleccidn det actor. log tribunales del 

orden comin correspondientes, a esto se le conoce como 

jurisdiccién concurrente. Para conocer |o9 delitos previstos y 

Sancionados por esta Ley, eran competentes log Tribunales de la 

Federacién” 19 

Con posterioridad a esta Ley Surge una nueva el 29 de 

diciembre de 1956 que fue la antecesora de la de 1963, que a su 

vez e@¢ la anterior a la actual Ley Federal de Derechos de Autor de 

  

53B40,43,49 y 47 
  

Ibidem, p.p. 37,
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1997. 

No queremos entrar m4s al estudio d@ estos 

dispositivos, toda vez que sé hablarA con mayor profundidad en los 

capitulos subsecuentes. 

3.- ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

a).- GRECIA. 

EL pueblo griego se han encontrado vagos antecedentes 

en fa historia del derecho de autor, incluso han sostenido algunos 

autorés que egtos no aparecen sino con posterioridad a ia etapa 

de la imprenta. 

Sin embargo y de acuerdo con e! autor Humberto Herrera 

Meza en Grecia fue condenado e! plagio de obras literarias como 

una actitud deshonrosa e incluso ya se establecié un castigo de 

una conducta qué ha causado muchos males a log autores. como es 

la pirateria y ain cuando no se establece con precision el castigo. 

el referido autor selo ge concreta a gefalar que la pirateria de
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obras literarias era reprimida por ese pueblo”. 16 

Como sustento de lo anterior el autor Ricardo Antequera 

y Adolfo Loredo Hill nos refieren: 

“En la Grecia Antigua, el plagio era castigado con un 

gevero reproche, pero no exigtia un verdadero ordenamiento que 

protegiera al autor por la creacién de sus obras.” 17 

“En Atenas, centro egpirituaf de toda Grecia, la 

acusacién de plagio era eancionada y considerada como un gran 

reproche, en especial, durante la cultura clasica, que florecié en la 

era dé Pericles (495-429 a De J.C)" 8 

b).- ROMA, 

El derecho romano, como fuente de casi todos los 

sistemas legiglativos no puede pagar inadvertido en el estudio de 

log antecedentes internacionales de los derechos de autor y, adn 

Cuando ¢€6to09 no $@ conocieron en esta legisiacién existen 

  

Confrontar Herrera Meza Humberto Op Cit p 23 . 

Sabre el Derecho de 

  

Antoguera Parilli Ricardo, 76 

futonl. Editorial CISAG, Buenae Aveo Aracntina, 1977, p 7 

Loredo Hill Adolfo, "Perecha 

Bhévica 1990, p 15, 
-Auborid Mexico ine", Editorial JUS.   
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vegtigios que ya dlelumbraban un castigo para quién robara un 

manuscrito, y asi nos to refiere ef autor Loredo Hill Adolfo quien 

sefiala: 

“El derecho romano, a pesar de gu esplendor que Ilega 

hagta nuestros dias, no reconocié el derecho autoral. El digesto 

en 6uo libros XLII. al principio del titule 65, y XLVII, titulo 2°., 

parrafo 17, castigaba ef robo de un manugcrito, pero no protegia a 

$u autor.” 19 

NoS permitimos diferenciar del autor José Luis 

Caballero, pues el! hecho de castigar el robo de un manuserito 

desde luego que representa una proteccién para su autor, al que 

no 9€ le podra privar de este. y aun cuando pareciéra qué no existe 

una proteccién directa al autor, lo cierto es que esta oe daba en 

funcidn de los beneficios econdmicos y de fama que pudiera tener 

con la obra, atento a lo seflaiado por el autor Humberto Herrera 

Meza quien nos sefala, 

“El Derecho romano (Libro XLI Tit. 65. Y Lib XLVIII, Tit. 

2) Condenaba el robo de manuscritos de manera especial y 

diferente a como ge mandaba castigar el robo comtin. Esto permite 

ver qué él manuscrito era considerado como la materializacién de 

un tipo dé propiedad especial, ta que un autor posee sobre su 

  

Loredo Hitl Adolfo, Op. Cit. po i4
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creacion. 

Estudios de ja literatura romana muestran que logs 

autores no 6e€ conformaban con Ila fama, sino que obtenifan 

beneficios econdmicos de ous obras. 

La nocién de propiedad intelectual, seglin autoridades en 

el tema, ha exiotido siempre, aunque por largo tiempo se careciese 

de la legislacién correspondiente.” 20 

Como $e puede apreciar de lo seflalado por el autor 

preingerto, log autores de un manuscrito tenian una plusvalia que 

Congistia en la fama y algunos benefic:os econémicos, por lo que 

desde luego estaba protegido, al castigar a la persona que robaba 

eotos manusceritos 

Asimigmo y en atencidn al hecho de aue of bien es cierto 

no exietia una legivlacién que coneciera de Ja proteccién de la 

propiedad intelectual. lo cierto eo que el Castigar a quién robaba 

uri Manuscrito constituye a nuestro parecer el primer antecedente 

de \a proteccién de log derechos de autor, aim con todas sus 

Carenciags. 

  

Hereera Meza Humberto, Op Cit pp 
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G).- EDAD MEDIA. 

Para los efectos del derecho de autor, la Edad Media ia 

podemos establecer hasta antes de la invencién de la imprenta en 

donde las obras ya contaban con algunas legislaciones en la 

especie, a lias cuales nos referiremos en los incisos subsecuentes, 

pera de cualquier forma es pertinente hacer mencién det hecho de 

la existencia de los derechos de autor antes de la Edad Media ye 

al respecto Humberto Herrera Meza nos gefiala. 

“El derecho de autor en la Edad Media Antes de que se 

inventara la imprenta, lag obras de produccién intelectual 

(manuscritos, pinturas o esculturas) eran protegidas por lags leyes 

generaies de ia propiedad €! autor era el poseedor y propretario 

de un objeto que podia vender a quien quisiese. En e9a época, por 

otra parte, era muy dificil reproducir las obras (tenia qué hacerse 

a mano). El plagio era raro y veveramente criticado por la opinidn 

pablica ™ 2i 

Como lo refiere el autor Humberto Herrera Meza un papel 

fimito al plagié de obras. lo constituyo la dificultad de réproducir 

fas obras principalmente porque estds ee hacian a mano y por lo 

mismo la Unica forma de poder hacerlo era la del rovo de la obra, 

Ibidem. p. 2a,



25 

conducta que desde luego se hailaba reguiada ya por ei derecho y 

Severamente castigada. 

A continuacidn pasaremos a exponer algunos paises 

representativos en cuanto ha los derechos de autor. 

d).- FRANCIA. 

Francia representa uno de fos paises con mayor 

influencia en nuestro sistema jurfidico, por lo que su estudio no 

puedé pagar inadvertido para nuestro tema de tesis, asi los 

primeroe antecedentes en materia de proteccién a los derechos de 

autor nos los proporciona ef! autor Loredo Hill Adolfo quien seHala: 

“En 1716 el Consejo de Estado Francés reconociéd 

derechos a log autores, siendo [tos primeros beneficiarios los 

herederos de la Fontaine y Fenelén En 1777 se proclamé ta libertad 

del arte y en 1786 el derecho de los compositores musicales. La 

Revolucion Francesa. cuna de log derechos del hombre. iniciada e} 

14 de julio de 1789, producto de las ideao de log filédgotos y 

economistas del siglo XVill, que ya estaban impresas, trata de 

degaparecer los privilegios para fundar una sociedad igualitaria. 

La Agamblea Constituyente de 1791. reconoce al autor teatral el 

derecho ¢xcluvivo dé repreventacién en vida y cinca atlas después
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de ou muerte El 19 de julio de 1793, Franc:a establece ta 

propiedad artisotica y literaria en toda gu extensgidn.” 22 

Posterior a estas leyes surge la de 11 de marzo de 1957 

y la de 3 de julio 1985, que de acuerdo con Diego Espin Caganovas 

$e encuentra vigente a la fecha. y quién ai resumsr sus puntos mae 

importantes nos sefiala: 

“La Ley de 11 de marzo de 1957, que viene a sustituir, 

salvo aiguna otra que reguléd aspectos parciales, a las teyes de la 

época revolucionaria de 1791 y 1793, sigue abiertamente una 

estructura dualista del derecho de autor, disponiendo desde su 

articulo primero que el derecho de! autor sobre su obra intelectual 

“entrafla atributos de orden intelectual y moral, asi como de orden 

patrimonial, qué quedaran determinados por la presente Ley” (art 

1, parrafo 2°.) Esta Ley ha sido modificada y completada por la de 

5S de julio de 1985 

Estos dos aspectos. moral y patrimonial, ¢e@ reguian en 

la Ley de modo diferente, como es Iégico. dada su diversa 

naturaleza, y predomina el agspecto moral sobre el patrimonial. 

Singularmente ve diferencian en gu duracién, pues el aspecto moral 

precede al patrimonial y subsiste después de la expiracién del 

derecho patrimonial 

” Loredo Mill Adolfo, Op Git. p 15
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La Ley determina los caracteres del derecho reconocido 

al autor, configurandolo como unido a {fa persona, perpetuo, 

malienable € imprescriptible (art. G, pdrrafos 2°. Y 3°.). Estas 

caracteristicas dan una clara idea de \a proteccién concedida al 

autor como un derecho de la personalidad. La jurisprudencia, 

partiendo de esta naturaleza de derecho unido a la persona, 

interpreta log contratos de explotacién de la obra celebrados por 

el autor con un sentido protector de éste para que no vea 

recortadas ous facultades personales; por ejemplo, 

comprometiéndose a entregar un nimero excesivo de obras en corto 

plazo. 

Se reconoce al autor el derecho al respeto de su nombre 

de 9u calidad de tal y de Su obra (art. 6, parrafo 1°.). 

La Ley de 1957 reconoce al autor el derecho de 

divulgacién, como facultad personal. Claramente y de modo 

terminante dispone que "sdlo el autor tendra derecho a divulgar su 

obra" (art. 19, parrafo 1.°). Se aflade que “a reserva de las 

disposiciones del articulo 63.1, ef autor determinara el 

procedimiento de divulgacién y fijara las condiciones ae éota (art. 

19, parrafo 1.°, Ley de 1957, reformado por Ley de 1985). 

La Ley reserva al autor la decisién sobre ja divulgacién, 

pera ello no implica, como veremos mag deéetenidamente al exponer 

la Ley evpaiiola, que ante» de Ja divulgacién no eaté protegida la
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obra, La Ley francesa la expresa, gin Sugar a dudas, al disponer 

que “la obra 6e reputard creada independientemente de toda 

divulgacién piblica por el solo hecho de fa realizacién, incluso 

incompleta, de la concepcién del autor” (art 7). 

No obstante el caradcter personal del derecho de 

divutgacion, la Ley regula su ejercicio post mortem auctoris, como 

veremos también al tratar el tema en el Derecho espaiiol 

La divulgacién, derecho que sdio el autor puede ejercer, 

no e€S precigo que la realice revelanao su identidad, pues puede 

hacerlo bajo geudénimo o en forma andénima. La Ley francesa indica 

expresamente que “los autores de las obras seudénimas o andénimas 

digfrutan respecto de ellas los derechos -econocidos en ef articulo 

1 (art. 11, parrafo 1.°)", es decir, dé loo atributos de orden morai y 

patrimonial, como antes expugimos, En este gupuesto la Ley 

concede el ejercicio de tales derechos al editor o a quien publique 

la obra (un empresario. por ejemplo), mientras el autor no revele 

ou identidad (art. 11, parrafo 2°)" 23 

Por Ultimo cabe ¢efialar que durante ia Revolucidn 

Francesa, cuya liberalidad se extendid en todos sus aspectos. se 

suprimieron los privilegios concedidos a logs autores he impresores, 

  

2 Eopin Casanovas Diego. “Lag Facuitades del Derecho Moral de log 
Autores y Artistag", Editorial Civica, 3.A., Madrid Espata 1991, 
pp. 35,56 y 37.
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fos cuales fueron reconocidos al momento de volver la calma y la 

paz social, como lo refiere Humberto Herrera Meza: 

“La Revolucién Francesa, en su af4n de suprimir todos 

fos privilegios, suspendid los correspondientes a autores e 

Impresores. Cuando el torbellino revolucionario se aplacd, se 

reconocié que los derechos autorales no debertan fundamentarse en 

las concesiones arbitrarias de la autoridad piblica sino en el 

simple hecho de ta creacién intelectual de los autores, 

compositores o artistas, del cual fluyen todos sus derechos en 

forma natural.” 24 

e).- ESPANA. 

Espafla fue uno de los primeros paises en contemplar Ja 

proteccién de log derechos de autor, sin embargo se ltimito en 

forma drastica la libertad de loo autores al existir una censura 

por parte del clero y por parte del rey, quienes tenian que 

autorizar ta publicacién para que estdA se diera, sin embargo hecha 

la publicacién oe procedia a proteger al autor conforme lo sefiala 

Humberto Herrera Meza: 

  

Herrera Meza Humberto, Op, Cit p 26,
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“Control real y eclesidstico de publicaciones. Las 

primeras etapas de Ja historia de Espafila se caracterizaron por el 

rigido control de la publicacién y distribucién de las obras que 

pudiesen afectar la catolicidad o la fidelidad a la Corona. Nada se 

podia publicar sin la censura previa del poder eciesidstico y del 

poder real. Para introducir libros en las colonias espafiolas fue 

necesario, segin la pragmatica de Felipe el Hermoso (1558) un 

permiso oficial bajo pena de muerte en contra de quienes lo 

desobedeciesen. Felipe Il. Percepcidn directa del &% por parte de 

log autores. Durante el régimen de Felipe Il se intensifica el 

control de las publicaciones, por medio de la inquietud, pero 

aparecé um antecedenteé muy interesante en relacién con los 

derechos del autor: dispone que el autor perciba directamente el 

6% en los lugares en donde se vendan sus obras. 

Carlos Ill. Que los privilegios otorgados a log autores 

pagen a sug herederos. Los monarcas descendientes de los reyes 

catdélicos regularon todo lo referente a derechos de autor y de 

Impresor por el sistema de los privilegiog vigente en todos los 

paises de Europa. Carlos ||| dispuso. por medio de ‘dos érdenes 

reales (1764 y 1778), que ios privilegiog otorgados a los autores 

pasen @ uo herederos y que los privilegios se perderian por no 

hacer uso de ellos.” 25 

Ibidem. p.p. 27 y 28
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Siguiendo con el devenir histérico de los derechos de 

autor, Loredo Hill Adolfo nos seflala que ya las cortes espaflalas 

reconocian a los herederos como legatarios de estos a! sefalar: 

“Por regolucién de las Cortes Espatiolas de 10 de junie 

de 1613, se reconoce la propiedad de ios autores sobre productos 

intelectuales, incluso después de su muerte, ya que el derecho 

pasaba a ous herederos por espacio de 10 afios.” 26 

Para el derecho espafiol revigte una gran importancia la 

Ley dé Propiedad intelectual el 10 de enero de 1879 ta cual tuviera 

una vigencia dé aproximadamente 108 aflos, sin embargo cabe hacer 

mencién que esta fue superada por diversoe ordenamientos que 

cGontenian normas cada vez mas especializadas en [os derechos de 

autor, pero a pesar de ello gu vigencia continua. 

“La Ley de la Propiedad Intelectual de 10 de enero de 

1679, igual que otras del pasado siglo, @: bien protegia la 

paternidad del autor de [a obra y la integridad de ésta, lo hacia 

de modo fragmentario y Casuletico, no existiendo, tampoco, una 

atribucién general del derecho de divulgacién; menos atin puede 

encontrarse en la Ley de 1879 una formulacidnm sistematica de las 

facultades personales de la propiedad intelectual; sélo a través 

del derecho de explotacién de la obra aparecen aspectos singulares 

Leredo Hill Adolfo, Op. Cit. pie
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de estas facultades. 

Dada la larga vigencia de la Ley de 1879, disposiciones 

posteriores vinieron a regular algunos aspectos de la mioma, como 

ocurriéd con las leyes reguladoras de la propiedad intelectual sobre 

las obras cinematogrdficas de 31 de mayo de 1966 y det Livro de 

12 de marzo de 1975. 

La Ley sobre las obras cinematograficas atribuye al 

autor de las migmas, entre otros derechos y con independencia de 

los pactos que hayan estipulado con too productores, el de “exigir 

tanto en ta realizacidn como en la exhibicsén e! respeto a ou 

aportacién, pudiendo perseguir lag alteraciones gustancialeg que 

se lleven a cabo gin su autorizacién, asi como jos demés actos que 

atenten contra su derecho moral de autor” (art. 4. ném. 3.°) 

Se incorpora en esta clase de obras en particular a 

nuestra legiglacién el derecho de respeto a la integridad de la 

Obra, faltando en cambio una norma general aplicable a cualquier 

clagoe dé obras. 

la Ley del Libro, al reguiar el contrato de edicién, 

atribuyé al autor, entre otros derechos, “el respeto a la 

integridad de la obra, galvo pacto en contrario” (art. 19, ndém. 1, 

letra d).
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Aunque se consigna el respeto a la integridad de la 

obra, queda sgujeto este derecho a !o0 pactado con el editor, 

reguitando asi desnaturalizado ei caracter moral del mismo, 

agimilado a un derecho patrimoniai renunciable.“ 27 

Con posterioridad a ta Ley de Propiedad Intellectual de 

1879, surge la de 1987 que se encuentra vigente a la fecha, este 

ordenamiento legal refiere Diego Espin Casanovas que el espfritu 

del contenido dé sue articulos a grandes rasqgos es: 

“La Ley egpafiola, después de atribuir la propiedad 

intelectual al autor “por ef solo hecho de su creacién”, describe su 

contenido como integrado “por derechos de cardcter pergonal y 

patrimontal que atribuyen al autor la ptena disposicidn y el 

derecho excilusivo de explotacién de la obra, gin mae limitaciones 

que las establecidas en ia Ley". Desde el primer momento nos 

muestra la Ley el doble contenido de log derechos o facultades que 

concede la propiedad intelectual Con plena congruencia, at regular 

el contenido de la propiedad intelectual, lo hace en dos secciones 

diversas, tratando en la primera del “Derecho moral y en la 

segunda de los “Derechos de explotacién”.” 28 

Al referirse el autor preingerto al derecho moral de \a 

propiedad intelectual, se debe entender por este todos aquellos 

Eopin Casanovas Diego, Op Cit. pop. 41.46 y 47, 

Ibidem. p. 51 
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derechos personales que tiene el autor sobre ous obras y al 

referirse a elias Diego Espin Casanovas nos dice: 

“La Ley egpaflola contiene un generoso reconocimiento de 

las facultades pergonales del autor, que se ofrecen de un modo 

Sistematizado en un solo precepto (art. 14). 

Et citado precepto reguia las facultades de divulgacién 

(mime. 1.° Y 2.°), reivindicar ta paternidad de la obra (ném. 3.°), 

defender su integridad (nim. 4.°), modificar la obra eé incluso 

retirarla del comercio (nimeros 5.° Y 6.°) y acceder al ejemplar 

Gnico o raro de la obra para ejercer ef derecho de divuigacién u 

otro qué le corresponda (nim. 7.°).” 29 

Por dltimo tratandose de {os derechos de explotacién, 

esto ge refiere principalmente a loo beneficios que pueda obtener 

él autor de la obra con gu explotacién, los cuales por proteccién 

misma de ia Ley se fijan montos minimos, irrenunciables, de tal 

forma que por de bajo de ellos no 6e podrd establecer ninguna 

cl4usula. 

  

Ibidem, p p 54 y 55,
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f).- ITALIA. 

El derecho italiano establece sus primeros antecedentes 

del derecho de autor, con ta aparicién de ta imprenta y asi io 

refiere el auter Loredo Hill Adolfo quién setlala: 

“La Invencién de ia imprenta acelera la reproduccién de 

voldmenes, poniendo al alcance de todos la cultura, reservada 

anterjormente para el clero, nobles y ricos, por e| alto costo de 

lo manuscritos, otorgando la legisiacién privilegio. primero al 

editor y mas tarde al autor, con el consiguiente ingreso econdmico. 

los primerog privilegios fueron conferidos en 1470 a los 

impregores, en forma de exclusividades o monopolios. En 1495 el 

Senado dé Venecia lo otorga a Aldo, inventor de los caracteres 

italicos, para editar las obras de Ariotételes. Estas ediciones 

llevan el nombre de aldinas Este privilegio era revocable en 

cualquier tiempo, por quien lo habia concedido.” 30 

A pesar de ya establecerse algunos privilegios para los 

autores, exclusivamente autores literarios eé impregores es, hasta 

la Ley del 24 de abril de 1941, cuando en Italia ge da un verdadero 

desarrollo de log derechos de autor, estableciéndose ya una 

verdadera proteccién en un ordenamiento juridico propio y exciusivo 

Loredo Hill Adolfo, Op Cit p. i4.
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destinado a ello. y al referirse a este ordenamiento Diego Espin 

Casanova brevemente refiere gu contenido: 

“La Ley de derecho de autor de 22 de abril de 1941, de 

Italia, desarroila el contenido del derecho de autor en dos 

secciones distintas dedicadas a la explotaciédn econédmica de la 

obra y a la proteccidn de loo derechos sobre la obra en defenga de 

la personalidad del autor, completando la riibrica de esta Gitima 

seccién con la denominacién derecho moral del autor. 

En Ja seccién del derecho moral se establece que el 

autor conservard el derecho de reivindicar la paternidad de ia obra 

y dé@ oponerse a cualquier deformacién, mutilacidn u otra 

modificacion de !a misma que pueda redundar en perjuicio de su 

honor o de su reputacién (art. 20, ap. 1). 

También establece que ef autor de una obra anénima o 

seuddnima tendra siempre e| derecho a revelarse como tal y a 

hacer reconocer en juicia gu calidad de autor (art. 21, ap. 1). 

En ia seccién de los derechos de explotacién se reconoce 

al autor, ademas de la utilizacién econdmica de la obra, el derecho 

exclugivo dé publicarla {articulo 12. ap. 1) asi como e! de 

introducir en ella cuatquier modificacién (art. 18, ap. Ultimo). 

En el contrato de edicidn también oe permite al autor
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introducir’ modificaciones durante la impresidn y en sucesivas 

ediciones (art 129). 

La Ley italiana dedica una geccién a lta retirada de ta 

obra del comercio por razones de tipo moral que aleque el autor, 

derecho que regula detalladamente (art 142 y 143).” 3t 

g).- ARGENTINA. 

Tratandose del pueblo argentino, este encuentra su 

primer antecedente de los derechos de autor, en el afio de 1823, en 

el cual s@ dota dé un derecho intelectual ha foo profesores de ia 

Universidad, y al regpecto en la Enciclopedia Juridica Omega 

encontramos lo siguiente: 

“Corresponde recordar aqui la primera referencia 

concreta al tema que nos occupa contenida en el Derecho patrio 

argentino precodificado. Se trata de un decreto firmado por 

Rivadavia con fecha 17 de mayo de 1823, por el que se reconocidé a 

fos profesores del Departamento de Jurisprudencia de la 

Universidad de Buenos Aires el derecho intelectual que les asistia 

sobre los Cursos que estaban obligados a redactar con la gintesis 

  

Evpin Cavanoviy Diego, Op. Cit pp 34 y 3S, 
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de tas ensetanzas que derivado de la publicacién de los migmos, 

una vez cubierto ei costo de impresidn.” 32 

Con posterioridad y como reflejo de la enorme 

importancia que oe dio ha los derechos de autor, en el pais 

argentino, su Constitucién regula expresamente en forma similar a 

la nuestra, lo coucerniente a los derechos de autor, al establecer 

a favor del autor, el reconocimiento de propiedad por un 

determinado tiempo: 

“La Constitucién Nacional, en su articulo 17, establece 

que “todo autor o inventor eS propietario exclusivo de su obra, 

Invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley.” 33 

Por Glitimo la Ley que se encuentra vigente en el pais 

argentino, y que regiamenta lo concerniente a log derechos de 

autor. lo es la mimero 11,723, denominada Régimen Legal dé ta 

Propiedad Intelectual, de !a cual nos habla la Enciclopedia Juridica 

Omega ai sefalar: 

“Se trata de un cuerpo iegal de 89 articulos, 

sancionando sobre la base de sendos proyectos presentados por 

fog diputados Roberto J, Noble y Domingo Rodriguez Pinto, el Poder 

  

* “Energtopedia Juridica Qmeba T XXII", Editorial Bibliografica, 

Buenos Aires Argentina 1967, p G59. 
Idem.
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Ejecutivo Nacional y el senador Matias SAnchez Sorondo, que 

incluye, ademas de normas especificas sobre ta materia que rige, 

disposiciones administrativas, penales y procesales. Su contenido 

ge extiende a ciertos. derechos conexos, como los referentes a los 

intérpretes, el seudénimo, el titulo, las informaciones de prensa, 

la reproduccién de la propia imagen y las cartas misivas. 

La principal Innovacidn introducida por la ley que nos 

ocupa, consistid en la proteccién penal de los derechos de autor. 

mediante la agimilacién de las infracciones que pudieran cometerse 

respecto de los mimos, a los delitos de estafa y defraudacién 

previstos en los articulos 172 y siguientes del Cédigo penal, con 

relacién a quien, “de cualquier manera y en cualquier forma 

defraude log derechos de propiedad intelectual que reconoce esta 

fey"." 34 

* Idem.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL DERECHO DE AUTOR. 

1.- DEFINICION DEL DERECHO DE AUTOR. 

Para poder entender en forma precisa en que 

consisten log derechos de autor, se hace indispensable 

establecer priméramente aque es el derecho, asi este €6 

definido por el 1lustre maestro Eduardo Garcia Maynez: 

“Llamamog orden jurfdico vigente al conjunto de 

normas imperativo-atributivas que en una ¢ierta época your 

pais determinado la autoridad politica declara 

obligatorias.” * 

El autor Efrain Moto Salazar define por gu parte al 

derecho en los siguientes términos: 

“ES un Conjunto de normas que regulan la conducta social 

de los individuos, susceptibles de recibir una sancién politica, y 

que, inspiradas en ia idea de justicia, tlenden a realizar 

  

Garcia Maynez Eduardo, “Introduccién al Estudio del Derecho”. 
37° Edicidn, Editorial Porrga, 5, A., México 1995, P. 37.
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el orden social” 36 

Para nosotros e| derecho eo el conjunto de normas 

juridicas que regula la reilacién de los habitantes de una sociedad, 

permitiéndoles vivir en un orden piblico y una paz social. 

Por autor nos dice e! Diccionario de la Lengua EsSpafiola, 

debemos entender: 

“Autor, ra. m. y. p. Realizador de algo, especialmente ei 

creador dé una obra literaria o artistica.” 37 

La Ley Federal de Derechos de Autor define al autor en 

los siguientes términos: 

“Articulo 12 - Autor es la persona fisica que ha creado 

una Obra literaria y artistica.” 

Para nosotros y conforme a la Ley Federal de Derechos 

de Autor, ef autor oera la persona que crea de origen, adapta o 

transforma alguna obra de la cual tiene ef derecho de disponer 

libre y exclusivamente de ella. con derecho a recibir el pago de 

quién le sea autorizada a utilizaria. 

  

Moto Salazar Efrain, “Elementog de DPergeho”, 34°. Edicidn, 
Editorial Porria, S A., México 1995, p. 9 

TRiceronars 1g@UA Eopaiola”, 2° Edicién, Editorial Espasa 
Calpe, 1991, p. 69 
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Por lo que hace a la definicién del derecho de autor, e} 

autor Humberto Herrera Meza lo define en los siguientes términos: 

“Son la facultad o las facultades que las leyes vigentes 

reconocen a las personas fisicas o morales de una sociedad y que 

deben respetarse en su ejercicio por los demds hombres. Poseer 

una nocién muy clara de estos conceptos permitirA comprender 

todo cuanto se diga regpecto de los derechos autorales.” 38 

EL autor Manuei Pachén Mutioz, al referirge a_ ios 

derechos de autor define: 

“EL derecho de autor, esta formado por un conjunto de 

derechos reconocidos al autor gobre su producciédn intelectual. 

Estos derechos consisten, de una parte, en un monopotio de 

explotacién otorgado por el tiempo de vida del autor y ochenta 

aflog mds después de gu muerte, y, de otra, en derechos 

destinados a s¢alvaguardar log intereses morales del autor, 

intereses resultantes de impronta de ia personalidad del autor al 

conceébir la obra.” 39 

Por cuanto hace a la Ley Federal de Derechos de Autor. 

esta lo define de la siguiente forma. 

  

Herrera Meza Humberto, Op. Cit. p. 36. 
Pachén Mufloz Manuel. 7Manyal de Derechos de Autor”. Editorial 

Temis, Bogota Colombia 1998, p. | 
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“Articulo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento 

que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y 

artisticas previstas en el articulo 13 de esta Ley, en virtud del 

cual otorga su proteccién para que ei autor goce de prerrogativas 

y privilegios exclusivos de caracter personal y patrimontal. Los 

primeros integran elf tlamado derecho moral y los segundos, el 

patrimonial.” 

Para nosotros e!| derecho de autor, es la norma juridica 

por la cual el creador dé origen o bien el adaptador de una obra, 

ge haya protegido para que en forma exclusiva explote la misma 

por el tiempo que sefiala la Ley. 

a).- ELEMENTOS DE LA DEFINICION. 

Conforme a ta definicién de derechos de autor 

proporcionada por los divers0s autores, podemos establecer los 

eiguientes elementos: 

Para Humberto Herrera Meza: 

Son las facultades.- Entendiendo por estas el poder que 

tiene el creador de una obra y que le e» reconocido por las leyes. 

reypecto de cote
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El sujeto objeto de la proteccién juridica lo es el autor, 

que de acuerdo con la definicidn del autor en andlisis podra ser 

una persona fisica o una persona moral, por persona fisica 

debemos entender de acuerdo con el autor lgnacio Galindo Garfias: 

“El vocablo “persona”, en gu aceptacién comin, denota al 

ger humane, es decir, tiene igual connotaciédn que ia palabra 

“hombre”, que significa individuo de la especie humana de cualquier 

edad o 6exo.” 40 

Por persona moral debe entenderse de acuerdo por Rafael 

de Pina: 

“Como toda unidad organica resultante de una 

colectividad organizada o de un conjunto de bienes, a la que para 

et logro dé un fin social, durable y permanente. se reconoce por ei 

Estado capacidad de derecho patrimonial.” 41 

Por personas fisicas debemos entender al ente bioldgico 

del ger humano y por personas morales habrad que acudir 

neceésariamente a la Ley para determinar quién puede tener esta 

calidad, asi el Cédigo Civil para el Distrito Federal en Materia 

Comin y para toda ta Repiblitca en Materia Federal, nog gefala 

Galindo Garfiag Ignacio, “Derecho Civil": 3’. Edicrén, Editorial 
Porria, S. A., México 1979, p. 301 

De Pina Rafacl, “Perecha Civil Mexicano”, 6. Edictén, Editorial 

Porrgda, S A., México 1972, p 248.
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quienes gon las personas morales al sefialar: 

“Articulo 25. Son personas morales: 

“Il. La Nacién, los Estados y los Municipios: 

“il, Las dem4so corporaciones de cardcter piblico 

reconocidas por la ley; 

“IH. Las sociedades civiles o mercantiles: 

“IV. Los sindicatos, las agociaciones profesionales y las 

demas a que se refiere [a fraccién XVI del! articulo 123 de Sa 

Constitucién Federal: 

"V. Lag sociedades cooperativas y mutualistas, y 

“Vl. LaSé asociaciones distintas de las enumeradas que sé 

propongan fines politicos. cientificos, artisticos, de recreo o 

cualquiera otra fin licito, siempre que no fueren desconocidags por 

la ley. 

“Vil. Las personas morales extranjeras de naturaleza 

privada, en los términos del articulo 2736.” 

Como refiere e! articulo 25 preinserto. lag ergonags F
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morales que a nuestro juicio debieran ser personas juridicas, son 

entes intangibles a quienes ge ies reconoce personalidad juridica y 

que conforme a la Ley pueden tener un patrimonio propio y ser 

susceptivles de derechos y obligaciones, consecuentemente fa 

persona moral podra ger susceptible de estar protegida por los 

derechos de autor, no en cuanto a la autoria conforme al articuto 

12, pero $1 en cuanto poder hacer uso de las obras previa a la 

autorizacion y licencia correspondiente. 

Ei reconocimiento de la Ley respecto de las facultades 

concedidag- Esta quiere decir que las facultades otorgadas al 

autor $610 podran ser aquelias que estén perfectamente 

establecidas, de tal forma que serdn limitadas. por ejemplo en 

cuanto al tiempo en que dura. 

Para el autor colombiano Manuel Pachén Mualoz, los 

derechos de autor cuentan con los siguientes elementos: 

El conjunto de derechos que ta Ley reconoce a una 

pergona.- cabe setalar que esta definicién se da en funcién del 

derecho colombiano, y por lo mismo atiende al tiempo de 

explotacién de una obra, que de acuerdo con e! autor que estamos 

estudiando sera por todo el tiempo que viva el autor y ochenta 

atloe después de su muerte. 

El gujeto- que om tugar a dudas lo e% el autor, este
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autor no establece con precigién oi podrda ger persona fisica o 

moral. 

El monopolio de explotacién.- que consiste en e! hecho de 

que solo el autor o ous legitimos herederos podrdn disfrutar de los 

derechos sobre fa obra creada. 

Para la Ley Federal de Derechos de Autor, estos tendran 

los siguientes elementos: 

Et reconocimiento hecho por el Estado.- este 

conocimiento desde luego s¢€ dard mediante la expediciédn y 

aplicacién de la Ley Federal de Derechos de Autor. 

la proteccién para el autor, como consecuencia del 

réconocimiento de autor se dard a este un derecho para gozar de 

prerrogativas y privilegios exclusivos de autor. a los cuales se 

refiere la propia Ley y que se hallan divididos en morales y 

patrimoniales: 

“Articulo 21, Los titulares de log derechos morales 

podran en todo tiempo: 

“| Determinar 91 su obra ha de ser divulgada y en qué 

forma. o la de mantenerla inédita:
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“Il. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor 

respecto de la obra por él creada y la de disponer que su calidad 

de autor respecto de la obra por 61 creada y la de disponer que ou 

divulgacién oe afecté como obra andénima o seudénima: 

“Ill, Exigir respeto a ia obra, oponiéndose a cualquier 

deformacién, mutilacién u otra modificacién de ella, asi como a 

toda accién o atentado a la misma que cause demérito de ella o 

perjuicio a la reputacién de su autor; 

“IV. Modificar su obra; 

“VY. Retirar su obra dei comercio,. y 

“Vl. Oponerse a que $e le atribuya al autor una obra que 

no e¢ de su creacién. Cualquier persona a quien 9€ pretenda 

atribuir una obra que no 9¢a de creacién podrdé ejercer la facultad 

a que oé refiere esta fraccidén. 

“Log herederos 6610 podran ejercer las facuitades 

establecidas en las fraceOiones }. Il, Ill y VI del presente articule 

y el estado, en su caso, sélo podrd hacerlo respecto de las 

establecidas en las fracciones ill y VI del presente articulo.” 

Los derechos denominados morales consetituyen la 

facultad del creador o bien de Sus herederoy para poder dtvulgar
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la obra, exigir el reconocimiento del autor. consecuentemente el 

respecto de ta obra no permitiendo se mutile o deforme gin su 

consentimiento e incluso el no poder usar el nombre o fama de un 

actor, atribuyéndosele a este una obra que no es de él, es decir 

que log derechos morales gon referentes a cualquier circunstancia 

de naturateza econdmica, y sélo vela por los derechos del creador 

de la obra, y la propiedad de este sobre ella, al poderla modificar 

o incluso retirarla del comercio. 

“Articulo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales 

podran autorizar o prohibir: 

“I. La reproduccién, publicacién, edicidn a fijacién 

material dé una obra en copiag a ejemplares, efectuada por 

cualquier medio ya sea impreso, fonografico, grafico, plastice. 

audiovisual, electrénico u otro similar. 

“Il. la comunicacién ptblica de su obra a través de 

cualquiera de las Siguientes maneras: 

“a) La representacién, recitacién y ejyecucién ptblica en 

el cago de las obras literarias y artisticas: 

“b) La  exhibicién publica por cualquier medio o 

procedimiento, en el caso de obras literariag y artisticas, y
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“c) El acceso piblico por medio de la telecomunicacién; 

“HH. La transmisién piblica o radiodifusién de sus obras, 

en cualquier modalidad, incluyendo ta transmisién o retransmisién 

de las obras por; 

“a) Cable; 

“b)Fibra éptica; 

“c) Microondas: 

“d) Via eatélite, o 

“e) Cualquier otro medio o andlogo: 

“IV. La distribucién de la obra, incluyendo fa venta u 

otras formas dé transmisidn de ja propiedad de los soportes 

materiales que fa contengan, asi como cualquier forma de 

transmigién de uso o explotacién. Cuando la distribucién se lleve a 

cabo mediante venta, este derecho de oposicién se entendera 

agotado efectuada la primera venta, gaivo en él caso expresamente 

contemplado en el articulo 104 de esta Ley: 

“V La importacién al territorio nacional de copias de la 

obra hechay oin Su autorizacién;
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“Vl. La divulgacién de obras derivadas, en cualquiera de 

sug modalidades, tales como la traduccién, adaptacién, pardfrasis, 

arreglos y transformaciones, y 

“Vil. Cualquier utilizacién piblica de la obra salvo en los 

casos expresamente establecidos en esta Ley.” 

Log derechos patrimoniales constituyen ita facultad del 

autor para poder comerciar con su obra haciendo del conocimiento 

piblico por cualquiera de log medios, y consecuentemente el 

derecho que tiene el autor para recibir las ganancias que ello 

genere. 

El autor.- Este en términos de la propia Ley Federal de 

Derechos de Autor sélo podra ger la persona fisica, pues asi lo 

establece el referido ordenamiento en gu articulo 12, 

Por Gltimo log elementos de la definicidn de derechos de 

autor, que integran \a definici6n que nosotros hemos referido 

geran los siguientes: 

El autor ~ qué gerd el creador original de una obra o 

bien el adaptador de esta, reconociéndose ya el derecho a ambos. 

La extetencia de una norma juridica en la cudles geé 

plasma low @erechow dei autor e inclusa de sus deacendientes,
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habran de disfrutar de la obra. 

La exclusividad que congistira en que sdio el autor y sus 

descendientes podran explotar la obra, en atencién a log derechos 

morales y patrimoniales que la propia Ley gefiale. 

by.- NATURALEZA JURIDICA DE LOS DERECHOS DE 

AUTOR. 

La maturaleza juridica de los derechos de autor, la 

podemos concebir dentro dos puntos de viota, el primero de ellos 

como el conjunto de normas juridicas, entendiendo por estas de 

acuerdo con Eduardo Garcia Maynez 

“La palabra norma guele usarce en aos gentidos: uno 

amplio y otro estricto: lato gensu aplicage a toda regla de 

comportamtento, obligatoria o no. strigte sensu corresponde a la 

que impone deberes o confiere derechos.” 42 

Este conjunto de normas juridicas necesartamente 

habran de regular una proteccidn en cuanto a sus derechos de 

todas aquellas personas que hallan creado alguna obra. 

  

Garcia Maynéz Fduardo, Op Cit. p 4
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Como consecuencia de lo anterior y como segundo punto 

de vista podemos establecer que el derecho de autor eo una rama 

del derecho, atento a los criterios que de acuerdo con el autor 

argentino Guillermo Cabanelas se requieren para determinar la 

autonomia de una rama del derecho: 

“Estos criterios gon [09 siguientes: a} Legislativo 

(sustantivo y procesal). b) Cientifico, c) Didactico, a) 

Jurisdiccsonal.” 43 

El derecho de autor cuenta con una normatividad propia. 

la cual se puede apreciar claramente en las diversas leyes 

federales de derecho de autor, de tal suerte que ahi contempla 

todo lo concerniente al derecho sustantivo e incluso aigunas 

cuestiones de caracter procesal, baste citar como ejemplo el 

titulo 11 denominado de los procedimientos. 

b).- El criterio clentifico se da en funcién del interés 

que existe respecto de los derechos de autor, siendo este de suma 

Importancia pues de no ger asi no existiria el propio ordenamiento 

ni ¢e buscaria acabar con la pirateria, que tanto datio hace a lose 

autores e incluso a la economia del pais. 

c)- El criterio diddctico s¢€ da mediante la imparticién 

  

Cit por, Montero Duhalt Gara, “Peres ho de Familiat, $* Edicidn 

Editorial Porréa, S A., México 1992, p 26
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de una cAtedra especializada en el derecho de autor, la cual existe 

ya en nuestra Facultad e incluso en divergas universidades, por lo 

que es evidente que se cumple también con este criterio. 

d).- El eriterio jurisdiccional consiste en el hecho de que 

existan é6rganos especializados que resuelvan los problemas, que 

conforme al derecho de autor se sgusciten y asi tenemos el caso 

dei Institute Nacional de Derechos de Autor, que en materia 

adminiotrativa tiene ese caracter, conforme lo establece la propia 

Ley General de derechos de autor en su articulo 2” que dispone: 

“Articulo 2°- Las disposiciones de esta Ley gon de orden 

piblico. de interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional. Su aplicaciédn administrativa corresponde al 

Ejecutivo Federal por conducto de! Instituto Nacional del Derecho 

de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del Instituto 

Mexicano de la Propiedad industrial. 

“Para los efectos de esta Ley se entenderd por 

Ingtitute, al Instituto Nacional de! Derecho de Autor.” 

Atento a lo anterior eg evidente que el Instituto 

Nacional del Derecho d Autor ger4 la autoridad administrativa 

encargada de resolver los conflictos que gurjan con motivo de log 

derechos de autor
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G).- CARACTERISTICAS. 

Las caracteristicas de los derechos de autor son 

proporcionadas por ta propia Ley Federal de Derechos de autor, la 

cual establece en su articulo 2°. Que son disposiciones de orden 

aiblico, de interés social y de aplicacién federal al establecer: 

“Articulo 2°- Las disposiciones de esta Ley gon de orden 

pGblico, de interés social y de observancia general en todo el 

Cerritorio nacional. Su aplicacién administrativa corresponde al 

Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho 

de Autor y, en log casos previstos por esta Ley, del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

“Para los efectos de esta Ley se entenderd por 

Ingtituto, al Instituto Nacional del Derecho de Autor.” 

Ahora bien, que debemoe entender por orden o piblico e 

interés social, dé acuerdo con Eduardo Pallares sera: 

“Puede definirge el orden publico como ia actuacién 

individual y gocial de orden juridico establecido en una sociedad. 

Si 6e€ regpeta dicho orden, si tanto las autoridades como los 

particulares lo acatan debidamente, entonces s@ produce el orden 

mubiico. que en definitiva consisote en no violar lav leyes de
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Derecho publico.” 44 

A nuestro parecer esta definicidn no da cabal 

cumplimiento a lo que se significa el orden publico. pues si bien es 

cierto que es la actuacién del orden juridico este no se halla 

limitado al cumplimiento del mismo, toda vez que no por el hecho 

dé que no se respete ese derecho, deja de existir un orden piblico. 

El autor Ignacio Galindo Garfias nos define con mayor 

precision lo concerniente al orden piblico y al respecto sefala: 

“Las circulares contienen inotrucciones ° 

Interpretacionés dé orden administrativo interno, su ambito de 

aplicacién 6@€ circungcribe a las dependencias gubernamentales 

forma parte el funcionario de jerarquia superior que {ae expide y 

por lo tanto, no tienen fuerza obligatoria respecto dé otros 

Organos de poder, que no oe encuentran subordinados 

jerarquicamente en la esfera administrativa a la direccidn, oficina 

o dependencia de donde emanan tales circulares.” 45 

Eo evidente que el orden pidblico consiste en que los 

particulares no pueden convenir en forma contraria a lo que 

establece la Ley cuando se le da esta calidad, pues asi lo ha 

  

Pallares Eduardo, “Diccionarig de Derecho Procegal Civil”, 19° 
Edseién, Editorial Porrba, S. A. México 1990, p. BB. 
Galindo Garfias Ignacio, Op Cit e@ 130,
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establecido ta Suprema Corte de Justicia de la Nacién al sefialar: 

“Quinta Epoca 

Ingtancia: Sala Auxiliar 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion. 

Tomo: CXX 

Pagina: 590 

LEYES DE ORDEN PUBLICO. 

La naturaleza misma de la Ley de orden ptblico hace 

prevalecer ou aplicacién a las de interés particular, por lo que las 

renuncias que de ellas sé hicieren se tendr4n como nulas y no 

opuestas. Las disposiciones de orden publico gon irrenunciables, 

precigamente por el interés de ja sociedad en su observancia y 

aplicacidn. 

Amparo civil directo 2995/45. Julio Fajardo de Ancona y 

coags. 3 de mayo de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Augente: 

Angel Gonzalez de la Vega. La publicaciédn no menciona el nombre 

del oponente.” 

Por Ultimo y en relacién a la caracteristica de orden 

piblico e interés social. e| autor Adolfo Loredo Hill nos refiere: 

“El jurigcongoulta argentino Hugo Algina, definid al orden
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publico como el conjunto de normas en que reposa el bienestar 

comin y ante el cual ceden los derechos de ios particulares. 

Interés social, eg la necesidad que tiene el Estado de 

que se reapete y proteja a una determinada clase desvalida, del 

abugo de otra.” 46 

Para nosotros el orden piblico constituye el bien comin 

y el interés social gerd ia proteccién a una determinada clase, 

ambas cosas ¢in lugar a dudas que deberAn estar establecidas por 

la Ley, asi la Ley Federal de Derechos de Autor busca en todo 

momento el bienestar comin, al permitir exclugivamente el uso de 

una obra a gu autor y con ello generar todas las congecuenciags 

econémicas pertinentes, agimismo ge brinda una proteccién a Ia 

clase autoral que 5¢€ halla en desventaja frente a las personas que 

cuentan con el capital e infraestructura necegaria para explotar 

dicha obra. 

Por lo que regpecta a la caracteristica de Federal de ta 

Ley, esta consiste en el hecho de que su aplicacién se extendera a 

todo lo largo y ancho de nuestra Repttblica Mexicana, dandosele 

incluso e] tratamiento de superior respecto de otras que no se han 

de orden piblico e interés sociai, como es el Cédigo de Comercio. 

Loredo Hill Adolfo, Op. Cit pip, 65 y 6G.
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2.- FINALIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

la finalidad de log derechos dé autor es precisamente 

proteger el goce y digfrute en la extraccién de cualquier obra, 

conforme lo establece el articulo 1”. De la Ley Federal dei Derecho 

de Autor. 

“Articulo 1°.- La presente Ley, reglamentaria del articulo 

28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promocidén del 

acervo cultural de ta Nacién, proteccién de los derechos de los 

autores, de log artistas intérpretes o ejecutantes, asi como de 

los editores, de los productores y de los organiosmos de 

radiodifusién, en relacién con sug obras literarias o artisticas en 

todas sus manifestaciones, sus interpretaciones Oo ejecuciones, Sus 

ediciones, ug fonogramas o videogramas, $US emisores, asi como 

de los otros derechos de propiedad intelectual} 

La finalidad de loo derechos de autor conforme al 

articulo 1° Se traducen en la proteccioén juridica a cualquier obra 

artistica de naturaleza literaria, escultural, pictdrica, 

fotogrAfica, o de cualquier indole, con la gola condiciédn de que 

esta represente un valor Cultural para nuestro pais 

Ahora bien, tratandose de la obras que ge hallan 

protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, estao ve
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hallan plasmadas en el articulo 4° que dispone: 

“Articulo 4°.- Las obras objeto de proteccién pueden ser: 

“A. Segtin su autor; 

“1. Conocido: Contiene la menciédn dei nombre, signo o 

firma con que se identifica a gu autor; 

“tl, Anénimas: Sin mencién del nombre, signo o firma que 

identifica al autor, bien por voluntad del migomo, bien por no ser 

posible tal identificacién, y 

“tll Seudénimas: Las divulgadasS con un nombre, signo o 

firma que no revele la identidad de! autor. 

“B. Segin su comunicacién: 

“i. Divulgadas: Las que han sido hechas del conocimiento 

piblico por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su 

totalidad, bien en parte, bien en lo egencial de su contenido o, 

incluso mediante una descripcién de la misma: 

“tl Inéditas; Lao no divulgadas, y 

“I. Publicadas,
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“a) Las que han sido editadas, cualquiera que sea el 

modo de reproduccién de ios ejemplares, siempre que ta ¢cantidad 

de @9tos, puestos a digposicion del puiblico, satisfaga 

razonablemente las necesidades de su explotacién, estimadas de 

acuerdo con la naturaleza de la obra. y 

“b) Las que han sido puestas a disposicién del publico 

mediante su almacenamiento por medios electrénicos que permitan 

al piblico obtener ejemplares tangibles de la mioma, cualquiera que 

sea la indole de estos ejemplares. 

“c). Segin su origen: 

“l. Primigenias; Las que han sido creadas de origen gin 

estar basadas en otra preexistenté, 0 que estando basadas en 

otra, ous caracteristicas permitan afirmar su originalidad. y 

“ll. Derivadas; Aquellas que resuiten de la adaptacidn, 

traduccién u otra transformacién de una obra primigenia: 

“d) Segin los creadores que intervienen: 

“|. Individuales; Lag que han gido creadas por una sola 

persona. 

"lt, Oe cotaboracién, Lag que han sido creadao por varios
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autores, y 

“til. Colectivas; Las creadas por {a iniciativa de una 

persona fisica o moral que las publica y divulga bajo su direccion y 

su nombre y en fas cuales la contribucién personal de los diversos 

autores que han participado en su elaboraciédn se funde en el 

conjunto con vistas al cual ha sido concebida, sin que sea posible 

atribuir a cada uno de ellog un derecho distinto e indiviso sobre el 

conjunto realizado.” 

Como 6e puede apreciar de log articulos voy 4 

preingertos la proteccién sobre los derechos de autor se extiende 

a todas las obras literarias o artisticas en cualquiera de sus 

manifestaciones, gin limitacién alguna, siempre y cuando ge 

refieran ha algunas de lag ramas seflaladas por el articulo 13 que 

digpone: 

“Articulo 13.- Los derechos de autor a que se refiere 

esta Ley 9€ reconocen respecto de ias obras de lao siguientes 

ramas: 

“\. Literaria: 

“th Musical, con o gin letra: 

“TE Dramdatica:
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“IY. Danza; 

“V. Pictérica o de divujo; 

“Vi. Eocultérica y de caracter plastico: 

“Vil. Caricatura e historieta; 

“Vill. Arquitectonica. 

“IX. Cinematogrdfica y demas obras audiovisuales; 

“X. Programas de radio y televigién: 

“Xl. Programas de cdémputo: 

“XIL. FotograAfica. 

“XIll. Obras de arte aplicado que inéluyén el disefo 

grafico o textil, y 

“xtV. De compilacién, integrada por las colecciones de 

obras, tales como tas enciclopedias, jas antologias, y de obras uv 

otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas 

colecciones, por gu geteccién o la dispovicién de ou contenido o 

materias, coustituyan una creacién intelectual.



~ 64 

“Lag demAs obras que por analogia puedan considerarse 

obras literarias o artisticags se incluirdn en la rama que les sea 

mas afin a ou naturaleza.” 

Indigcutiblemente la finalidad de log derechos de autor, 

lo es, el proteger ia creatividad de los autores respecto de 

cualquier obra, toda vez que algunos de ellos ge pagan la mayor 

parte de su vida en la bisqueda de la creacién de gu obra, y e6 

por ello que no se permite mas que ha los propios autores e! poder 

explotarla pueg de lo contrario incluso se caeria en la situacién de 

retardar el desarrollo de nuevas obras, lo cual en definitiva seria 

en perjuicio de toda la humanidada.



CAPITULO II] 

ANALISIS JUR{DICO DEL CODIGO PENAL Y DE LA LEY FEDERAL DE 

LOS DERECHOS DE AUTOR VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL 

1.- CONCEPTO DE DELITO. 

Existen divergog y muy variados conceptos de delito, 

ast por ejemplo el Diccionario de ta Lengua Espafiola lo define en 

log siguientes términos: 

“Delito. m. Accién que quebranta la ley.” v7 

age 
No estamos totalmente de acuerdo con ta definicién 

proporcionada por el Diccionario de la Lengua Espafiola, pues 

establece que es una accién en lugar de sefialar que se trata de 

una conducta, como sabemos esta puede ser mediante una accion, 

un hacer voluntario o bien por una omisién, es decir un no hacer 

voluntario, en congecuencia la referida definicidn a nuestro 

criterio regulta un tanto vaga. 

Diccionario de ta Lengua Espanola
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El ilugtre maestro Ral Carranca y Trujillo al definir al 

delito nos dice: 

“El delito e¢ siempre una conducta (acto u omisidn) 

reprobada o rechazada (sancionados). La reprobacién opera 

mediante la amenaza de una pena (por las leyes penales). No es 

necesario que la conducta tenga eficaz gecuencia en la pena; basta 

con que ésta amenace, es decir, ge anuncie como la congecuencia 

misma, legalmente necesaria. La nocién tedrico-juridica del delito 

puede. asi, fijarse con estos elementos.”"48 

La definicién preingerta nos parece mucho mas adecuada 

que la proporcionada por el! Diccionario de la Lengua Espafiola, sin 

embargo a nuestro parecer no resulta lo suficientemente explicita 

para poderse comprender con toda precision. 

Fernando Castellanos Tena define aj delito en forma 

eociolégica al gefalar: 

“La vielacién de los sentimientos altruistas de probidad 

y de piedad, en la medida media indispensable para la adaptacidn 

del individuo a la colectividad.” 49 

Carranca y Trujtllo Raul, “Derecho Penal Mexicane”, 12°. Edicién, 

Editorial Porrtia, S A., México 1977, p. 212 
Castellanos Tena Fernando. “Lineamientos Elementales de Derecha 

12° Edicién, Editorial Porrlia, 9 A México 1973, p 126 
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El tratadista espatiol Eugenio Cuello Calon al definir al 

delito lo hace en los siguientes términos: 

“La accién prohibida por la ley bajo la amenaza de una 

pena.” 50 

Por titimo nuestro Cédigo Penal vigente para e! Distrito 

Federal en Materia Comin, y para toda la Republica en Materia 

Federal define al delito en los siguientes términos: 

“Articulo 7.- Delito es el acto u omisién que sancionan 

las leyes penales. 

“En log delitos de regultado material también sera 

atribuible el resultado tipico producido al que omita impedirio. oi 

éote tenia ef deber juridico de evitarlo. En estos casos 96 

consideraraé que el resultado €% consecuencia dé una conducta 

omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenia el 

deber dé actuar para ello. derivado de una ley, dé un contrato o de 

Su propio actuar precedente, 

“El delito eg: 

- Ingtantdaneo, cuando la congumacién, ge agota en el 

CucHo Calén Eugenio, recho Penal”, 16° Edicién, Editorial 

Boveh-Casa Editorial: Urgen, $1 bis, Barcelona 1971, p, 284 
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migmo momento en que se han realizado todos gus elementos 

constitutivos: 

“tl- Permanente o continuo, cuando la consumacién ge 

prolonga en el tiempo, y 

“Ili.-  Continuado, cuando con unidad de propésito 

delictivo, pluralidad de conductas y unidad de gujeto pasivo. se 

viola el mismo precepto tegal.” 

Para nosotros y conforme al articulo 7 seftalado el 

delito gerd, la conducta realizada por el hombre, que es tipica, 

antijuridica, culpable e imputable. 

A continuacién pararemosg a sefialar log elementos de la 

definiciédn propuesta. 

a).- ELEMENTOS. 

De Acuerdo con la definicidn que hemos planteado del 

delito, log elementos que integran ha este seran: 

Una conducta 

Tipiea,
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Antijuridica. 

Culpable. 

tmputablte. 

La conducta, ¢e€ da de acuerdo con Celestino Porte Petti 

en los siguientes términos: 

“La conducta consiste en un hacer voluntario o en un no 

hacer voluntario o no voluntario (culpa), dirigidos a la produccién 

de un resultado material tipico o extratipico. La conducta debe 

entenderse como el ejercicio de un comportamiento que tiende a un 

fin. Por tanto, la voluntad del objeto eo claramente la base de la 

teoria finalista de la accidén.” St 

Oe la definicidn proporcionada por el maestro Celestino 

Porte Pett: o6lo cabe agregar que el Gnico ente bioldgico capaz de 

llevario a cabo fo es, el ger humano ahora bien, esta podra 

realizarge como lo dice el maestro mediante un hacer o un no hacer 

voluntario, es decir mediante una acciédn o una omisién, asi de 

acuerdo con Edmundo Mezger la accién sera: 

“La accién es un concepto en el cual estA4 comprendido el 

resultado La accién como hacer activo (delito de accién) exige 

4 
Porte Pett: Candaupap, Celestino, TApuntamientos de la Parte 

ide Merecho Penalt, 11°. Ediaién, Editorial Porrta, &. A.. 

ico 1987, p. 234 
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como fundamento un querer del agente. Con esta palabra (querer) 

ge designa el acto concreto de voluntad, no la voluntad en general, 

en consecuencia, un acto interno, animico, por el que el agente se 

coloca asimigmo como causa de la relacién de un resultado que se 

ha representado .. La accién como hacer activo exige, ademas del 

querer, un hacer corporal (movimiento corporal) del agente.” 52 

Por omisién debemos entender de acuerdo con Jiménez de 

Asta: 

“El no hacer un movimiento corporal esperado que devia 

producir un cambio en el mundo exterior, que por ta inaccién quedé 

inerte.” 53 

la tipicidad eo la adecuacién de la conducta del ser 

humano al tipo descrito por la Ley, y agi lo refiere Fernando 

Castellanos Tena al gemalar: 

“La tipicidad e9 é! encuadramirento de una conducta con 

ia descripcién hecha en la ley; la coincidencia del comportamiento 

con el descrito por el legislador. Es, en guma, [ta acuflacién o 

adecuacién de un hecho a la hipdétesis legislativa.” 54 

Mezger Edmundo, “Tratado de Derecho Penal", Editorial Reus, 

Madrid Espaila 1955, p. 42 

Jiménez de Agta, Luis, La Ley y el delito", Curso de Dogmatica 

Penal, 2°. Edicion, Editorial Andrés Bello, Buenos Aires Argentina 

1964 p. 158. 
Cavtellanos Tena Fernandc, Op, Cit. p. 166.



71 

La antijuridicidad es la violacién hecha a lo dispuesto 

por la Ley Penal, Edmundo Mezguer la define de la siguiente forma: 

“Actta antijuridicamente el que contradice !as normas 

objetivas del derecho. Este juicio, expresa el caracter injusto de 

la conducta;: recae sobre la accién como tal, especialmente sobre 

gu parte integrante de mas importancia. sobre la exteriorizacién 

de la voluntad del agente” 55 

La culpabilidad, consiste en ta relacién que existe entre 

el querer la conducta y aceptar el resultado, y asi nos io refiere 

el maestro Fernando Castellanos Tena al seflalar: 

“Por ello congideramos a ta Culpabilidad como el nexo 

intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto. Para 

Villalobos, la culpabilidad, genéricamente, congiste en el desprecio 

del suyeto por el orden juridico y por los mandatos y prohibiciones 

qué tiendeén a constituirlo y congervarlo, desprecio que se 

manifiesta por franca opogicién en el dolo, o indirectamente, por 

indolencia o desatencién nacidas del desinterés o subestimacién 

del mal ajeno frente a los propios deseos, en la culpa.” 56 

Nuestro Cédigo Penal ai oseflalar lo referente a 

Culpabilidad establece que se dard en forma dologa y culposa, y al 

Mezger. Edmundo. Op. Cit p 337 

Cagtellaney lena Fernando, Op Cit p 232
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eotablecer en que consisten estas refiere el articulo S: 

“Articuio Q9.- Obra dolosamente el que. conociendo los 

elementos de! tipo penal, o previendo como posible el resultado 

tipico. quiere o acepta la realizacién del hecho degscrito por ta ley, 

y 

“Obra culposamente el que produce el resultado tipico, 

gue no previd siendo previsible o previd confiando en que ho sé 

produciria, en virtud de la violacidn a un deber de cuidado., que 

debia y podia observar segtin las circunstancias y condiciones 

personales.” 

Es evidente que nuestro Cédigo Penal en su articulo 9 no 

hace referencia a la preteritencionalidad, que constituye una 

mezcla de lag das farmas de culpabitidad, es decir, que el sujeto 

activo del delito quiere y desea el resultado de un icito. pero al 

llevarlo a cabo viola otros bienes juridicos tutelados, de los cuales 

obra culposamente, eo decir, que no quiere ni acepta el resultado, 

sin embargo a nuestro Juicio basta con la clasificacién dada por 

nuestro Cédigo Penal, toda vez que en la clasificacién de un delito 

pueden operar las dos, a un Guando no se le denomina 

preterintencionalidad. 

La (imputabilidad consiste en gue et ser humano al 

momento de realizar la conducta lo haga en Condiciones fisitas y
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psicolégicas mormales, es decir que gea mayor de edad y en pleno 

uso de sus facultades mentales, Radi Carranca y Trujillo al definir 

ala imputabilidad lo hace en los siguientes términos: 

“Imputar es poner una cosa en la cuenta de alguien, lo 

que no puede darse oi este alguien: y para el Derecho Penal sdio es 

alguien aguel que, por sus condiciones poiquicas, es sujeto de 

voiluntarieédad. Ahora bien, por voluntad se entiende en lags 

eocueiag liberoarbitristas, la libertad de elegir, que con ta 

libertad de obrar es lo que se ha iiamado concurso de ia voiuntad 

(Carrara); en las escuelas deterministas, atin reconociéndose como 

base de la imputabilidad el conocimiento y la previgibilidad del 

hecho, ge entiende la conducta humana determinada por fines 

antisociales, ajenamente en todo al libre albedrio, cuestidn 

abstracta que mo interesa pues lo nico que importa a la 

sociedad humana es 61 la Conducta cGausé el hecho objetivo 

votuntariamente o no, a fin de adecuar el tratamiento al suyeto, 

Sera, pues, imputable, todo aquel que posea al tiempo de la 

accién las condiciones potquicag exigidas, abstracta e 

indeterminadamente, por la ley, para poder desarrollar su 

conducta socialmente; todo el que sea apto é ldéneo 

juridicamente; por la ley. para poder desarrollar su conducta 

socialmenteé, para observar una conducta que responda a las 

exigencitas de la vida en sociedad humana.” 57 

Carranca y Trujillo Rati, Op Cit pip. 388 y 389.
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2.- CUESTIONAMIENTO SOBRE LOS DELITOS 

COMETIDOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR. 

Sin lugar a dudas los derechos de autor han sido 

reconocidos en todo el mundo, y esto debido a la gran importancia 

que reviste en contar con una legislacién al respecto, ya que es 

de todos conocido el hecho de que el desarrollo kumano tanto 

cultural como cientifico, ge hace indispensable para un mejor nivel 

de vida, asi por ejemplo 9¢€ ha incrementado el nivel de vida 

promedio entre los habitantes, y esto debido principaimente a los 

adelantos que en materia de medicina se han dado, circunstancia 

similar ocurre Gon todos aquéllos autores, artistas, interpretes, 

editores, etc., que 9i bien es cierto su objetivo no resulta ser tan 

vital como el de la medicina, también lo es pues el desarrollo del 

espiritu la creacién y la cultura forman parte del ser humano pues 

como dice el refran no sélo de pan vive ei hombre. 

Eg evidente que todas aquellas personas que dedican su 

tiempo. recursos y creatividad en alguna obra artistica, también 

tienen necegidades, y el esfuerzo que a veces representa muchos 

aflog de trabajo dedicacién y sacrificio ge ve opacado ante el 

abuso de personas que gin escripulos se sirven de estas obras 

para obtener dé manera ilicita Guantiosas ganancias, es por ello 

que el derecho de autor a dado pauta a la creacién de diversos 

\ligitep en materia penal, los cuale»y han sido motivo de reforma al



75 

Cédigo Penal. 

Los ilicitos en materia penal han gido severamente 

cuestionados, en atencién a la facilidad con aue stag gon 

cometidos, y a fla penalidad que cCorresponde por estas 

circunstancias, asi en el mejor de los casos la sancidn mayor para 

este tipo de delitos lo sera de seig meses a seis afios de prisidn y 

de trescientos a tres mil dias multa para el infractor. 

Atento a lo anterior, y 41 tomamaos en consideracidn et 

hecho de que éstos delitos caugan un enorme prejuicio a las 

personas autores de las obras, y no g6lo a ellas gino incluso a 

toda la sociedad, pues impiden el desarrollo de las obras ante la 

frustracién de $us autores 

Por si lo anterior fuera paco resulta ser que ante las 

irrigorias penalidades existentes, quienes Comenten este tipo de 

delitos se ven beneficiados por el sistema penal al poder golicitar 

la sustitucién de ganciones, es decir que ante su actuar ilicito ni 

Siquiera se ven privados de la libertad, conforme lo dispone el 

articulo 70 de nuestro Cédigo Penal que senala: 

“Articulo 70.- La prigidn podra ser sustituida, a juicto 

del juzgador, apreciando lo dispuesto en los articulos S1 y 52 en 

log términos siguientes:
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“l.- Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, 

cuando la pena impuesta no exceda dé cuatro afios: 

“tl.- Por tratamiento en libertad, 9i la prisidn no excede 

ae tres afiog, o 

“lil.- Por multa, si la prigidn no excede de dos afios. 

“La gusetitucién de la pena de prisién no podra aplicarse 

por el juzgador cuando se trate de un sujeto al que anteriormente 

se Je hublere condenado en sgentencia ejecutoriada por delito 

doloso que ge persiga de oficio.” 

Es evidente gue al sustituirse la sancién, e! delincuente 

podra salir mediante una multa. o por un trabajo a favor de la 

comunidad o un tratamiento en libertad, lo cual resulta irrigorio. 

$1 tomamos en consideracién las enormes ganancias ilicitas que 

obtienen quienes lucran indebidamente con tas obras de los 

autores, 

En iguates circunstancias se da lo referente a la muita, 

la cual agcender4 a $90,000.00 como maximo. situacién que e¢ 

rebasada por mucho pues baste citar como ejemplo a la denominada 

pirateria, que deja enormes ganancias ante la Gcomplacencia ¢@ 

ineficacia de nuestrag autoridadeg.
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Diversas circunstancias que a nuestro parecer también 

son cuestionables y que si bien es cierto no forma parte de los 

delitos contra los derechos de autor, también lo es e! hecho que el 

articulo 428 del Cédigo Penal establece que las sanciones 

previstas para Jog delitos contra log derechos de autor ge daran 

sin perjuicio de la reparacién del dafio, situacién que a todas luces 

es por demas obvia puesto que asi se da para todos soe ilicitos, 

agimigmo también resulta criticable el hecho de establecer que el 

monto de ia reparaciédn dei dafio no podra ger inferior al 

equivalente del 40% del precio del producto o servicio que implique 

la violacién, tomando en consgideracién que 351 el delito se persigue 

por querella, el ofendido podra otorgar el perdén y la congecuencia 

gerd que el procedimsento llegue a su fin, Sin importar oi existié 

réparacién del dafio o no: gin embargo y con independencia de ello 

es evidente qué en los delitos que se persiguen ge busca que el 

reoponsable repare el dahio causado y no sélo una parte de este. 

3.- ANALISIS DE LOS ARTICULOS 424 AL 429 DEL 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN RELACION A 

LAS REFORMAS DE DICIEMBRE DE 1996. 

Con motivo de las reformas de 24 de diciembre de 1996, 

gufridas a nuestro Cédigo Penal en relacidn al derecho de autor 

consagrado por muestra Constitucién Politica de low Estados
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Unidos Mexicanos, en el articulo 28 se establecen diversas 

conductas sancionadas por la Ley Penal, las cuales en ou inmensa 

mayoria se dan por el avance tecnolégico dei cual se ha visto 

envuelto nuestro pais, asi encontramos los siguientes delitos: 

El articulo 424 del Cédigo Penal contiene cuatro ilicitos 

perfectamente establecidos al sefalar: 

“Articulo 424.- Se impondra prisién de seis meses a seis 

afios y de trescientos a tres mil dias multa: 

“l.- Al que especulen en cualquier forma con los libros de 

texto gratuitos que distribuye fa Secretaria de Educacién Publica: 

“Il.- Al editor, productor o grabador que a gabiendas 

produzca mAs nimeros de ejemplares de una obra protegida por la 

Ley Federal del Derecho de Autor, que !o6 autorizados por el 

titular de log derechos: 

“Itl.- A quien produzea, reproduzca, importe, almacene, 

transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, 

fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal 

del Derecho de Autor, en forma dolosa a escala comercial y gin la 

autorizacién que en los términos de ja citada Ley deba otorgar el 

titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.
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las mismas sanciones se impondran a quien use en 

forma dologa, a eocala comercial y gin la autorizacién 

correspondiente obras protegidas por ja mencionada Ley; y 

“IV.- A quien fabrique con fines de lucro un dispositive o 

sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrénicos 

de proteccién de un programa de computacién.” 

El primer ilicito contenido en ese articulo se da 

respecto de aquella persona que comercie con los libros de textos 

gratuitos que s@€ dan para ia imparticiédn de la educacién en 

nuestro pais, este ilicito atiende principalmente al hecho de que 

en nuestro pais por mandato constitucional, la educacién primaria 

y $ecundaria gerd gratuita conforme al articulo 3 que seflala: 

“Articulo 3.- Todo individuo tiene derecho a_ recibir 

educacién. El Estado Federacién, Estados y Municipios- impartira 

educacién preescolar, primaria y secundaria La educacién primaria 

y la secundaria gon obligatorias. 

“La educacién que imparta el Estado tenderé a 

desarrollar arménicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentard en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicta. 

Garantizada por el articulo 24 Ia libertad de 
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creencias, dicha educacién serd laica y, por tanto, se@ mantendra 

por completo ajena a cualquier doctrina religioga: 

“li; El criterio que orientara a esa educacién se basara 

en log reguitados del progreso cientifico, [uchara contra la 

ignorancia y gus efectos, las servidumbres los fanatismos y los 

prejuicios. 

“Ademas 

“a).- Gerd democratico, considerando a la deémocracia no 

solamente como una estructura Juridica y un régimen politico, sino 

como un sistema de vida fundado en ei constante méjoramiento 

econdémico, social y cultural det pueblo. 

“by - Gerd nacional. en cuanto -sin hostilidades ni 

exclusivismog- atenderd a la comprensién de nuestros problemas, 

al aprovechamiento de nuestrog recurgo9, a la defenga de nuestra 

Independencia politica, al ageguvamiento de nuestra independencia 

econdmica y a la continutdad y acrecentamiento de nuestra 

cultura, y 

"“c).- ContribuirA a ta mejor conviven¢ia humana, tanto 

por lou elementos aue aporte a fin de robustecer en ef educando, P A P 

  

junto con el aprecto par la dignidad de la persona y la titegridad 

deur ftaimida, ba conviceiin de Infetrées qeneral ae ta oteireaad,
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cuanto por el ¢Guldado qué ponga en sustentar los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 

log privilegiog de razas, ae religidn, de grupos, de sexos o de 

Individuos: 

“Hlh.- Para dar pleno cumplimiento a lo diopuesto en et 

segundo parrafo y en la fraccién li, el Ejecutivo Federal 

determinard los planes y programas de estudio de ia educacidén 

primaria, secundaria y normal para toda la Repiblica Para tales 

efectos, el Ejecutivo Federal congiderard4 ta opinién de los 

goviernos de las entidades federativas y de loo diversos sectores 

sociales involucrados en la educacién, en log términos que la tey 

sefiale, 

"IV.. Toda ta educacién que el Estado imparta sera 

gratuita....”. 

Consecuentementée a fo gefialado por él articuto 

preingerto, ja educacién que imparte el Estado. ¢9 decir, 

princspalinente la primaria sera gratuita, pues es en esta primer 

etapa de estudios donde el Estado proporciona gratuitamente a 

los alunos toe libros de textos, y es por ello que se ganciona a la 

persona que venda o que de cualquier manera negocie los libros que 

imparte fa Gecretarta de Educacién Piblica, ya gue conio hemos 

hecho eeferencia eetou verdn gratuitov y por lo mignia nadie puede 

negectiar con ellou, yom atin temande er congi@eraciéu el heeho
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e la necesidad econdmica que tienen la inmensa mayoria de 

uestro pais, que en muchas de las ocasiones su educacién se ve 

mitada a la educacién primaria, y en muchas otras ni siquiera se 

ulmina esta. 

El segundo de los ilicitos contemplado se da en atencidn 

fa calidad del sujeto activo, pues para ello es necesario que 

uién cometa la conducta sea el editor, productor o grabador que 

toduzca mas ejemplares de los autorizados por el autor. 

El tercero de tos ilicitos ¢e€ dara en funciédn de la 

enominada pirateria, 63 decir mediante la produccién, 

eproduccién, almacenamiento, transporte, distribucién y venta o 

rrendamiento de materiales que por su naturaleza puedan 

ontener sonidos o videos o bien mediante libros, respecto de las 

bras protegidas por ia Ley Federal de Derechos de Autor que ge 

ealicen sim la autorizacién respectiva. 

El cuarto y itimo ilicitos ge dard para aquellas 

ergonas que digeten un programa para desactivar las 

rotecciones electrénicas de un programa de computacién, pues 

ota actitud sin Sugar a dudas propicia \!a pirateria en nuestra 

ociedad, 

Por gu parte el articulo 425 de! Cédigo Penal dispone:
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“Articulo 425.- Se impondrad prisiédn de seis meses a dos 

afios o de trescientos a tres mil dias muita, al que a sabiendas y 

sin derecho explote con fineo de lucro una interpretaciédn o una 

ejecucidn.” 

Este ordenamiento 9e€ da para proteger no a _ los 

creadores dé una obra gino a los interpretes, toda vez que la 

interpretacién constituye un derecho de autor, pues en ella se 

refleyan a Su vez también una obra propia y personal de quien 

ejecuta la obra. 

El articulo 426 de nuestro Cédigo Penal dispone: 

“Articulo 426.- Se impondra prigidn de seig meses a 

cuatros aflos y de trescientos a tres mil dias muita, en los casos 

eigutentes: 

“I A quien fabrique, importe, venda o arriende un 

digpositivo o sistema para descifrar una gsefiala de satélite 

cifrada, portadora de programas, gin autorizacién del distripuidor 

legitimo de dicha geftal, y 

“l.- A quien realice con fines de Ilucro cualquier acto 

con ja finalidad de deocifrar una geal dé satélite cifrada, 

portadora de programas, gin autorizacién del distriburdor legitimo 

de dicha seal
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Este ordenamiento juridico busca proteger a todas 

aquellas empresas que utilizan las seflales via satélite, ante la 

proliferacién de fraudes cometidos en su perjuicio, principaimente 

en empresas de telefonia celular y de televisidn, pero no adlo se 

refiere a quien lleva a cabo la especulacién sino incluso aquellas 

personas que hacen el disefio para descifrar !a sefial y tener 

acceso a la misma. 

“El articulo 427 de nuestro Cédigo Penal dispone una 

penalidad de seis meses a seis afios y multa de trescientos a tres 

mil dias, a quien publique una obra sustituyendo el nombre del 

autor por otro”. 

Lo anterior se da en funcién de que esta conducta 

consatituye um verdadero plagio, pues una persona ge aprovecha de 

la obra de otro. y pretende hacerse de un lucro indebido al hacerse 

pagar por e| autor, esta conducta a sido muy utilizada. tan es asi 

qué ourge la necesidad de registrar las obras para darles la 

proteccién juridica debida. 

Por ou parte el articulo 428 dispone: 

“Articulo 426 - Lag ganciones pecunarias previstas en el 

presente titulo se aplicaran sim perjuicio de ta reparacién del 

daflo, c¢uyo monto no podrd ser menor al cuarenta por ciento del 

precio de venta al pubblico de cada producto o de la prestacién de
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servicios que impliquen violacién a alguno o algunos de los 

derechos tuteélados por la Ley Federal dei Derecho dé Autor” 

El articulo 428 del Cédigo Penal dispone lo concerniente 

al hecho de que la pena es independiente de fa reparacién del daflo, 

y estableciendo un minimo del! 40% del monto del producto ° 

Servicio qué hubiere originado la violacién al derecho de autor, 

gituacion que ya referimos y que ha nuestro parecer no estamos de 

acuerdo conforme a loo sefialado en el inciso dos del presente capitulo. 

Por ultimo el articulo 429 dispone 10S requisitos de 

procedencia en la pergecucion de tos referidos delitos al geflalar: 

“Articulo 429.- Los delitos previstos en este titulo se 

perseguiran por querella de parte ofendida, galvo el caso previsto 

en el artticulo 424, fraccién 1, qué sera perseguido de oficio. En et 

caso de que log derechos de autor hayan entrado al dominio 

publico, ja querelia la formulard ja Secretaria de Educacién Piblica 

congiderandose como parte ofendida.” 

Nosotros consideramos que tos delitos sobre derechos de 

autor, debieran perseguirse de oficio, pues la querella 

necesariamente implica la presentaciéu del autor, lo que a nuestro 

juicto hace presuponer la dificultad en la persecucién del ilicito.
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4.- ANALISIS DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE 

AUTOR EN RELACION A LAS REFORMAS DE DICIEMBRE DE 1996. 

La Ley Federal de Derechos de Autor es fa Ley 

Reglamentaria del articulo 28 Conetitucional, este ordenamiento 

creado por decreto de nuestra actual Presidente de Ja Republica 

Ernesto Zedillo Ponce de Ledn, dispone que su observancia serd a 

nivel nacional, y su contenido oerd de orden vibtico y de interés 

social, ¢9 dectr que sera irrenunciable lo establecido en la Ley en comento. 

Los derechos otorgados a los autores seran respecto de 

ciertas ramas a lag que hace referencia él articulo 13 que aigpone- 

“Articulo 13.- Los derechos de autor a que se refiere 

cota Ley s@ reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas: 

“J+ Literaria, 

“lb.- Mugical. con o gin tetra: 

“dll.- Dreamatica: 

“IY. Danza, 

“Vos Pretéri¢a o de dibujo,
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"Vi.- Escultdrica y de caracter plastico; 

“VIl.- Caricatura ¢ historieta; 

“Vill.- Arquitecténica; 

“IX.- Cinematografica y demd4s obras audtiovisuales: 

“X.- Programas de radio y television; 

"Xl.- Programas de cémputo; 

“Xl - Fotografica: 

“XIML.- Obras de arte aplicado que incluyen el disefio 

grafico o textil, y 

“XIV.- De compilacién, integrada por las colecciones de 

Obras, tales como las enciclopedias, las antologias, y de obras u 

otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas 

colecciones, por su seleccién o la disposicién de su contenido o 

materiag, contribuyan una creacién intelectual. 

“Las demAg obras que por analogia puedan considerarge 

obras literarias o artisticas se inclutrdn en la rama que les sea 

    ad fim aon
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A nuestro juicio el articulo 13 a pesar de ser el 

numerativo respecto de las obras que protege la Ley consideramos 

debiera Ger modificado, pues basta con establecer que las obras 

protegidas seran todas aquellas que de una u otra forma aporten 

un beneficio para la cultura, asi por ejemplo de la enumeracion no 

encontramos nada referente al Internet, y esto debido 

posiblemente al atraso cultural de nuestro pais, de tal forma que 

en un futuro puede establecerse algin otro tipo o medio en el que 

$e pueda Crear obras, y es por ello que a nuestro juicio bastard 

con que $¢€ refiera a obras de naturaleza cultural. 

Ahora bien, de la creacién de una obra ge desprende que 

Su autor gozara de dos derechos, log morales y los patrimoniales, 

los primeros de ellos s@ refieren a circunstancias propias de la 

obra en tanto que los segundos se refieren a la comercializacién y 

lucro de jos mismos, asi la Ley Federal de Derechos de Autor 

digpone en ous articulos 21 y 27 lo siguiente: 

“Articulo 21.- Los titulares de los derechos morales 

podran en todo tiempo: 

“l.- Determinar 91 gu obra ha de ser divulgada y en qué 

forma, o la de mantenerla médita: 

“lh + Exigir ef reconocimento de su calidad de autor 

revpecto de [a obra de él creada y la de dioponer que ou
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divulgacion se efectte como obra anénima o seudénima;: 

“Wl.- Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier 

deformacién, mutilacién u otra modificacién de ella, asi como a 

toda accién o atentado a la mioma que cause demérito de ella o 

perjulcio a la reputacién de ou autor: 

“IV.- Modificar su obra: 

“V.- Retirar su obra del comercio, y 

“VI.- Oponerse a que ge ie atribuya al autor una obra que 

no es dé 6u creacién. Cualquier persona a quien se pretenda 

atribuir una obra que no sea de su creacidn podrda ejercer la 

facultad a que se refiere esta fraccion. 

“Los herederos $610 podran ejercer tas facultades 

eotablecidas en lage fracciones |, Il, Ill y IV del presente articulo y 

el Estado, en su caso. sd!0 podrda hacerlo respecto de las 

establecidas en lao fracciones ill y VI dei presente articulo.” 

Como hemos referido en parrafos anteriores los derechos 

morales son aquellos que tienen el autor o los herederos en 

relacién a la obra y que no constituyen un derecho que pueda ger 

sueceptible de apreciacion econdémica ot no mas bien en relacién al 

derecho sobre la obra en ot, boda vez ase los derechou de
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naturaleza econémica se hallan constituidos por el articulo 27 que 

dispone: 

“Articulo 27.- Los titulares de los derechos 

patrimoniales podran autorizar o prohibir: 

“E.- La reproduccién, publicacién, edicién o fijacién 

material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por 

cualquier medio ya sea impreso, fonografico, grafico, plastico, 

audiovisual, electrénico u otro similar; 

“Il La comunicacidn piblica de su obra a través de 

cualquiera de las siguientes maneras: 

“a).- La representacién, recitacién y ejecucidén publica en 

el cago de las obras literarias y artisticas: 

“b).- La exhibicién piblica por cualquier medio o 

procedimiento, en el caso de obras literarias y artisticas, y 

“¢).- El accego paiblico por medio de la telecomunicacién: 

“Ill.- La tranemisidn piblica o radiodifusién de sus 

obras, en cualquier modalidad., incluyendo la tranemisidn o 

retrangmisién de las obras por:
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“a).- Cable; 

“b).- Fibra Optica; 

“c).- Microondas: 

“da).- Via satélite. o 

“e).- Cualquier otro medio anadlogo; 

“I¥.- La distribucién de ta obra, incluyendo la venta u 

otras formas de transmisidn de la propiedad de ioo soportes 

materiales que la contengan, agi como cualquier forma de 

transmisién de uso o explotacién. Cuando la distribucién se lleve a 

cabo médiante venta, este derecho de oposicidn se entendera 

agotado efectuada {a primera venta, salvo en el] cago expresamente 

contemplado en el articulo 104 de esta Ley: 

“V.- La importacién al territorio nacional de copias de la 

obra hechas sin gu autorizacién: 

“Vi.- La divulgacién de obras derivadas, en cualquiera de 

SUS modalidades, tales como la traduccion, adaptacién, parafragis. 

arreglog y transformaciones, y 

“Vil. Cualquier utifizacién publica de la obra galvo en 

log casos expresamente establecidos en esta Ley.” 

En general podemo» establecer que el derecho del autor 

para autorizmar Ja réproduccidin, ta utiivacidn oo prohibir ¢eta
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constituye un derecho de naturaleza econdmica y es por ello que 

consideramos se le ha denominado derechos patrimoniales, mas atin 

por el hecho de que concede el autor la exclusividad de dar a 

conocer $u obra ante cualquier medio como los dispone et 

articulo 27. 

La Ley Federal de Derechos de Autor establece algunos 

derechos minimos en relacidn a diversos contratos, los cuales 

como hemos referido seran irrenunciables, asi ge veran afectados 

en la libertad contractual, el contrato de ediciédn de la obra 

literaria, e| de edicidn de obra musical, el de representacién 

escénica, e! de radio difusién, el de producciédn audiovisual y los 

publicitarios. 

Por Gitimo y digno dé hacer mencidn to es lo 

concerniente al procedimiento administrativo que o¢ ventila para 

gancionar [ag infracctoneg en materia de derechos de autor, asi 

como el arbstraje y el procedimiento de avenencia que en su caso 

ge pueden dar en la existencia de un conflicto. 

En materia administrativa ja autoridad competente sera 

el Instituto Nacional del Derecho de Autor, conforme lo digpone el 

articulo 208 de la Ley en comento 

“Articulo 208,- El Inetituto Nactonal de! Derecho de 

Auter, auteridad admitiotrativa en materia de derechos de autor y
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derechos conexos. es un 6rgano desconcentrade de la Secretaria 

de Eaducacién Publica ” 

La actuactén del Inetituto Nacional de Derechos de 

Autor, respecto de los conflictos o controversias suscitadas con 

motivo de log derechos de autor ge dara en tres etapag: 

Un procedimiento de avenencia. 

Un procedimiento arbitral. y 

Un procedimiento administrativo para calificar las 

infracciones en materia de derechos de autor. 

Ei procedimiento de avenencia tendrd tugar cuando existe 

un conflicto con motivo de los derechos veffalados en ta Ley 

Federal del Derechos de Autor. y quién ge creé afectado en ous 

intereses acudé a soligitar ante el \nstituto Nacional del Derechos 

de Autor ge ventile el procedimiento geflalado para jo cual se 

guyetara a las siguientes reglas. 

El ofendido tendra que presentar queja por escrito ante 

el Instituto, e|] cual a gu vez le correrd traglado a ia contraparte 

y la citarA4 para la junta de avenencia respectiva. bajo el 

apercipimiento de imponer una multa de cren veces el galario 

minima para el ¢ago0 ae inagigtencia
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Una vez presentadas las partes en la fecha, dia y hora 

sefialadas al efecto, el funcionario tratard de avenir a las partes 

para gue estas lleguen a un arreglo pero gin tomar pogsicidn 

alguna, y desde luego sin determinar respecto de la queja 

presentada, y en caso de no ser posible el arreglo las exhortara 

para que designe como arbitro al instituto 

St las partes no deciden someterse al arbitraje, $e 

dictara un acuerdo en el que se dejen a salvo gus derechos para 

que los hagan valer en ja via y forma que Gorresponda, pero 41 

decidieran someter sus diferencias at arbitraje, habran de 

Sujetarse a lo gefalado por la Ley Federal de Derechos de Autor y 

en el Codigo de Comercio de Aplicacién Supletoria. 

Una vez que las parteS han aceptado someterse al 

arbitraje del Instituto, bien sea por claugula compromigoria o bien 

por compromiso arbitral ge estableceran las bases del mismo. y en 

términos de la demanda y de la contestaci6n a tla demanda ¢e 

fijara la litis, y hecho jlo anterior $@ concedera termino a las 

partes para que estas ofrezcan pruebas y admitidas estas, 96€ 

seitalara fecha, dia y hora para que tenga verificativo gu desahogo. 

con lo cual el Instituto estard en posibilidades de dictar et laudo 

que conforme a derecho corresponda. 

Por Gltimo y por jo que respecta al procedimiento 

adminiotrativo, para calificar infracciones en materia del derecho
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de autor, este se dard en forma unilateral, eo decir por el 

inetituto en forma interna, quien al detectar alguna de tas 

irregularidades contempladas en el articulo 229 dard inicio al 

procedimiento administrativo, cuando regulte aiguna de las 

siguientes hipétesis. 

“Articulo 229.- Son infracciones en materia de derecho 

de autor. 

“l.- Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, 

organioma ae radiodifusiédn o licenciatario um contrato que tenga 

por objeto la transmisidn de derechos de autor en contravencién a 

to digpuegto por ta presente Ley: 

“Il.- Infringir el licenciatario los términos de ta licencia 

obligatoria que se hubiese declarado conforme al articulo 146 la 

presente Ley: 

“Itl.- Ostentarse como sociedad de gestién colectiva sin 

haber obtenido ei registro correspondiente ante el instituto; 

“IV.- No proporcionar, gin Gauga justificada, al Institute, 

siendo administrador de una sociedad de gestidn colectiva los 

informes y documentos a que we refieren lo» articulos 204 fraccién 

IV y 207 de la presente Ley:
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“v.- No ingertar en una obra publicada las menciones a 

que se refiere el articulo 17 de la presente Ley; 

“Vi.- Omitir o ingertar con falsedad en una edicién los 

datos a que se refiere el articulo 53 de la presente Ley; 

“Vil.- Omitir o ingertar con falsedad las menciones a que 

ge refiere el articulo 54 de la presente Ley; 

“VIIL.- No ingertar en un fonograma las menciones a que 

ge refiere el articulo 132 de la presente Ley; 

“(X.- Publicar una obra, estando autorizado para ello, gin 

mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, 

compilador, adaptador o arreglista: 

“X.- Publicar una obra, estando autorizado para ello, con 

menogcabo de la reputacién del autor como tal y. en su caso, del 

traductor, compilador, arreglista o adaptador, 

“Xi. Publicar antes que la Federacién, los Estados o los 

Municipios y Stn autorizaciédn tas obras hechas en el servicio 

oficial: 

“XIl.; Emplear dologamente en una obra un titulo que 

mMduzca uv confugién con otra publicada con anterioridad,
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“XIll.-  Fijar, representar, publicar, efectuar alguna 

somunicaci6n o utilizar en cualquier forma una obra literaria y 

artistica, protegida conforme al capitulo !I!, del Titulo VII, de la 

presente Ley, gin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la 

-egidn de la Repiblica Mexicana de la que es propia. y 

“XIV.- Las demas que ge deriven de la interpretacién de 

ja presente Ley y sus reglamentos.” 

Cualtquiera de los sSupuestos sefialados por el articulo 

preingerto daran origen a un procedimiento administrativo, el cual 

traer&é como una congecuéncia la infraccién por haber cometido 

cuaiquiera de lag conductas, sgiendo penalizadags con multa que 

fluctha de quinientos a diez mil dias de salario minimo. 

5.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD RESPECTO A LOS 

DELITOS COMETIDOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR 

SENALADOS EN EL CODIGO PENAL EN LAS REFORMAS DE 1996. 

Los requisitos de procedibilidad gon aquelios elementos 

necegarios para iniciacién de un procedimiento, desde juego de 

cardcter penal, avi el autor Guillermo Colin Gdnchez citando a 

Mangini define a eotoe de la siguiente forina
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Los presupuestos procesales son aquellas condiciones 

de existencia, loo requisitos para ef nacimiento y Ila valida 

constitucién de la relacién procegal considerada en si mioma y en 

ous fases diversas.” 58 

Por gu parte al referirse Jorge Alberto Silva Silva a los 

presupuestos procesales refiere: 

“Las condiciones o supuestos que es preciso Jlenar para 

que se inicie juridicamente el procedimiento penal. 

Aunque dependiendo en parte del orden juridico 

establecido en un paig, eg como por fo general se plantean los 

requisitos de procedibilidad, trataremos de ennumerarios con total 

independencia de un sistema juridico positivo, pues mas adelante 

haremos alusién a los acogidos en Ja normatividad mexicana. 

Aun cuando no existe un pleno concenso respecto a 

cudles on es0% reqguisitos, citaremos algunos de ellos: 

a).- pesquisa. 

b).- flagancia, 

c).- descubrimiento, 

d)- detacién, 

Colin Sanghez Guillermo, 7Perecho, 4. a 

Penalest, WV Earcrén, Cditariat    
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e}.- denuncia, 

f).- autoacusacién o autodenuncia, 

g).- excitativa (Richiesta), 

h).- querella minima, 

1).- Inetanza.” 59 

Como lo sefialada el autor preinserto los requisitos de 

procedibilidad seran diversos y muy variados dependiendo del pais 

y de ia legislacién, asi para nuestro pais y en términos de nuestra 

Constitucién se requerira de la exigtencia de una denuncia o 

querella conforme !o establece ef segundo pdrrafo det articulo 16 

conetitucional que refiere: 

“Articulo 16.- No podra librarse orden de aprehensién 

sino por la autoridad judicial y gin que preceda denuncia, 

acugacién o querella de un hecho determinado que la ley sefiale 

como delito, Sancionado cuando menos con pena privativa de 

libertad y exigten datos que acrediten los elementos que integran 

el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado,” 

Conforme al articulo 16 convstitucional, eo claro y 

preciso él hecho de que para que proceda un delito y propiamente 

una orden de aprengidn en contra del sujeto activo, gerd como 

requigito indispensable la existencia de una denuncia o querella, 

  

      Silva Jerge Alberto, ‘Per 2°. Edicién, Pracesal_P: 

Pditvorai atta, DA oe wh Weériga 199, yp PAT 
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cabe seflalar y adelantarnos un poco para manifestar que 

tratandose de los delitos consagrados en materia de derechos de 

autor, estos solo podran ser perseguibles por querella, salvo en 

caso de la enajenacién de libros de textes que por disposicién 

expresa de la Constitucién son gratuitos. 

Atendiendo al articulo 429 del Cédigo Penal que dispone 

que los delitos en materia de derechos de autor se perseguirdn por 

querefla y de oficio, expondremos a continuacién lo referente a la 

denuncia y a fa querella: 

a).- DENUNCIA. 

La deénuncia de acuerdo con el maestro Jorge Alberto 

Silva Sitiva ge dara en dos sentidos. 

“La denuncia puede atisbarse en dos sentidos, uno 

amplio y otro especifico. 

En este sentido amplio eo el “acto en virtud del cual una 

persona hace del conocimiento a un 6rgano de autoridad, la 

verificaciédn o comisidn de determinados hechos, con el objeto 

(rectius, fin} de gue dicho 6rgano promueve o implique las 

convecuencidy jJuridteao Oo vanciones previstas en ta tey o los
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reglamentos por tales hechos". 

En sentido especifico, en ei proceso penal se fa define 

como “el acto por medio del cual pone en conocimiento del érgano 

de la acusacidn... la comisidn de hechos que pueden constituir un 

delito perseguible de oficio.” GO 

Por gu parte el autor Guillermo Colin Sanchez al definir 

ala denuncia lo hace en los siguientes términos: 

“Dentro del ambito del Derecho de Procedimientos 

Penales. eS importante distinguir lta denuncia como medio 

informativo y como requisito de procedibilidad. 

Como medio informativo, es utilizada para hacer del 

conocimiento del Ministerio Publico lo que se gabe acerca del 

delito, ya sea que el propio portador de la noticia haya sido 

afectado. o bien, que el ofendido sea un tercero. 

De tal consideracién, se concluye: la denuncia puede 

presentarla cualquier persona en cumplimiento de un deber 

impuesto por la ley” 61 

Para nosotros ta denuncia ¢S elf medio por ef cual e! 

    

ibidem. p 236 
Solin 

  

Ganches Guillerma, Gp ot pF
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atectado Oo un tercero pone al tanto al Minieterio Publico de 

ciertos hechos que pueden ser consesitutivos de un delito, que como 

consecuencia de ello puede actuar el] Ministerio Piblico de oficio,. 

es decir en plenitud dé las facultades que la Ley le confiere. 

b).- QUERELLA. 

La querella como presupuesto procegai 25 definida por el 

autor Guillermo Colin SGAanchez en ta siguiente forma 

“La queretla es un derecho potestativo aue tiene el 

ofendido por el delito. para hacerlo del conocimiento ai tas 

autoridades y dar ou anuencia para qué ea perseguido 

Tratandose de los delites que se perviguen a peticion de 

parte ofendida, no solamente el agraviado, sino también ou 

Jegitimo representante. cuando lo egtimen necegario, podran en 

conocimiento del Ministerio Piblico fa comisidn del hecho 

delictuoso, para que éste sea perseguido., no pudiendo hacerio en 

ningin caso para esta clase de delitos. sin ta manifestacidn de 

voluntad del que tiene ese derecho.” 62 

Ibidem. p.p 218 y 219 
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Para nosotros la querella constituye fa denuncia del 

ofendido regpecto de clertos hechos que constituyen un delito y 

que para que proceda la autoridad solo este tiene el derecho de 

hacer dei conocimienta. 

La querella es la facultad potestativa del ofendido para 

que el Ministerio Publico pueda actuar en plenitud de sus 

atribuciones, pues gin esta el repregentante social no lo podarad 

hacer.
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CAPITULO IV 

LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y EL cODIGO 

PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

1.- CRITICA A LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DE 

AUTOR VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

La Ley Federal de Derechos de Autor, dei 24 de marzo 

de 1997, que fuera decretada por nuestro actual Presidente de 

la Republica Ernesto Zedillo Ponce de Leén y que fuera publicada 

en e| Diario Oficial de la Federacién el 24 de diciembre del aiio, 

préximo pasado, sin lugar a dudas resulta ser un avance 

sobregaliente en materia de derechos de autor, pues si bien es 

cierto que existia una similar esta fue expedida desde 1963 por 

el entonces Presidente Adolfo Lépez Mateos, lo que desde luego 

refleja la falta de objetividad y de adecuacién a la realidad 

actual de muestro pais, toda vez que las circunstancias 

econémicas y desde luego e! empleo de tecnologia y mayores 

medios de comunicacién que ilegan materialmente a todo el 

planeta, han servido para desarrollar en forma mds prolifera los 

inventos y obras artisticas de la humanidad, es por ello que 

el derecho no puede quedar al margen de este tan delicado 

urto, pues precisamenbe en cl ve haya vuygtentado gran 
i F
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parte del desarrolio dei ger humano. 

Asi, y a pesar de ger un gran avance ia Ley Federal de 

Derechos de Autor, oin lugar a dudas que esta también cuenta con 

errores a log cuales hemos querido referirnos en el presente 

trabajo. 

La Ley en comento por contener lo referente a los 

derechos de autor, debiéra de contempiar en su contenido los 

divergos hechos delictivos, que gancionan las leyes penales, de tal 

manera que de nada girve tenerlos en un ordenamiento diverso y 

crearse un capitulo especial, reformando asi lose diversos 

ordenamientos por ello congideramos seria mao benéfico el que 

hubiera contenido los dispositivos de caradcter penal la Ley Federal 

de Derechos de Autor. 

Es indiscutible que la proteccién a log derechos de autor 

s€ hace cada dia mas necesaria, pues resuita faci] el poder 

plagiar y hacerse de un beneficio econdmico a muchas personas que 

solo oe enriquecen con el trabajo honesto de otras personas. 

Asi por ejemplo con una inversién de $3,000.00 (TRES 

MIL PESOS OO0O/100 M.N.) puede una pergona iniciarge en la 

denominada piraterfa, es decir fa reproduccién y venta de obras 

gin el permivo de quien Jegalmente puede otorgarlo, y es por ello 

yue debe dé vsancionarse Administrativanente en forma mas oevera
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esta actitud, pues en términos del articulo 232 de la Ley Federal 

de Derechos de Autor de 1997 dispone que las multas o 

infracciones resuitan ser totalmente irrisorias al establecer: 

“Articulo 232.- Las infracciones en materia de comercio 

previotos en la presente ley geran gancionados por et Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial con multa: 

“l.- De cinco mil hasta diez mil diag de galario minimo 

en log Cagos previstos en las fracciones ft, If, 1V, V, VIt. Viil y {1X 

del articulo anterior; 

“tl.- De mil hasta cinco mil dias de galario minimo en los 

demas casos previgstos en jas fracciones 11 y Vi del articulo 

anterior, y 

“Ili; De quimientos hasta mil dias de salario minimo en 

los demae casos a que ge refiere la fracciédn X del articulo 

anterior. 

“Se aplicar4 multa adicional de hasta quinientos dias de 

salario minimo general vigente por dia, a quien persista en la 

infraceién.” 

Conforme al articulo anterior, la multa mayor aecendera 

a aproximadamente a $400,000 CO, (TRE OCIENTOs Mal PEeOS
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OOHMOO M.N.) de tal forma que resulta irrigorio 6: témanose en 

consideracién ef hecho de que log tirajes que ilegan a realizar las 

gentes que verdaderamente hacen de su vida cotidiana ta pirateria, 

esto puede ser faciimente recuperable, tan es asi que es de todos 

conocidos que jamas se llega a detener a los autores intelectuales 

y a log grandes delincuentes en materia de pirateria lo que hace 

préesuponer que existe corrupcidn al interior de las autoridades. 

La pirateria oe¢ ha incrementado debido a la poca 

inversién que tlenen que realizar quienes hacen de ella un negocio, 

ya que incluso un aparato que sirve y que de hecho es creado 

exprofesamente para la reproduccién de coplas, y no llega a 

superar el precio de tos $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS OO/100 

M.N ) y por lo migmo es facili de obtener e incluso facil de 

transportar, asi y tomando en congsideracién las facultades 

gsefialadas por la Ley Federal dé Derechos de Autor en su articulo 

210 debiera de reformarse a efecto de especificar en forma 

concreta estas facultades, pues en la actualidad golo son muy 

generales al seftalar: 

“Articulo 210.- El Instituto tiene facuitades para: 

“I;  Realizar investigaciones respecto de preguntas 

infracciones adminiotrativag: 

“EH - Solicitar a lis auteridades ceomperentes ta practica
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de visitas de inspeccién; 

“Iil.- Ordenar y ejecutar log actos provisionales para 

prevenir o terminar con la violacién al derecho de autor y derechos 

CONEXKOS; 

“Iv.- Imponer fag ganciones administrativas que sean 

procedentes, y 

“V.- Las demas que le correspondan en los términos de ta 

presente ley, sus reglamentos y demas disposiciones aplicables.” 

Ee importante sefialar que la Ley Federal de Derechos de 

Autor no toma en consgideracién ef hecho de que todos aquellos 

falsificadores o plagiarios de obras tienen una gran movilidad, es 

decir qué pueden desmantelar gus talleres en forma rapida, y que 

decir de la mercancia que oe encuentra en Constante movimiento y 

que dificilmente puede llegar a calcularse, por lo que congideramos 

debe darge una mejor legislacion al respecto. 

En atenciédn a las facultades del instituto, debiera 

permitir a este ta realizacién de visitas de ingpecciédn, no en 

locales establecidos gi no en la via ptblica, es decir tiangiis. 

mercados sobre ruedas, bazares, etc., en donde es comin 

percatarge de las ventas indigcriminadas de obras que han sido 

pligiidas, asimigme deveria permitiree el decamiso precautorio del
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material ave se encuentra vendiendo en forma ilicita. levantando al 

efecto una acta circunstanciada de los hechos, en la que ademas 

$@ contenga un invéentario de la mercancia qué $é€ encuentra 

decomisada, y et nombre y domicilio de ta autoridad ante quien se 

Consignada, a efecto de que ninguna persona salga perjudicada por 

el actuar del Instituto, de ta! forma qué i demuestra la legitima 

propiedad y adquisicién de las cosas decomisadas le sean 

devueltas inmediatamente, en caso contrario al congignarse ge de 

parte inmediatamente at Ministerio Pudblico, para que este Inicie 

las gestiones que conforme a ou interés convengan. 

El permitir recoger la mercancia ilicita a los vendedores, 

deode luego que gerd un duro golpe a la pirateria, y no golo e690 41 

no que no oe gancionara a quienes por ae circunstancias 

fcondmicas del pats y gu necesidad trenen como empleo el vender 

vote tipo de mercancia. pues Ja autorigad 6610 actuarad 

administrativamente, ponrendo a digposicidn de la autoridad 

onipetente la mercancia incautada, asi como a la persona o 

2érgonae involucradas que ge hallaba realizando tal actitud, con lo 

sual seria el Ministerio Piblico y en gu caso los tribunales penales 

juienes revolveran lo concerniente a ese actuar. 

Diversos aspectos que pudieran ger mejorados en 

peneficio de tos autores y alguna obra, seria el hecho de gue el 

netituto Nacional de Derechos de Autor fungiera come arbitro 

bligatorio, regpecto de ciertos conflictos en fos cuales, ef monte
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no excediera de $ 60,000.00 (SESENTA MIL PESOS OO0/100 M.N.). 

permitiendo asi desahogar la inmensa carga de trabajo con que 

cuentan los juzgados civiles y al miemo tiempo buscando brindar 

una proteccidn a los autores cuyos recurso econémicos a veces no 

gon suficientes para poder seguir un tramite tardado, engorroso y 

costoso. 

No queremos decir que el arbitraje fuera excluyente por 

razén de la cuantia, es decir que las partes de comin acuerdo y 

tratandose de aguntos mayores a la cuantia, pudieran designar 

como arbitro al Instituto, sin necesidad de que el monto del 

conflicto fuera menor a (SESENTA MIL PESOS OO/100 M.N.). 

Diversas circunstancias que también pudiera resultar 

benéficas en la lucha de ta proteccién de los derechos de autor, lo 

es el hecho en que debiera de dotdrsele de facultades de imperio 

al Instituto Nacional de Derechos de Autor, para que pueda hacer 

efectivos sus laudosg, gin necesidad de acudir a los tribunales 

civiles, a solicitar la ejecucién del Jaudo. 

Asimiemo debiera dé contar el ingtituto con un drgano 

de asegoria juridica, que brindard e{ servicio gratuito a cualquier 

autor, y gin log impedimentos a que hace referencia la vigente Ley 

de Oefengoria Publica, en la que se establece digcriminaciones en 

las prestaciones de servicios por Cuestiones de naturaleza 

econdmica pues agi lo refiere el ordenamiento seflalado en ou



articulo 16; 

“Articulo 16.- Para determinar $i el solicitante de tos 

servicios de asesoria juridica reine ios requisitos establecidos 

para que se le otorgue el servicio, se requerira un estudio social y 

econémico, elaborado por un trabajador social del Instituto 

Federal de Defensorfa Publica. 

“En los casos de urgencia previstos en las bases 

generales de organizacién y funcionamiento, se deberd prestar de 

inmediato y por tnica vez, la agesoria juridica, gin esperar log 

resultados del estudio socioeconémico.” 

Cabe seflalar que no es lo mismo defensoria piblica que 

asesoria juridica, puesto que la primera se da para el profesado, 

en tanto que la segunda para el ofendido, de tai forma que el 

asesor juridico por la naturaleza de nuestro sistema procesal 

penal, solo podra ger coadyuvante del Ministerio Publico, pues es 

este el Unico que puede ejercer accién penal conforme lo establece 

el articulo 21 de nuestra Constitucién que seflala: 

“Articulo 21.- La imposicién de las penas ¢s propia y 

exclusivamente de la autoridad judicial La uinvestigacién y 

persecucién de los delitos incumbe al Ministerio Piblico. el cual se 

auxtliard con una polieia que eotard bajo su autoridad y mando 

mninedtate Compete a la arteridad adenietrativa [a aplicaeién de
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ganciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y 

de policia, las que tnicamente consistira4n en muita o arresto 

hasta por treinta y seio horas; pero si el infractor no pagare ta 

multa que se le hublese impuesto, se permutarA ésta por el 

arresto correspondiente, que no excederaé en ningin caso de 

treinta y seis horas.” 

Conforme al articuio 21 transcrito, e¢ evidente que la 

facultad del autor se halla limitada y sélo $e convierte en un 

coadyuvante, a mas de que el asesorarse por un abogado particular 

representa un gasto econdmico que dificilmente podra recuperarse 

y ante todos estos tramites engorrosos es que a proliferado en 

gran medida la denominada pirateria, que no es otra coga que un 

plagio de obras. 

2.- CRITICA A LAS REFORMAS DE DICIEMBRE DE 1996 

DEL CODIGO PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En relacién con nuestro vigente Cédigo Penal para el 

Distrito Federal en Materia Comin y para toda ia Repiiblica en 

Materia Federal, respecto a log delitos en materia de derechos de 

autor, podemos seflalar como criticas las siguientes: 

Fl titulo Vigévimo wexto denominado de low delites en
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materia de derechos de autor no debid haber sido insertado en el 

Cédigo Penal, pues en cuestidn de orden debid formar parte de ta 

Ley Federal de Derechos de autor, pues en este dispositivo se 

halla todo lo concerniente en materia autoral. 

Sin lugar a dudas la penalidad a los delitos en materia 

de derechos de autor resulta irrigoria, puesto que en el mejor de 

los cagos ia pena mayor sera de seis afios, y ello motiva que el 

delincuente tenga derechos y prerrogativas, de tal forma que 

Jamas purgara una sentencia privativa de libertad. 

En principio deberia de aumentarse [a penalidad cuyo 

monto fluctuar4 de cinco a quince afios de prisidn, dependiendo de 

la participacién del delincuente, toda vez que no podemos aplicar 

una pena igual a quien realice esta actividad por necesidad, como 

gon en muchos casos quienes venden en los tiangiio con un sueldo 

minimo, que qurén a sabiendas de esta ilicitud realizan ta 

inversiédn con ef Animo de llevar a cabo este delito y obtener 

enormes ganancias, 

Asimigmo debe de excluirge para los delitos de derechos 

de autor el beneficio otorgado al procesado en ej articulo 70 del 

Cédigo Penal. relativo a la gugtitucién de penas. por las 

consecuencias tan negativas que impli¢a esta actitud, es decir que 

la oganecién privativa de libertad que we determina para el 

gelinguente ate omeringa low deveche ae autor, na paded oer
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sustituida o cambiada por otra de caracter monetario. 

La persecucién de estos ilicitos deberaA de hacerse de 

oficio, debido a ta trascendencia que los mismos révisten, y al 

hecho de que el Estado eg quien debe de velar en todo momento por 

la proteccién de estos derechos, y en la sociedad en general, pues 

la pirateria conileva a un retraso en el desarrolio econdmico de 

nuestro pais, asi se evitara la problematica de tener que acreditar 

personalidad y el de contratar una persona exprofesamente para 

que los autores puedan querellarse cuando no lo puedan hacer 

pergonaimente. 

Asimiomo debe de establecerse una mayor penalidad para 

aquelloe editores, productores o grabadores en quiénes se ha 

depositado la confianza para realizar determinado nimero de 

ejemplares, y violando esta confianza imprimen mas, pues ello 

conlleva a ganancias ain mayores que !a propia pirateria, pues al 

tratarge de unm producto original, ef precio se incrementa 

consideradamente lo que permite una mayor lucre con estos 

productos 

Conforme al articulo 2°. de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, los delitoS en materia de derechos de 

autor, no gon considerados como delitos graves, puesta que go0lo 

oe refiere a otros diversos:
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“Articulo 2°.- Cuando tres o maS personas acuerden 

organizarse o $€ organicen para realizar, en forma permanente o 

reiterada, conductas que por sf o unidas a otras, tienen como fin 

o resultado cometer alguno o algunos de Soe delitos siguientes, 

seran sancionadas por ese $610 hecho, como miembros de ta 

delincuencia orgqanizada: 

“l.- Terroriomo, previsto en el articulo 159, pdarrafo 

primero: contra la galud, previsto en log articulos 194 y 195, 

p4rrafo primero; falgificacién o alteracién de moneda, previstos en 

log articulos 234, 236 y 257: operaciones con recursos de 

procedencia ilicita, previsto en el articulo 400 bis, todos del 

Cédigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comin, y 

para toda la reptblica en materia de Fuero Federal; 

“ll. Acopio y trAfico de armas, previstos en los 

articulos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

“ltl. Trafico de érganos, previsto en ef articulo 136 de 

la Ley General de Poblacién;: 

“IV. Trafico de 6rganos, previstos en los articulos 

461,462,462 bis de ta Ley General ae Galud, y 
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secuestro, previsto en el articulo 366; trafico de menores; 

previsto en el articulo 366 ter, y robo de vehicuios, previsto en el 

articulo 381 bis del Cédigo Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Comtn, y para toda ta Repiblica e Materia de 

Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las 

legiglaciones penales estatales”. 

Del articulo preingerto podemos advertir que la 

delincuencia organizada se dard para determinados delitos. 

siempre y cuando sé€ cometa entre tres o mas personas, en forma 

organizada, permanente o reiterada, situaciones todas ellas que se 

dan tratdndose de la violaciédn de los derechos dé autor. 

atendiendo a laS Siguientes caugae 

TrataAndose de logs delitos de autor y propiamente los 

referentes a la pirateria, esto9 son cometidos por mae de tres 

personas, pues se encuentra tan perfectamente establecida eote 

\licito que unos gon los editores, distribuidores y otros mag 

vendedores, agi ello implica necesariamente la existencia dé 

diversas personas en la comisién del ilicito, pues dificilmente una 

misma pudiera realizar todas esas actividades, asi y si tomamos 

en consideracién log prejuicios que ocasiona al autor, en cuanto a 

eu patrimonio, y no solo es0 a la impunidad que representa en no 

cagtigar adecuadamente este tipo de canductas, asi como por el 

hecho de verse entorpecida ta creaciédn de nuevas obras, ante el 

eteria, lo cual devde luego también ve ve 
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reflejado en la quiebra de comercios y de industriag perfectamente 

eétablecidas que gon fuente generadora de empleos y de la 

economia nacional, es evidentes que debe de formar parte de los 

delitos denominados graves y formar parte de La delincuencia 

organizada. 

ES evidente que en los delitos de derechos de autor no 

eélo se cumple con la participacién de tres o mas Sujetos, gi no 

que también se da en forma reiterada y por sj) lo anterior fuera 

poco Sus reépeéercusiones gon igual de graves que ia de los diversos 

delitos enumerados, atendiendo a que los sujetos pasivos no es 

edlo el autor, $1 no incluso de la sociedad por las razones ya 

expuestas, por fo qué consideramos desde nuestra humilde opinidn 

que debe de considerarse como un detito de  delincuencia 

organizada



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La proteccién a las obras de los autores, se 

dieron desde la antigiedad atm cuando no como hoy en dia lo 

conocemos, 

SEGUNDA.- El derecho de autor, es la norma juridica por 

la cual él creador de origen o bien el adaptador de una obra. se 

haya protegido para que en forma exclusiva explote ta misma por el 

tiempo que gefiala ta Ley. 

TERCERA,- El derecho de autor busca proteger las obras 

dé us creadores, y de esta forma dar un impulgo a nuevas obras, 

lo cual eo en beneficio de toda la sociedad y al mismo tiempo 

generadora de empleos para el pais 

CUARTA - El derecho de autor tiendé a proteger a todos 

aquélios inventores o interpretes, que dan una caracteristica 

especial a una obra para que las puedan disfrutar en forma 

ergonal explotarla econdémicamente. y P 

QUINTA - Los derechos de autor ve nan protegido incluso 

penalmente, gin embargo ou tutela jurfdica no ¢9 ouficiente y 

mucho falta por hacer al reepecto



SEXTA- Es necesario reformar el Cédigo Penal a efecto 

de modificar las penags para fos delitos en materia de derecho de 

autor. 

SEPTIMA.- Por las repercusiones juridicas y econdmicas 

y sociales de la violacién a los derechos de autor y sobre todo 

porque tratandose de ta pirateria en ella intervienen mAso de tres 

personas, debe considerarse como delito de delincuencia 

Organizada, 

OCTAVA.- Debe dotarse al Instituto Nacional del Derecho 

de Autor para que pueda Ilevar a cabo visitas y revigiones en 

tiangtis, puestoe ambulantes, mercados, etc.. y en caso de 

encontrar obras que no cumplan con log requisitos exigidos por la 

ley Federal del Derecho de Autor, retenerlas y ponerlas sin demora 

a disposicién de la autoridad para que esta realice las 

investigaciones pertinentes 

NOVENA - Debe de hacerse obligatorio el arbitraje ante 

el Ingtituto Nacional del Derecho de Autor en asuntos cuya 

Cuantia s@¢a menor a $60,000.00 (SESENTA Mil PESOS 00/100 

MN.) lo cual perimitird oe desahogue de carga de trabajo log 

juzgadoy Civiles 

DECIMA - Deve de dotarve de mmperio al tnatituto 

Nastonaloart Perecho de Autor pata ane eoba pucda ryecutar ous



laudos emitidos. 

DECIMA PRIMERA - Debe incrementarse las sanciones 

administrativas para quienes infringen la Ley Federal de Derechos 

de Autor, pues lag mismas resultan en algunos casos irrisorias y 

hasta obsoletas.
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