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INTRODUCCION 

El hombre como ser pensante, ha tenido que comprender 

los fenómenos de la naturaleza que lo . rodean, se ve en la 

necesidad de apropiarse de esas ideas para interpretarlas a los 

dem6s; as!, surge el grabado rudimentario y la escultura burda, 

el totenismo, las ofrendas de las deidades, la oración, el 

canto, la danza, la escritura, en fin, una serie de obras de 

arte que nos llevan a la cultura. Este hombre pensante es 

llamado. • . autor. 

A medida que avanza la tecnologia, nos damos cuenta que 

el autor se ve afectado no sólo en su aspecto económico sino 

moralmente, ya que el autor pierde el interés" de crear una 

nueva obra intelectual, artistica o cientifica, por eso creemos 

conveniente que en esta disciplina del derecho se haga un 

estudio por memorizado que pretenda solucionar todos los 

cuestionamientos que nos hemos planteado haciendo un an4lisis y 

evolución de las diferentes etapas por las que est4 atravesando 

el autor. 

En el presente trabajo se pretende hacer un panorlllllll de 

los derechos de autor, que est6n regulados por la Ley Federal 

de Derechos de Autor, reglamentaria del articulo 28 

constitucional, asi como un breve estudio del mismo en nuestros 

dias. 



Bl estudio realizado no comprende únicamente los 

antecedentes históricos y las convenciones de Roma y universal, 

sino también otros sistemas juridicos como son: el derecho 

moral, el derecho económico y, el drgit de suite. 

Posteriormente se desarrolla el estudio de la protección 

a los derechos de autor, dentro do este tema se estudia, lo que 

la Ley protege respecto a derechos de autor, lo que no protege, 

as! como el plazo legal para dicha protección, y ¿qué se 

·~ entiende por dominio público pagante? 
·¡ 

Por Qltimo se toca el tema estudio del presente trabajo 

de tesis, "La usurpación en el derecho autoral", esto es, cómo 

es violado este derecho, as! como las sanciones que a nuestro 

juicio deberian ir m4s allá, para evitar que otros se sigan 

enriqueciendo indebidamente a costa del autor, que se ve 

desmotivado, y que sin autores la cultura dejara de ser; es 

conveniente que se le reconozca su intelecto al autor, tomando 

todo los géneros que existen y teniendo conciencia de la 

importancia que tiene, respetar ese derecho. 



CAPITULO 1 
HISTORIA DEL DERECHO DE AUTOR 

La actividad intelectual y art1stica del hombre, comienza en el 

momento en que altera su habitat-y lo conforma de acuerdo con 

sus necesidades; él crea, adopta y ajusta lo que le dará un 

bienestar en su vida diaria, dejando huella de la acción de su 

mente en piedras, metales, arcillas; de esta manera nace un 

creador ••• un autor. 

•un autor, es la escancia de un pueblo de una nación, de 

la hwnanidad misma. Bn el creador se finca la cultura y el 

progreso. Las obras art1sticas cient1ficas o literarias, son 

peldallos que han permitido seguir la historia de la 

humanidad•.1 

Bn la actualidad no se sabe el origen del derecho de 

autor, hay quienes opinan que surge en 1436, fecha en que Juan 

Gutenberg inventa la imprenta; sin embargo antes de esta fecha 

(1)Cll..~-doDolochoadoAu1or, [lpGy---dolal.eyFodo!al do_do_, 
Ed. SEP,vot Nnúmeronpldaf, Mhloo D.F.,dlcllmtn 1Dll, pAg. 1!. 
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ya existian los chinos y los coreanos, los creadores de las 

pir6mides de TeotihucAn y Egipto, asi como grandes culturas que 

nos heredaron su lenguaje, costumbres y que de esta manera nos 

permitieron conocer sus obras de arte, tales como: monumentos, 

estelares, pinturas rupestres, obras arquitectónicas, escul

turas cer6micas y manuscritos. 

con el estatuto de la reina Ana, Inglaterra fue el prim

er pais en legislar en materia de derechos de autor, en 1710, 

dicho estatuto, otorgaba a los autores el derecho exclusivo de 

reimprimir sus obras por un periódo de 21 aftas. Posteriormente, 

Francia en 1716, Estados unidos de América en 1790, y en México 

en 1846. 

En apariencia todo iba bién, los autores eran 

reconocidos por sus lectores, pero veian que si ellos se 

llevaban el premio, los editores el dinero, pag6ndoles a estos 

una limosna por sus obras. Los europeos, cansados de esta 

explotación, denunciaron la actividad de los usuarios; asi en 

1886, formalizaron una reunión intelectual, que tenia.como fin 

la creación de un instrumento legal, para proteger las obras 

literarias y artisticas. El 9 de septiembre de 1886, se 

protocolizó el convenio de Berna, de esta· forma surgen los 

defensores de los derechos de autor, ahora apoyados por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es 

uno de los dieciseis organismos especializados de la ONU. 

M6xico se adhirió a esta convención y fotm6 parte en otras, 

como la Convención de RDlllll y la convención Universal. 
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A. La cuestión autoral en México 

1. El derecho de autor en la Epoca colonial 

Durante la Colonia, rigió en México una inquisición 

intelectual, nada se hacia sin la autorización del Consejo de 

Indias; el control de publicación de libros y la introducción 

de obras de la Nueva Espalla, era estricto, la aduana real de 

VeracrQz ejercía una inspección especial en cuanto a este 

sentido, ya que el rey Felipe II, penalizó con muerte, a toda 

persona que introdujera libros no autorizados al territorio 

espallol. 

En esta época, existieron disposiciones virreynales en 

favor del autor como: 

a) En 1707, . el virrey Francisco Hernández de Cueva, 

decretó los derechos que al autor tenia sobre la 

venta de sus obras; 

b) En 1748, Don Francisco De Güemes y Hurcasitas, 

emitióla orden, de que en toda obra existiera una 

cláusula que determinara los derechos que el autor le 

correspondían respesto de su obra; 

c) En 1763, el rey Felipe . III, manifestó que el 

privilegio otorgado al autor, pasara a sus herederos 

a su muerte. 

2. México despQes de la Independencia 

En 1814, la Constitución de Apatzing6n, proclamó la 

libertad de expresión y de imprenta, asi como la libertad de 

publicar sin ningún tipo de licencias o censuras previas las 
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obras. En 1824, se estableció como facultad exclusiva del 

congreso, legislar sobre derechos de autor, y el 3 de diciembre 

de 1846, José Mariano Salas promulgó el Reglamento de la 

Libertad de Imprenta, siendo éste el primer ordenamiento sobre 

derechos de autor en nuestro pais. 

3. La constitución de 1917 

En su articulo 28, contempló lo referente a los 

privilegios autorales, senalando que en los Estados Unidos 

Mexicanos no habria monopolios ni estancos de ninguna clase, ni 

exención de impuestos, ni prohibiciones a titulo de protección 

a la industria, exceptúandose únicamente lo relativo a la 

acutlación de moneda, a los correos, teléqraf os y 

radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un sólo 

banco que seria controlado por el Gobierno Federal y los 

privilegios que por determinado tiempo se concedieran a los 

autores y artistas por la reproducción de sus obras. y a los 

que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorgaren a los 

inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

En 1982, se reformó el articulo 28 constitucional, 

conceptúandose este privilegio como un monopolio y no como una 

exención. 

4. Bl C6diqo civil de 1928 

Este ordenamiento determinó que no podia identificarse 

la propiedad intelectual con la propiedad comdn, porque la 

primera necesita ser publicada o reproducida, para que puede 

ser protegida por el Derecho, y la segunda es susceptible de 
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posesión exclusiva. 

Este código, estableció en su titulo octavo, lo relativo 

a loe privilegios temporales, como son 50 alias de privilegio 

exclusivo para loe autores de obras de indole literario, cartas 

geoqr4ficas y de dibujos, 20 aftas a las obras de teatro y a las 

composiciones musicales y 3 d1ae a las noticias. Asimismo, 

protegió a las cabezas de loe periódicos. · 

"Bajo la forma de privilegio temporal se manifiesta el 

derecho real, es decir el poder jur1dico para aprovecharse de 

un bien. El poder temporal es aprovecharse exclusivamente de 

los beneficios de una obra por su publicación, ejecución o 

traducción, sin que nadie pueda ejecutar tales actos•.2 

5, Ley Federal de Derechos de Autor de 1947 

México suscribió la Convención Iteramericana sobre 

Derechos de Autor en obras Literarias y Artisticas celebrada en 

Washington o.e., del 1 al 22 de junio de 1946, fue firmada por 

los juristas Germ4n Fern4ndez del castillo como delegado, y 

José Diego Espinoza como consejero; fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1947. De esta 

manera es como surge el primer antec1;1ndente de la Ley Federal 

de Derechos de Autor. Los objetivos de esta Ley quedaron 

precisados en la exposición de motivos, sellalando lo siguiente. 

"Es propósito de esta Ley asegurar las mejores 

condiciones de protección a los autores, en sus intereses mora-

(2) CL Flftll Cubl!lu AtMnk>, e 5!1t1m• Me!!ISlºO d1 [)trtcM1 dt Aytor Ed. ign9Cio Vado, Mtldoo 1aee, pea. 20. 
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les y materiales y al mismo tiempo aseguran una amplia difusión 

de la cultura, de manera que ambas se combinan en todo su 

texto•.3 

La ley de 1947, fue expedida el 31 de diciembre y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 

U de enero de 1948, siendo presidente el licenciado Miguel 

Alem6n valdés. Esta Ley contenta 134 articulas y 5 

transitorios, dividida en seis capitulas: el primero, referente 

al derecho que tenia el autor sobre una obra literaria, 

did6ctica escolar, cientifica o artistica; el sequndo, al 

contrato de edición; el tercero reglamentó las sociedades de 

autores; el cuarto, creó un departamento referente a derechos 

de autor, siendo su principal función, la aplicación correcta 

de la Ley Federal de Derechos de Autor; el capitulo . quinto 

determinó las sanciones y, el sexto, seftaló como órgano 

competente a los tribunales federales para conocer de las 

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la 

Ley. 

6. Ley Federal de Derechos de Autor de 1956 

Bl 29 de diciembre de 1956, se expidió la Ley Federal de 

Derechos de Autor, derogando a la de 1947. Fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo 

afto bajo la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortinez, 

tuvo como fin corregir la mala redacción y todo aquello que 

llevaba a la confución de la anterior Ley. Estuvo compuesta por 

(3) C!x !1mc!6n !lemg! do~"' Aylpr SEP,-.-a.nota 1, ptg. 10. 
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ocho capitulas y siete transitorios: el primero, se referia al 

derecho de autor que se otorgaba por simple creación de la 

obra, sin que fuera necesario depósito o registro previo para 

su tutela; el segundo, trataba de los derechos y licencias de 

traducción que la secretaria de Educación Pública concedia a 

cualquier nacional o extranjero domiciliado en la República 

Mexicana, mediante una solicitud en castellano; el tercero, se 

refirió al contrato de edición; el cuarto, a los limites del 

derecho de autor; el quinto a las sociedades de autor; el 

sexto, al registro del derecho de autor, el séptimo a las san

ciones y, el octavo, determinó como órgano competente, a los 

tribunales del orden federal, y cuando se trataba de par

ticulares la jurisdicción era concurrente o de fuero común. 

B. La legislación vigente sobre derechos de autor 

El 14 de diciembre de 1961, el presidente, envió a la Camara de 

Diputados una iniciativa de ley, para reformar la Ley de 1956, 

este decreto fue expedido por el presidente Adolfo López 

Mateos, el 4 de noviembre de 19~3, publicado en el Diario Ofi

cial de la Federación el 21 de diciembre de 1963, siendo 

secretario de Educación Pública el. licenciado Jaime Torres 

Bodet. 

La Ley Federal de Derechos de Autor vigente, consta de 

160 articulas, divididos en once capitulas y cinco art1culos 

transitorios. El primero de los capitulas se refiere al llamado 

derecho de autor; el segundo al derecho y licencia de 

traducción; el tercero, al contrato de edición o de 

reproducción; el cuarto a los limites del derecho de autor; el 

quinto a los derechos provenientes de la utilización y 
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ejecución pública; el sexto a las sociedades de autores; el 

a6ptimo, a la Dirección General de Derechos de Autor; el 

octavo, se refiere a las sanciones; el noveno, al órgano 

competente; el décimo, al recurso administrativo de 

reconsideración; y, el onceavo a las generalidades. 

c. Convención de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artisticas y convención Universal de los Derechos 

de Autor 

La convención de Berna, tuvo su origen en la iniciativa de la 

Asociación de Grandes Letras de Francia y en la Asociación 

Literaria y Artistica Internacional, fundada en · 1878. Ha 

contribuido al desarrollo de la protección internacional del 

derecho de autor por m!s de cien anos; en esta convención se 

encuentran doctrinas ideológicas que se conocen de la siguiente 

manera: 

a) Principio de justicia natural. El autor es creador y 

por lo tanto, la obra nace de su esfuerzointelectual, 

como una expresión de su propia personalidad; 

b) Principio de argumento económico; Toda vez que es 

injusto que una persona, que no es el creador de la o 

obra se enriquezca ileqalmente; 

c) Principio de argumento social. Porque la obra se 

difunde a la sociedad, y se le reconoce al autor por 

hacer un beneficio a ésta; 

ch)Principio de argumento cultural. La creaci.ón intelec

tual constituye un desarrollo cultural, y por lo 

tanto ea de interés público. 

Bs por lo anterior que la convención de Berna, ha sido 



11 

considerada como la primera a nivel internacional que defendió 

las obras literarias y artisticas. 

En 1952, México formó parte de la Convención Universal 

sobre Derechos de Autor, celebrada en Ginebra, y se adhirió a 

Asta el 12 de febrero de 1957, surtiendo efectos la 

ratificación tres meses despu6s. El Convenio de Berna y la 

convención universal, contienen principios semejantes como son: 

a) Principio de trato igual. se refiere a la protección 

que debe tener la obra, en cada uno de los Estados 

donde se est4 reglamentando la protección de la 

misma; 

b) Principio de protección autom!tica. consiste en no 

subordinar el goce y el ejercicio de los derechos a 

ninguna formalidad; 

c) Principio de la independencia de la protección. 

Significa, que la protección es independiente y 

autónoma en el pais de origen. 

La convención de Berna establece que la protección no 

puede ir m4s all4 de la que tienen el autor y la obra en su 

pais de origen. Por su parte lll Convención Universal, seftala 

que la protección es autónoma, pero adem4s, la obra debe estar 

protegida con la letra •c• encerrada .en un circulo, ac0JDP5ftado 

del nombre del titular del derecho de autor y de la indicación 

del ano de la primera publicación, esto debe estar en un lugar 

notorio para saber que la obra del autor tiene un derecho 

reservado. Bn relación con los sujetos protegidos, la 

Convención Universal, seftala que estos pueden ser los autores o 

cualquier otro titular de los derechos autorales, permitiendo 

que se consideren como autores a los sujetos de protección, a 

los autores y a las obras que pueden ser literarias y 
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art1sticas, protegiendo también a los traductores, adaptadores 

y arreqlistas musicales. 

Los derechos 1116s importantes que reconoce la convención 

de Berna en materia de derechos de autor, son los siguientes: 

primero, el derecho moral; segundo, el derecho de reproducción; 

tercero, el derecho de traducci6n; cuarto, el derecho de 

representaci6n; quinto, el derecho de r·ecitaci6n; sexto, el 

derecho de difusi6n o radiodifusi6n; séptimo, el derecho de 

adaptaci6n; octavo, el derecho de grabaci6n; noveno, el derecho 

de fil.maci6n o cinematograf1a; décimo, derecho de argumento. 

Todos estos son independientes uno de otro. 

La convenci6n Universal, senala los siguientes derechos: 

el de representación, el de radifución, el de representación al 

p(lblico, el de traducci6n, adaptación y, arreglos a la obra. 

Ch. convenci6n de Roma 

El 25 de octubre de 1961, en la ciudad de Roma, México. firmó la 

convenci6n Internacional sobre la Protección de los Artistas, 

Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y Or

ganismos de Radiodifusi6n. FUe aprobada por decreto el 27 de 

diciembre de 1963, y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de mayo de 1964. Bst6 integrada por 34 

art1culos, y se le considera la 1116s importante a nivel inter

nacional, en materia de derechos de autor. Bn el articulo 

prillero de este estatuto internacional se entiende por: 

a) •Artista, intérprete o ejecutante•, todo actor, can

tante, 11111sico, bailar1n u otra persona que representa 

un papel, recite, declame, interprete o ejecute en 

cualquier forma una obra literaria o art1stica. 
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b) "Fonogramas•, toda fijación exclusivamente sonora de 

los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. 

c) "Productor de fonoc¡rllllllls", la persona natural o 

jur!dica que fije por primera vez los sonidos de una 

ejecución y otros sonidos. 

ch) "PUblicación•, el hecho de poner a disposición del 

pQblico en cantidad suficiente, ejemplares de un 

fonograma. 

d) "Emisión•, la difusión inal4mbrica de sonidos o de 

imAgenes para su recepción por el pQblico. 

e) "Retransmisión", la emisión simult6nea por un or

ganismo de radiodifusión.4 

Esta convención fue adoptada en la Secretaria General de 

las Naciones Unidas. Se estableció un comité intergubernamental 

encargado de vigilar las funciones de la convención; este 

comité fue apoyado por la organización de las Naciones Unidas 

(ONU), y la organización de las Naciones Unidas, para la 

Educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO). 

D. Naturaleza Juridica del Derecho de Autor 

Es de gran interés, determinar · 1a naturaleza juridica del 

derecho de autor, ya que existen innumerables doctrinas que 

asemejan al derecho de autor, dentro de un derecho real, un 

derecho personal, o un derecho patrimonial; sin embargo, es im

portante seftalar cada una de estas teorías, para saber en cual 

de estas corrientes nos ubicamos, o bien, si estamos en presen

cia de otro. Por lo que desde el punto de vista personal, 

seftalamos a continuación las m6s relevantes. 

(4)llfl..~Hill-, --Mo!!lcono Ed. PórNa S.A., Mixioo 1982,pig. 158. 
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1. Teor1a del privilegio. Esta doctrina determina que el 

rey, era el único depositario de los derechos que le 

pertenecian a la comunidad, y la facultad que se le otorgaba al 

creador de una obra, era un privilegio que el monarca conced1a 

como titular de esos derechos. 

2. Teor1a de la propiedad literaria y art1stica. Surge a 

fines del siglo XVII y principios del XVIII; reconoce en el 

derecho de autor, los atributos de la propiedad, entre éstos el 

goce y la disposición. Esta. teor1a fue atacada por los que 

trataban de asimilar la propiedad intelectual con la propiedad 

de las cosas materiales. 

3. Teor1a del derecho de autor como derecho de 

personalidad. Los representantes de esta teor1a son Kant, 

Gierke y Bluntschli, y explican el sentido de considerar, que 

la doctrina de la propiedad no tiene en cuenta las facultades 

del titular del derecho, la que asegura el respeto de su 

personalidad, que se manifiesta por la posibilidad de 

determinar el momento y la forma de la publicación, de impedir 

que se modifique, reproduzca o altere la obra, adern6s, 

consideran que el derecho de autor es inseparable de la 

actividad creadora del hombre. 

4. Teoria de los bienes jur1dicos inmateriales. Esta 

teor1a fue adoptada por Joseph Kohler, quien determinó que el 

derecho de autor no es un derecho de propiedad, sino un derecho 

vecino a él. El vinculo juridico entre el autor y el objeto del 

derecho es similar al vinculo jur1dico existente en la 

propiedad, y que la diferencia radica en la técnica jur1dica. 

Bs decir, los bienes inmateriales se distinguen de los 

115teriales: 

a) Por no ser susceptibles de un inmediato disfrute 



económico, los materiales; 

b) La naturaleza de los bienes inmateriales, les 

miten ser objeto de posesión inmediata; 
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per-

c) Por ser su representación material, son en principio 

ilimitadamente repetibles. 

s. Teoria del derecho de autor como derecho patrimonial. 

Bsta teoria determinó que el derecho se incorpora a la ideo 

genérica del patrimonio, en un plano de igualdad con los 

derechos reales y crediticios. 

6. Teoria de Bdmond Picord. Dentro de lo Naturaleza 

juridico de los derechos de autor, Picard menciona una cuarta 

categoria de derechos, "los intelectuales•, que son: los 

autorales y lo propiedad industrial. El contenido de estos 

derechos intelectuales, consiste en la obra, no en lo que 

respecta al Cornus Meshonicwn, qi¡,e se encuentra bajo la tutela 

del derecho común. El Objeto de los derechos intelectuales es 

proteger la inteligencia, ya sean las obras, literarias, 

artisticos, inventos o marcas comerciales. 

7. Teoria de Piolo Castelli. Valdés Otero y Stolfi, 

explican que la naturaleza jurj,dica del derecho de autor es 

mixta, es decir {personal y patrimonial), manifestando que en 

el momento de lo realización de la obra estamos frente a un 

derecho patrimonial reconocido y que tiene por objeto la 

reproducción de la obra; por lo que surge un car4cter mixto. 

e. Teoria de Farell CUbillas. En su obra •sistema 

Mexicano de Derecho de Autor•, incorpora la naturaleza juridica 

de éste, como derecho social, ya que uno de los objetivos 

principales de esta rama del derecho es proteger al 

económicamente débil, en este caso, al autor de una obra 

literaria o artística. De esta forma la ley va efectuando un 
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equilibrio entre el creador de la obra y los grandes 

empresarios explotadores de ésta. 

En conclusión, no se sabe de una teoria que sea aceptada 

universalmente, pero nos adherimos a otros estudiosos del t8lllll, 

en considerar que el derecho de autor, es lisa y llanamente 

•derecho de autor•, o bien un •privilegio•, como lo designa la 

constitución en su articulo 28 pArrafo octavo. La naturaleza 

juridica es propia y especifica, porque no tiene existencia por 

si sóla; éste existe a medida que el Estado, a través de la ley 

lo proteja, lo tutele y lo reconozca, de lo contrario si no 

existe un ordenaJDiento que proteja al autor y le dé el 

privilegio de explotar su idea, esa situación no se presentar6 

como realidad al margen de la ley. 



CAPITULO 11 
DERECHO INTELECTUAL 

\"';(, 

Para comprender el aspecto del derecho de autor, es 

necesario ubicarlo dentro de la propiedad intelectual. Edmond 

Picard al explicar la naturaleza jur1dica del derecho de autor, 

establece una cuarta categor1a de derechos, llamados •derechos 

intelectuales•, divididos éstos en dos grupos: 

l. Derecho de propiedad industrial, que protege a las 

marcas, patentes y certificados de invención; 

2. Derecho de autor, que tiene como fin, proteger a las 

obras literarias, art1sticas y cient1ficas. 

"Propiedad Intelectual. Especie de propiedad que se 

manifiesta como propiedad literaria, artistica e industrial, 

teniendo todas ellas idéntica naturaleza y justificación•.s 

(S) Cfr.. O. Pina Vara Rafaal. º"'*°""' dt Qmcbo Ed. PotÑa, Mbloo D.F., 1986. p6g. 400 
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A. Propiedad Industrial 

"Manifestación o modalidad de la propiedad representada 

por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, 

patente y certificados de invención, dibujo o modelos industria 

les, conferido por la leqislación correspondiente•.& 

Bl Derecho de Propiedad Industrial, es una rama de la 

propiedad intelectual, que tiene por objeto, las paten

t~s de invención, los modelos de utilidad, los modelos 

industriales, dibujos industriales, ~reas comerciales o 
industriales, nombres comerciales, ensenas comerciales, 

denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, 

knoy hgy o secretos técnicos y la represión de la com

petencia desleal.7 

1. Antecedentes históricos de la propiedad industrial 

Con en nacimiento del comercio, surg1o la propiedad 

industrial, y de esta manera, la marca como signo distintivo de 

los productos creados por el fabricante, por tal motivo se 

considera que el derecho industrial, como derecho de empresa 

nace en la segunda mitad del siglo XIX, por medio de la 

elaboración y suscripción del Convenio de Par1s para la 

Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y al que México 

se adhirió en 1!103. Sin embargo, se considera que es en este 

siglo, donde el derecho industrial ha marcado su apogeo, debido 

a que se han suscrito tratados internacionales cuyo objeto es, 

lllllillllll 
(7)&:lt..Dlll--.0intr-.---Ed.--11111, pig.1115 



19 

proteger y unificar la propiedad industrial. Estos tratados son 

los siguientes: 

a. El Arr119lo de Madrid de l9Bl, sobre el Registro In

ternacional de Marcas de F6brica y comercio; 

b. El Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y 

Modelos Industriales y, Marcas de Comercio y de 

Fábrica, resultante de la segunda conferencia Inter

nacional Americana, suscrita en México, en 1902; 

c. El convenio sobre Patentes de Invención, Dibujos y 

Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y de comercio 

y Propiedad Literaria y Artistica de la tercera con

ferencia Internacional Americana de 1906; 

ch. La convención Interamericana sobre Marcas de F6brica 

y su Registro, que fue suscrita en 1929; 

d. La convención sobre Marcas de Fábrica y comercio de 

1910; 

e. El convenio de Paris para la Protección de la 

Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo y firmado 

en 1967. 

En 1942, M6xico, elaboró su primera legislación sobre la 

propiedad industrial, pero debido a las ñe~esidades económicas, 

politices, sociales y culturales, resultó obsoleta. El 10 de 

febrero de 1976, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reciente legislación de invenciones y marcas, 

entrando en vigor el 11 de febrero del mismo ano. El reglamento 

de la Ley de Invenciones y Marcas entró en vigor el 21 de 

febrero de 1981, seftalando como órqano competente a la entonces 

secretaria de Comercio, hoy de comercio y Fomento Industrial 

para conocer y consignar la clasificación de articulas y 
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servicios para efectos del registro de la marca. El 27 de Junio 

de 1991, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial 

entrando en vigor al dia siguiente de su publicación, esta Ley 

tuvo como fin, abrogar la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de 

Febrero de 1976. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), seftala que cuando m6s moderna sea la tecnologia 

y mAs elevado sea el grado de especialización del 

procedimiento y del producto, tanto m6s problema es que 

esa tecnologia esté sujeta a derechos de propiedad in

dustrial y que esa información técnica, experiencia 

profesional esté controlada en forma exclusive por un 

particular o una empresa que a menudo opere en muchos 

paises.e 

2. Clasificación de la Propiedad Industrial 

a. Marcas; 

b. Patentes; 

c. Certificados de invención. 

a. Marcas 

"Signo distintivo de los articulas fabricados o 

vendidos, swninistrados, por una empresa cuyo uso exclusivo se 

obtiene mediante su registro en la secretaria de comercio y 

Fomento Industria1•.g 

(8} SJL..AMtai Sobetanl9.wm., le AMtder#an de lee.,.,.,,.,,. y MemM ydt" Tta11*"ncl• dt Ttcnoloqft 
Ed. -.-1m,pag.37 

(9) ar..co Pina Vtta Ralaaf, ~-a, pig. 34& 



21 

Desde el punto de vista jurídico, la marca es un signo 

distintivo que permite a su titular (fabricante o comer

ciante) , a distinguir sus productos o sus servicios de 

los de la competencia. En sentido económico, es un signo 

que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o 

un servicio cubierto pOblicamnete con su garantía.10 

En otras palabras, la marca es el ·símbolo utilizado por 

los comerciantes, productores y fabricantes, para distinguir o 

diferenciar sus artículos de otros y evitar confusiones con la 

competencia. Así, de acuerdo con el artículo 87 de LFPPI, se 

reconoce a las marcas de productos y las marcas de servicios, 

sin embargo consideramos que son tres tipos de marcas: 

1) Marcas industriales. Son las empleadas por los 

fabricantes del producto. Ejemplo Ford; 

2) Marcas comerciales. son marcas usadas por los ven

dedores. Los comerciantes tienen derecho a usar su 

marca en forma exclusiva, o conjuntamente con la de 

la industria. Por ejemplo, Camsa, Automovilística 

Central, ambas son distribuidoras de la empresa 

automotriz Ford; 

3) Marcas de servicios. Se constituyen por signos que 

distinguen un servicio de otro de la misma clase o 

especie. Por ejemplo, Gigante, comercial Mexicana, 

Aurrera, Vips, Wings, Samborn's, entre otros. 

Ahora bien, la marca en cuanto a su forma, puede ser: a) 

Nominativa, que se forma por denominación o por medio de pala

bras; b) Emblem6tica, se forma por medio de signos; c) Mixta, 

la marca puede ser nominativa y emblem~tica al mismo tiempo. 

(10)ll!L.AlvamSOblf1nl1Jalme,~no1ae,p6g.:rr 
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La función principal de la marca, estima Alv6rez 

Soberanis, es la de identificar un producto o servicio de otro, 

con el fin de fungir como instrumento para comercializarlo en 

el mercado, ya que la marca es para los bienes, lo que· el 

nombre para las personas. 

De conformidad con el articulo 89 LFPPI, pueden 

constituir marcas: 

1) Las denominaciones y figuras visibles,suficientemente 

distintivas, entendiend~ por denominación aquellos nombres de 

cosas reales, imaginarias, de astros, animales, vegetales, de 

la naturaleza; por ejemplo, "Las bugambilias•. También son 

llamadas nominativas o de palabra. 

2) Las formas tridimensionales. 

3) Los nombres comerciales; concepto que es aplicable a 

establecimientos comerciales, industriales o agricolas. Existen 

nombres de comercio que tienen un gran prestigio como sears, 

Liverpool, Palacio de Hierro, etcétera, que pueden utilizarse 

legalmente como marca, y que son llamadas House mork o marcas 

de establecimiento, que distinguen no sólo a éste sino a los 

articules que se expenden en él y que pueden ser de las m6s 

variadas procedencias. El requerimiento es que los nombres 

comerciales no sean descriptivos de· los productos o servicios a 

los que se apliquen o traten de aplicarse, o al de los giros 

que exploten. 

Las razones o denominaciones sociales, sólo por 

excepción constituyen una marca buena, pero en la realidad no 

son adecuadas, porque no poseen cualidades distintivas, no son 

recomendables en los giros mercantiles o de las mercancias que 

vendan. Tienen por defecto que la misma razón social pueda ser 

usada por varios, giros a la vez y existen muchos homónimos, 
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por ejemplo, "Gonz4lez Martinez, Cia.•, no constituye marca 

idónea para calzado, o para cerveza. En cambio las siglas de 

las razones sociales que constituyen un elemento fonético muy 

importante y a veces eufónico, pueden ser ideales para 

utilizarse como marca, tal es el caso de •coVE• o cooperativa 

de Venustuario y Equipo, lo mismo que "CIDOSA" o CompalUa 

Industrial de erizaba, S.A. 

son funciones principales de una marca, las siguientes: 

l) De car4cter distintivo. La marca tiene P<>r objeto 

distinguir un producto, de otro del mismo género; 

2) De protección. La marca defiende a su titular frente 

a sus competidores; 

3) De calidad del producto. El comprador busca al ad

quirir el producto, que éste tenga buena presentación 

y calidad; 

4) De propaganda. Por cuanto que le marca puede 

constituir un reclamo del producto, siendo su fuerza 

de atracción; 

5) Proveniencia. La marca es la nota predominante de 

todo signo distintivo., ya que lleva consigo una 

referencia a la empresa, que es su origen. 

Los efectos del registro de una marca, segtln el articulo 

95 de LFPPI, son que ésta tendr4 vigencia de diez aftos a partir 

de la fecha legal, este plazo es renovable indefinidamente por 

periódos. de diez aftos, si bien, sólo procede la renovación, 

cuando el interesado comprueba en forma fehaciente su uso 

efectivo y continuo en su aplicación a los productos o 

servicios que ampara. 
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b. Patentes 

La organización de las Naciones Unidas, ha definido a la 

patente, como un privilegio legal concedido por el 

gobierno a los inventores y a otras personas que derivan 

sus derechos de inventos, durante un plazo fijo para im

pedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un 

producto patentado o empleado a un procedimiento paten

tado. U 

Bs patentable la invención que sea nueva, resultado de 

una actividad inventiva y susceptible de apl.icación industrial 

(articulo 15 LPPPI). 

Los requisitos de patentibilidad son materiales y 

formales. Los primeros se refieren intrinsecamente a la 

invención, que sea nueva, original y susceptible de explotación 

industrial. Los formales consisten en la sujeción a un 

determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas 

formalidades especificas. 

Bl titular de una patente, tiene el derecho exclusivo de 

explotación de la invención que constituya su objeto, 

este derecho prohibe a cualquier tercero, fabricar el 

producto objeto de la invención patentada, introducir o 

importar el producto, vender o poner en pr6ctica las 

medidas o procedimientos de la producción de la 

invención patentada, asi como también de vender los 

medios o procedimientos, y entregar u ofrecer a una per

sona no titular de una licencia, medios a fin de llevar 

a la pr6ctica una invención patentada.12 

(11)ar..JllllD,p6g.44 
(11) CIL.Do Pina v.a-. lllL.GIL..llllu-5. pla, 110 
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El presidente Franklin Dalano Roosevelt, seftaló que las 

patentes son la llave de la tecnoloqia, la tecnologia es la 

llave de la producción y, la producci6n es la llave del 

progreso. 

conforme al articulo 111 LPPPI, no se consideran como 

invenciones los siguientes conceptos: 

Los principios te6ricos o cient1ficos y los métodos 

matem4ticos; 

El descubrimiento que consiste simplemente en dar a 

conocer o revelar algo que ya existia en la 

naturaleza aún cuando anteriormente fuese desconocido 

por el hombre; 

Los esquemas, plane, reglas y métodos para realizar 

actos mentales, juegos o negocios; 

Los programas de computación; 

Las formas de presentación de información; 

- Las creaciones estéticas y las obras artisticas o 

literarias; 

Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapeútico o 

de diagnóstico. aplica~le al cuerpo humano y los 

relativos a animales; 

La yuxtaposición de invenc.i,ones conocidas o mezclas 

de productos co~ocidos. 

Da acuerdo con el articulo 20 LPPPI, se consideran 

patentables las siguientes: 

Las variedades vegetales; 

Las invenciones relacionadas con microorqanismos; 

Los procesos biotecno16gicos. 

No se consideran patentables, según la fracción II del 

..; articulo 20 LFPPI, las siguientes: 
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Los productos esencialmente biolóqicos para la 

obtención o reproducción de plantas, animales o sus 

variedades, incluyendo los procesos qenéticos o 

relativos a material capaz de conducir su propia 

duplicación, por si mismo o por cualquier otra manera 

indirecta, cuando consistan simplemente en 

seleccionar o aislar material biolóqico disponible y 

dejarlo que actúe en condiciones naturales; 

Las especies vegetales y animales; 

- El material qen6tico tal como se encuentra en la 

naturaleza; 

Las invenciones referentes a la materia viva que com

pone el cuerpo humano. 

La patente confiare a su titular el derecho exclusivo de 

explotación, ya sea por 61 mismo o por otra persona, siempre 

que sea con su consentimiento (articulo 25 LFPPI). 

Requisitos para obtener el privilegio de la.patente. 

1) El inventor o su causahabiente, deberan presentar 

ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, solicitud 

por escrito; 

·2¡ El mandato, qua es el poder que otorqa el inventor en 

México a quien lo vaya a representar en la tramitación de la 

patenta¡ 

3) La descripción da la invención; en ésta se har4n 

constar los siquiantas datos: 

a) Nombra o identificación del invento, que debe ser 

connotativo y preciso, para los efectos de su 

clasificación y catal09ación. 

b) Pre6lllbulo, en donde se menciona nombre, nacionalidad 

y domicilio del inventor. 
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c) La descripción de la invención, para ver si se trata 

de un aparato, describiendo su construcción o su 

manera de operar; o si se trata de un procedimiento, 

los diferentes pasos y elementos utilizados; si se 

trata de una mejora, detel'Jllinar en que consiste; 

4) Las reservas o reivindicaciones; desp6es de la 

descripción deber6 el inventor escribir; debajo del ep1grafe 

"Novedad de la Invención", el capitulo de reservas o de 

cl6usulas reivindicatorias, que es todo aquello que el inventor 

considera como propio y nuevo. 

La patente tendr6 una vigencia de 20 ellos 

improrrogables, contados a partir de la fecha de la 

presentación de la solicitud. 

El fundamento legal para la expedición de las patentes, 

lo encontramos en los artículos 2Q primer p.5rrafo y 69 fracción 

XV, constitucionales, que se refieren a las patentes como un 

privilegio que el Estado otorga a los descubridores o 

inventores. 

c. Certificado de invención 

"Es el documento que acredi.ta el registro de una 

invención y otori¡a a su titular el derecho de recibir una 

regalía por cada interesado que explota su invención, conforme 

a lo dispuesto por la Ley de Fomento de Protección a la 

Propiedad Industrial.13 

La LFPPI, establece que podrán ser n:iateria de registro 

las invenciones que no son patentables, como: la yuxtaposición 
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de wie invención conocida, por otra parte no tendr6n derecho e 

registro: les invenciones contrarias e la ley, el orden 

pQblico, le salud, la moral o les buenas costumbres. 

B. Derechos de autor 

Kl autor en principio es una persona fisica, es el hombre que 

piensa y el dnico que tiene facultad de la creación intelec

tual. As1 en la Declaración da los Derechos del Hombre, de la 

organización de la Naciones Unidas, en su articulo 27, semen

ciona como derecho del hombre el derecho de autor, al deter

minar que toda persone tiene derecho de que se le reconozcan 

sus derechos morales y materiales de las obras a'rt1sticas, 

literarias, cient1ficas que él crea. A continuación ex

plicaremos algunas cuestiones sobre derechos de autor. 

1. conceptos 

Son los derechos concedidos por la ley en beneficio del 

autor de toda obra intelectual o art1stica. En ellos se 

comprende el reconocimiento de su caÜdad al autor; el 

derecho da oponerse a toda deformación, mutilación o 

modificación de su obra, que se lleve a cabo sin su 

autorización, as! como a toda acción que redunde en 

d8116rito da la mi&11111 o mengua del honor, del privilegio 

o de la reputación del autor; el derecho de usar o ex

plotar temporalmente la obra por si mismo o por tereros, 

con el propósito de lucro y de acuerdo con la LFDA.14 

(14)"' Ftn!IOHnacwia ee"" :¡mrano1az,p1re.20 
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"Es el conjunto de perroqativas de indole moral y 

pecuniario que poseen los creadores de una obra por el hecho 

mismo de haberla creado" .15 

En conclusión, es un privileqio que reconoce la 

constitución en su articulo 28, p6.rrafo octavo, a todo creador 

de una obra, artistica, literaria y cientifica, dándole el 

derecho de explotarla y oponerse a toda deformación, mutilación 

o modificación, a quien haqa uso indebido de ésta. 

La Ll!'DA, es reglamentaria del articulo 28 

constitucional, de acuerdo con el articulo lo. de esta 

Ley, y seftala que sus disposiciones son de orden pOblico 

y se reputan de interés social, entendiendo por orden 

pilblico, el conjunto de normas en que reposa el 

bienestar comOn y ante el cual ceden los derechos de los 

particulares. Y como intei-és social, la necesidad que 

tiene el Estado de que se respete y proteja a una 

determinada clase desvalida, del abuso de otra.16 

2. La división de los derechos autorales 

Los derechos autorales se clasifican en dos cateqorias: 

los derechos morales o no patrimoniales y los derechos 

económicos o patrimoniales. Respecto a los derechos morales, 

varias legislaciones evitan utilizar ese término, "derechos 

morales•, por los equivocos que pueda provocar en el sentido de 

(15) et..- Moza Humborlo Jovlor, !nlc!oo!6o 11 lltcwm dt - (pautu para curwo-.-<>1 de""""), Ed. SEP .. 
Olf'llCld6n General de DlrlChos di Autor, Mhlco 1982. pAg, 315 

(19) crr Lpredp H!ll AdQtfg gg c!t Supra nota 6, P'Q1. 65-«I 
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que por ser "morales• y pertenecer al fuero intimo de la per

sona no puedan ser protec¡idos lec¡almente. La legislación 

mexicana de derechos de autor se refiere a este grupo de 

derechos simplemente como los derechos de las fracciones I y II 

del articulo 20., y articulo Jo. de la LFDA. 

a. Derechos morales o no patrimoniales 

1) concepto 

Al crearse una obra se establece entre el autor y el 

producto resultante, la obra, una relación de causaefecto. La 

persona que con ingenio, creatividad y tiempo logra algo, es la 

causa. Bl objeto producido con sus caracteristicás, es el· 

efecto; lo resultante: la obra. Esta refleja en alto grado la 

personalidad y la manera de ser del autor. 

"El autor es una proyección y una objetivación de su ser 

personal y espiritual de tal manera que el modo de ser peculiar 

y caracteristico de cada autor no puede menos que ser reflejado 
en su creación•.17 

Batos dos hechos, la relación causa-efecto y la 

proyección de la propia personalidad en la ·obra, dan lugar a· 

una serie de relaciones espirituales y personales adem4s de las 

relaciones de explotación, que la mayoría de las lec¡islaciones 

prot99en. 

Ahora bien, el maestro Herrera Meza, define al derecho 

moral como el conjunto de relaciones espirituales y personales 

entre el autor y su obra y, las consecuencias que de éllas se 

deriven, ea a lo que se les llama derechos morales o derechos 

(11) CL Hlrnlra .._. Humb1no JIMlt, Wieie flfmé!!m CIMlllWlftp s1e A* 1m.w .., derwlbpt de ty1pr Cubl., 

--· E.UA,ylovMllpoT""°', -SEP .. Ol--do ~doAu!ot, 11179,pAa.32 
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no patrimoniales de los autores.is 

2) son derechos morales o no patrimoniales los 
siguientes: 

a) El derecho a que se le reconozca como autor. Quien 

crea una obra es autor de la misma, este hecho sin embargo, 

puede ser reconocido o no por el pQblico o por el c¡rupo de 

usuarios.. El creador de una obra tiene derecho de exic¡ir que 

sea reconocida su calidad de autor, y en virtud de tal 

situación podr4 exigir: 

l • Que su nombre aparezca en todas las copias de su 

obra; 

2. Que su nombre sea mencionado o anunciado en todas las 

representaciones o ejecuciones ptiblicas, como en la 

televisión, radio y todas las cintas que se hagan de 

fragmentos de sus obras; 

3, Tiene la facultad de no asociar su nombre a la 

publicidad o comunicación de su obra. Esto lo faculta 

para: 

no mencionar el p~opio nombre en sus obras y 

hacerlas aparecer como anónimas. 

- Escoger un nombre, o que IJ&a utilizado en conexión 

con la obra de alc¡(in autor (articulo 56 LFDA). 

b) El derecho a que se respete la forma y la intec¡ridad 

de su obra (articulo 4o. LFDA), puesto que la personalidad y la 

popularidad de un autor est4n intimamente unidas a su obra. 

(11)Qt MtnwaMpaHwnbtrtgJedtr pp qt Supcanota 15,p6g, 150 



32 

Todo autor tiene derecho a que se le respete su creación, tanto 

en su contenido como en su forma. El autor tiene derecho de 

oponerse a toda deformación, mutilación o modificación da su 

obra, y en todo caso axiqir el paqo da daftos y perjuicios, por 

la no autorización da la explotación de su obra. 

c) El derecho a decidir si la obra se publica o no se d4 

a conocer al pablico. Este derecho · est4 relacionado con el 

derecho económico y la base de cualquier explotación material 

de su obra. Sin embargo, se considera dentro del derecho moral, 

porque pertenece al terreno de las decisiones inti11111.s y 

personales del individuo como autor. 

De acuerdo con la tesis jurisprudencial nQmero 24, que 

ha emitido el cuarto Tribunal Coleqiado en Materia civil del 

Primar Circuito, en 

p4gina 250, informa 

siquiente: 

el documento judicial 2 OF, Volúmen I 

1987, CI, establece al respecto lo 

Dütinddn ...,,. "dart:ho "" dMdp:i6n y "plll1imolti4/ dc ap/ol«ltln "" la obnJ. Aún auindo 
cD#c clar4 n/«16n m~ el dart:ho de di"'1gvci6n dc la ob"1 con los Je.pllblictld6n y 

t<pradllccl6n dc la rnúma, debe tmme pra<lll• que st trota dt _,,.,, qu• ptttmtu11 a clau 

""""""· El dmclro"" ~ pa-. o la cllllc. daecJwl que la doctrino dmomlno. 

tipo moral, yCOlllÚlt ... la ftlDlltlMl dbcttdaful ""-· """""*"' ... - "'ptlbllco o"" ...... 
-"' P""' d, tn lllnlo "'4 con/onnt1 111 "'*""1 4o. do la Lty Ftdtnrl M Dmcho dt Autor. /ti 

,,..-,~ •la-llltlltktlodfn41ca~•laclal<I dtdodor•tipo 

~. aplolodlia. la.I """-..... 1a-.,i.w ,.,,,_,al ""1edto • ......,,....,., 

......... lapÑtfita Ml<Olf/llN*COll d tlndto"""""'1Ual• ~ "'~,,.,.... od

- .......... porejoylo,,, -dñw411 • .... _ ... - ... pub/icftJpor cjerr¡llo. 
...,._,..,.,......,., --Jlllbllcapal9fP'4pwdaW-~M 

Dcredlo °"" - tdlddn, -m. -11,""""' 224. - dtbc pmkm. - ""' ,, """"""'• """"""""~ª"'"""" •tlndtol • tipom<nl, ""'confomuJlll tlldalJo Jo. 
... la Lty Flllnl di Dtm:ltol dc All/or, "'........,,,.,,unidos a la ptnona dtl Cl'tOIJarM la obni. ,.,_ al...,""' lol.,,,,,....,,,,, dc tipo m<nl, ti._,,,,• .........,.. a un "'""""7 

JlllPllllllúiln dtl -. di MI qu1 tlll "'1edto • ~ compnn4o osp«IOI ""' no "' 

trdMcm i6lamtnlt o /ti d«Ul6n '°""' si la ob"1 ho • ,.,. o no publicado, sino tamblln cómo y dt 
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""' """""' - - "'pub/lald6n. Por - """" "' doarlM "" - primada "' 
darclro motril • ~ y "" con"'1ml4o .,u fDI darcltol .S. a¡ilolaci6n rdatilW a la 

publkacl6n y,.,,,..,..,._ ""' "" '"""""*' -otlo"'-'" Lll ll#incldn ""'" "" dftdtol .S. 
llpc> Mcxal y P"""""""' qu rotrapOlllM al -de una o/na l1llilliaJ o dmtifla, - 11Mm 

lianpre "" "'°"" sob,. todo auindo se prodllzca la .....¡-. de lar da<chos 4' la ll/llma ~ 

cila4", J1llalO "'" ..in cundo - "" ~ lar ,,_.,,,,, de llpc> - liartpre 
pennan«D(an ilot:o6lma, atllajlmMJdát ,. _ _,,....._ dlalodcl.rkuloSo. de"' 
Ley Ftdmll de o.do ál.Aul<lr, <Dtl[anrwtllauil ltl ~de ltl a6nr, ltlfat:llltal de.....,.,, 

~ ,.,._,.,.,,.., ejta/J//lltl, ~ """"'º..,.,.,,.,.. """"" da«<Jroa .,,,,,,,.., dollo, 

""""'y - &. düposid6n """""' "'" ............ - Olll/fMd6n "' lar darcho8 
~ tla-1ordeltlobnl......,,..lol-Jft'Á'IM.,d.rkulo2o.,_.IyU, 

"""""""°"""""""'" Ahora bien, cabe aclarar que el autor no podrA oponerse, 

ni ejercer acción o reclamación leqal por la critica 

científica, literaria o artística, que se realice en contra de 

su obra, pues tal situación queda comprendida dentro de la 

libertad de 

constitucional. 

expresión contenida en el articulo 60. 

3) Características de los derechos morales o no 

patrimoniales 

La LFDA, en su articulo 3o., enumera una serie de 

características o cualidades que poseen los derechos morales, y 

que los distinguen de la parte pecuaniaria. A continuación, se 

pasarA a hacer un estudio y an4lisis de esos rasgos generales 

y distintivos: 

a) Se consideran unidos a la persona del autor. Estos 

derechos estan pensados como íntimamente ligados al autor, a 

tal grado que en nuestro idioma es frecuente el tropo, por 

ejemplo, "leo a Cervantes• para indicar "leo las obras de 

Cervantes•; 
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b) Es perpetuo. Es decir, la obra no tiene limite de 

duración en el tiempo, por tal razón la obra siempre ser4 

atribuida al autor; 

c) Es inalienable. El contenido del derecho moral no es 
transmisible ni por acto entre vivos ni por actos entre 

muertos, dada su naturaleza no es vendible, cedible o 

enajenable, ya que el honor y la reputación no siempre son 

congruentes con los inte- reses económicos; 

ch) Es imprescriptible. Ya que no se pierde ni se 

adquiere por el transcurso del tiempo, es decir no opera en 

este caso la usucapión ni la prescripción extintiva; 

d) Es irrenunciable. No es posible que el ·autor aQn 

cuando sea su voluntad renunciar a su calidad do tal, ya que 

precislllllente el derecho moral tiene entre sus finalidades el de 

defender la personalidad del autor; 

e) Puede ser transmitido mortis causa. La· Qltima parte 

del articulo 3o. LFDA, manifiesta que se transmite el ejercicio 
de los derechos legitimas a cualquier persona por virtud de 

disposición testamentaria. Cabe explicar que no son los 

derechos en si los que se transmiten' por disposición 

testamentaria, sino Qnicamente el ejercicio de tales derechos. 

Sobre el particular, y de acuerdo a la tesis 

jurisprudencial nQmero 24, que ha emitido el cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del primer circuito, en el documento 

judicial 4 OF, tomo I, p4gina 256, informe 1987 CI, se 

establece que: 

En el O/flaJlo .2o. d. "1 lAy F<Mml di Daecltos di Autor se t111a1"""'11 p/llmuldas ku do.r ckues de 

dftcJwl qw "1 ptoplll lAy """"1 a llJI llUIOm di """ obnl i1lkJ«tul1J o anistico: una claJo de 

dftcJwl """°"'""""" de tipo monll y "1 Ol7tl de tipo potrinwnial. La primoa protq< ti 
Wu:u/o flllnl "1 o/mJy su""""°"• en tanto que "1 J.,undaJXOkgt ti interú econ6mko, ,.conocltn· 
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do oJ ""10r d dafn'1I at:buiWJ de lo.r l>eMjldol ¡drlmoniJJlu de su obla - un pa(ado dder

minado. LIU dol ptimetru j'rDcdDMs de tlltkulo u 10/itmt ,,¡ dtndro """'11 y la "'""' ,,¡ dncho 

polrimonlal. Los detrclu» de tipo monil t1111a lndktldol .,.an d tlltkulo Jo. tk la Ley F"*"" de 

Dtr«hos tkAUIDr, ""°""""""unidos""'-- coindtk, """"'-...que COfUidtnJ" los 
darcho.r tt. """"como: _,tos a la ptrSOntllidtJd Y""' papdUOI, ~la • ""1wnd-

abla, ,. -- d ejm:ido • lo.r """"""' " lol ,,.,..,,,.. le(jillmos o " CIUllquier pmOtltl por 
dúposid6n ~ canfomoeoJ flltk:Wo4o. delapro¡J/Ql.ey. &de "'11111fUIÚlllrquellmbor 

tipos de dttechos """'11piororef«t01 y1• ooawnJn111/1'f*tidol portt. la Ley FedDul tk DftchM . 

tk Allltlr, 111n pmnto como la obn1 carute por amto, .,, ,,.,.,._o"' ~ fomt11........,.. 

tibio de~ o h«me del canocimleilo dd pilb/icopor~medlo, aun"""""° no .. _,..,,,,,.ni .. pub/iqll<, o""""" /as oblas""" iMdilm ~ dd/in 11 

quepuet1a-.· 

Otra tesis jurisprudencial aplicable al caso que nos 

ocupa, es la nümero 24, que ha emitido el cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, en el documento 

judicial s, volümen I p6.gina 258, informe 1987 CI, que a 

continuación transcribimos: 

Los tkrechos de""'°',. fundan m la Malido4 tt. proug.r el ta/mio =adar del lndMduo, con in

tkpmdmda de la: anas en donde apan:zca ~y o/JjdiWM/o e.repoderCTl!illlu, utoe.r asf, 

pon¡ue el articulo primero de la Ley FedDul de Ikr«hos de AUIDr, 11ispone, que 1111 otdenamlmlo 

tkM por objdo la ptrJ«<d6n de lo.r daechos de ""10r de todo obla lntekctual y anlnic'1, y canfomte 

oJ tlltkulo 2o. del l""f'lo cuapo lefl1I, ene pm-1 y P"""1fe en favor dd ""10rde una ob111 inkkctual o 

anútico los ngJlitnte.r 4-cho#, el de~ de 111 """"111 tk tlUIOr, el tk oponme a todo 

defotmaci6n mutiltld6n o modifiaci6n d6 "' obnr, el qw u U.V. a"""° sin 111 autorizt11:i6n, as( 11 

todo tlCd6n que '"""""" .,, demáito de "' """"" o """"" del -. ,,. prati¡;o o • la 

rrpullld6n dd - d "'"' o ap/olw tmlpOtrlltrW1ll "' """" por si """"" o por ,.,....... """ 
prop6silosdelucroytt.aaicnloa "11 condldana~ porta Ley. 

Estas disposiciones ponen de manifiesto, que el interés 

protegido en la Ley citada es la obra del pensamiento o de la 

actividad intelectual y no las cosas en donde la obra del 

ingenio se exterioriza y recibe forma material, las cuales, por 

ser objeto de propiedad ordinaria, se encuentran regidas por 

las disposiciones correspondientes del Código civil. 



36 

b. Derecho Patrimonial o de explotación 

El derecho pecuniario es la faz del derecho intelectual 

que se refiere a la explotación económica de la obra, de le 

cual se beneficie no sólo al autor sino también sus herederos y 

derechohabientes. 

El fundamento de este derecho reside en la natural 

facultad que tiene toda persona de obtener los beneficios para 

si o para sus herederos, del producto de su trabajo, en el caso 

de la obra de arte, ser6 del producto de su creatividad 

artistica que es consecuencia de un largo y en ocasiones 

prolongado esfuerzo intelectual o creador. 

"Los derechos patrimoniales tienen su fundamento en un 

concepto de justicie y en una situación de interés social, la 

persona que trabaja tiene derecho de beneficiarse de su traba

jo• .19 

Este derecho ha sido determinado con varias teminolo

gias, como Stolfi, que considera que se treta de lln derecho de 

disfrute económico, otros autores, lo denominan derecho de 

disponer de la obra. Kouchet y Radaelli lo definen como 

"derecho pecuniario•, que a nuestro juicio, es el término que 

lo describe con mayor exactitud. 

1) cerecter1sticas del derecho patrimonial o pecuniario. 

Este derecho tiene como ceracteristicas principales que 

•• codible y limitado en el tiempo. 

Por lo que hace a la transmisibilided, diremos que como 

cualquier derecho patrimonial, el autor o sus derechohabientes 

pueden a través de cualquier contrato traslativo enajenar o en 

alguna forma grabar dichos derechos. 

(111)CIL._Mlyll _An0xllo, Bdpd!pd!Au!q p6g. 54 



37 

En cuanto a la limitación en el tiempo, como ya menciona 

mos anteriormente, la mayor1a de las legislaciones y los 

tratados internacionales, limitan su ejecución en cuanto a la 

temporalidad para la vigencia de la explotación de los derechos 

de aprovechamiento económico. Por lo que respecta a la 

legislación aplicable en nuestro pais, la LFDA en sus numerales 

20., 4o. y 230., establecen, que son derechos reconocidos y 

protegidos en favor del autor de las obras, los siguientes: 

a) Usar o explotar temporalmente la obra por si mismo o 

por terceros, con el propósito de lucro y de acuerdo 

con las condiciones establecidas por la ley; 

b) La publicación, reproducción y cualquier utilización 

pública que la misma establece, podr4n efectuarse por 

cualquier medio s1191in la naturaleza de la obra y de 

manera particular por _los medios sellalados en los 

tratados y convenios internacionales vigentes en que 

México sea parte. Tales derechos son· transmisibles 

por cualquier medio legal; 

c) La vigencia del derecho de explotación durar6. tanto 

como la vida del autor.Y cincuenta allos después de su 

muerte, transcurrid~ este término o antes si el 

titular del derecho muere sin herederos, la facultad 

de usar y explotar la obra pasar4 al dominio público, 

pero se reapetar4n los derechos adquiridos por ter

ceros con anterioridad. Bn caso de obras póstumas, 

durar4 cincuenta aftos a contar de la fecha de la 

primera edición. 

Como podemos apreciar, nuestra legislación acorde con la 

tendencia generalizada y casi universal, otorga un periodo de 

goce de estos derechos limit4ndolo a toda la vida del autor y 
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en ·1a qaneralidad de los casos, a un término de cincuenta aftos 

1116s a partir de la muerte del mismo; por otro lado, concede la 

1116& amplia libertad al autor para que, por cualquier medio 

legal transmita sus derechos. 

2) Facultades comprendidas dentro del derecho de 

explotación. 

El derecho de explotación, pecuniario o patrimonial, 

comprende las siguientes facultades: a) de publicación, b) de 

reproducción, c) da transformación, ch) da exhibición o de 

exposición, d) de colocar la obra dentro del comercio y e) 

Droite de suite o derecho de plusval1a. 

En primer término pasamos a analizar cada una de las fa

cultades que comprende el mencionado derecho pecuniario. 

a) PUblicación. Comprende la facultad da poner la obra 

en circulación comercial, obra que hasta antes del 

momento de su publicación se manten1a inédita. Una 

vez que la obra ha sido dada a conocer al p11blico en 

forma qeneral y permanente, o sea, que . ha sido 

publicada, adquiere una cotización o valor entre los 

bienes materiales, de tal forma que la publicación 

implica la primera forma de explotación comercial de 

la obra.20 

La publicación como concepto tiene dos sentidos, uno am

plio y otro restrinqido. La publicación en sentido amplio se 

entiende, comi> al hecho da dar a conocer cualquier tipo de 

producción autoral, sea cual fuera la forma o los medios 

utilizados, ya sean palabras, escritos, sonidos, im4qenes, 

libros, radio, televisión y teatro. Bn sentido estricto, se 

(20) CL Mouahlt Cldol y Slgfrkio Aldltftl, perw:"9 """""'"' PHt"' ... lJMrw1u y ArtltMgl• T. 1, 

--11141, p6g. 71 
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refiere a la impresión y venta de un escrito o de una obra en 

forma general. 

"La publicación es la facultad que tienen los autores y 

los compositores de imprimir o autorizar la impresión de obras 

o composiciones con el fin de que sean distribuidas o vendidas 

al pQblico•.21 

Son formas de publicación las ·siguientes: edición, 

ejecución pQblica, difusión mac4nica por telefonia, 

radiotelefon!a y otros procedimientos an4loqos, exposisión 

pQblica permanente, venta de obras de arte, entre otras. 

b) De reproducción. Esta facultad consiste en el derecho 

que tiene el autor o sus derechohabientes, de difundir la obra 

a trav6s de copias o cualquier medio de multiplicación 

material. 

Mouchet y Radaelli afirman que el autor tiene derecho de 

reproducción de sus obras, cualquiera que sea la forma en que 

se verifique y el de autorizar esa operación cuando no quiera o 

no pueda realizarla por si mismo.22 

El alcance del derecho de reproducción se regula de la 

siguiente manera: 

El derecho recae sobre toda obra y por lo mismo no 

sólo sobre el conjunto como tal, sino sobre sus frac

ciones o partes que lo integran, y sobre las 

reediciones o copias no importando las variantes, que 

sobre la misma haya; 

El autor puede oponerse a cualquier forma de 

reproducción sin importar la forma o procedimiento 

que se utilice o el fin para el cual se emplee. 

(21)Cfs HtuMal4mHeimbtrtp.l!yitr 99 clt SUpfl nota115,pfro.e2 
(22) ll*llol 
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Al respecto la LFDA, reserva el término reproducción 

para la multiplicación de obras en las que se usan medios 

distintos al de la imprenta. De esta manera el articulo 40, 

establece que, hay contrato de edición o reproducción, cuando 

el autor de una obra intelectual o artistica o causahabiente, 

se obliga a entregarla a un editor y éste se obliga a 

reproducirla, distribuirla y venderla por propia cuenta, 

cubriendo las prestaciones convenidas, llamadas regalias. 

c) Derecho de transformación o elaboración. La 

elaboración consiste en una nueva exteriorización del miamo 

contenido intelectual, de tal modo que no se destruye la 

identidad de la obra. La elaboración consiste en la 

modificación de la forma externa, debiéndose con'servar la· 

escancia o sustancia de la obra, sin que resulte una nueva, 

sino una recreación de la original, es por liamarle as1, una 

forma derivada de la obra principal. La LFDA seftala que el 

autor podr6. en todo tiempo realizar y autorizar mo

dificaciones en su obra (articulo So. LFDA). 

ch) Derecho de exhibición o de exposición. Bste, faculta 

a los autores a realizar personalmente o por medio de terceros, 

exhibiciones o exposiciones de sus obras artisticas, escultóri

cas, fotogr6.ficas y pictóricas, teniendo beneficios econ6aü.cos. 

d) Derecho de colocar la obra dentro del comercio. Bl 

autor tiene el derecho de colocar la obra dentro del comercio y 

al cual la ley italiana de 1941, definió como aquello que tiene 

que tiene por objeto poner en circulación con fines de lucro la 

obre o los ejemplares de la misma y comprende también el 

derecho exclusivo de introducir en el territorio del estado les 

reproducciones hechas en el extranjero para ponerlas en 

circulación. 
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El valor económico de la obra aumenta en la misma medida 

que aumenta la multiplicidad y la divulgación de la obra 

intelectual. Bl autor puede poner en venta, tanto las copias o 

ejemplares de la obra que se haya creado, como el original 

miSlllO de la obra. Bn este caso, cuando se trata de obras 

expresadas en un sólo ejemplar. 

e) Derecho de plusval1a o drp!t da suite. 

Entre las facultades comprendidas en el aspecto económi

co, pecuniario o patrimonial de los derechos de autor, 

existe la que reconocida por la doctrina contempor4nea y 

consagrada por un buen nQmero de legislaciones es cono

cido bajo la denominación francesa "!lrgit da suite", que 

puede ser definida como la prerrogativa establecida en 

beneficio de los autores, que consiste en recibir un 

porcentaje del importe de las ventas sucesivas de sus 

obras.23 

Por su parte, Mouchet y Radaelli afirman que el dro!t de 

lllU.tll consiste en la participación que el autor obtiene 

sobre el aumento de valor que puede adquirir su obra en 

sucesivas enajenaciones.24 

Bate derecho pretende reqular, en cierta medida, le 

dificil situación que pueden atravesar diversos autores que en 

muchas ocasiones enajenan sus obras a precios muy bajos, obras 

que al cabo de alc¡1ín tiempo pueden alcanzar valores 

estratosf6ricos. 

(23).cJL.MldlnaRlngel David, Eil Qmlde5uf9tditlot•ytprMMt!dttJcboCqdenwAntp Ed. UNAM, 18lil0, pte.81 
(2<1) gr Clrlpt yPysbtt y §!gtrtdp .,,_. 99 pll Syqt nota z. p6g. 100 
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La OMPI, explica el significado del droit de suite, como 

el derecho inalienable que algunas legislaciones de 

derecho de autor conceden al autor y a sus herederos o, 

después de la muerte de aquel, a otras instituciones 

legalmente autorizadas, en virtud del cual pueden 

reclamar una parte de los ingresos obtenidos en cada 

nueva venta pQblica de ejemplares originales de las 

obra·s de bellas artes, dentro del plazo de protección, 

pudiendo hacerse extensivo también a las nuevas ventas 

püblicas de manuscritos originales.25 

Respecto a la cuestión acerca de en qué tipo de ventas 

se aplicaria el droit de suite, la corriente dominante en la 

doctrina es en el sentido de que sólo en las subastas·pQblicas. 

Analizando las caracteristicas que deben tener estas fa

cultades nos encontramos que participan de la siguiente forma: 

son inalienables e irrenunciables, ya que precisamente el espi

ritu de este derecho atiende, a la falta de previsión y las 

condiciones de un derecho renunciable. Tocante al periodo de 

duración que debe tener este derecho como todos los de orden 

pecuniario, deben durar la vida del autor y un periódo después 

de su muerte. 

El porcentaje a aplicar se ha tomado en varias formas, 

en este sentido no existe un acuerdo general entre las diversas 

legislaciones para regular de una manera uniforme dichos 

porcentajes. 

Por lo que hace al control de las percepciones, tampoco 

ha habido un adecuado canal de verificación, ya que las diferentes 
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leqislaciones que lo regulan, se limitan a establecer un or

ganismo de recolección. 

Para regular al droit do auite, os nocasario qua 6sta 

tenga una car6cter de universalidad. cabe destacar que nuestra 
leqislación no conte111pla este derecho • 



CAPITULO 111 
LA PROnCCION EN EL DERECHO AU'IORAL MEXICANO 

Uno de los objetivos principales de la Ley Federal de 

Derechos de Autor, es el de garantizar el respeto a los 

derechos que tienen los autores sobre sus obres, por tal razón 

es necesario saber qu6 es lo que protege este ordenamiento 

leqal respecto a derechos de autor, qu6 tipo de obras no 

protege, el plazo de la protección y qué se entiende por 

dominio público, as! como el tipo especial . de protección que 

nuestra Ley nacional otorva a aquellas personas que desean 

garantizar el uso exclusivo de un nombre art!stico, del titulo 

de alquna publicación periódica, o de las caracter!sticas 

qrAficas originales que se utilizan en publicaciones o 

illpresos. Por nuestra parte nos abocaremos a hacer el estudio 

de este tema en el. presente capitulo. 
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A. La protección en las obras autorales 

l. ¿Qué es lo que protege la Ley, respecto a los 

derechos autorales? 

La FLDA, protege la forma no los contenidos de la obra. 

Los contenidos de un obra est6n constituidos por la idea, el 

asunto, el tema, la proposición fundamental que constituye su 

desarrollo. El contenido es aquello de lo que se habla, escribe 

o trata, la protección fundamental que constituye su 

desarrollo. La forma es la expresión concreta que algün autor, 

compositor o artista ha logrado dar a su concepción literaria, 

musical o artistica, la forma es la manera de decir, de 

escribir, de pintar o componer, es el objeto de la protección 

autoral. De igual forma la Ley protege la originalidad 

concretizada en una obra, no importa que se trate de una obra 

ya existente como son, las traducciones o arreglos, o bien de 

obras que pertenecen al dominio püblico, si tales obras 

ostentan alguna originalidad, son objeto de la protección 

legal, en lo qile tengan de oi;iginal, salvada la condición 

previa de obtener la autorización requerida. 

Los beneficiarios de la protección, son los autores y 

sus derechohabientes, los cuales est6n protegidos de cualquier 

plagio o uso no autorizado de su obra, pero en la realidad, la 

Ley protege la obra tom6ndola como forma de expresión del 

autor; por ejemplo, un autor escribe un libro sobre métodos y 

técnicas para hacer m!s sencillo el estudio del inglés, la Ley 

en este caso, protege al libro, no al autor, lo defender6 de 

toda reproducción y venta no autorizada de la obra que el autor 

escribió para hacer m!s factible el aprendizaje del inglés. 



46 

2. ¿Cu6les son las obras proteqidas por la Ley autoral? 

Para el estudio de este inciso, es conveniente hacer un 

an6lisis sobre las diversas formas de protección, de esta 

manera se estudiar! primero el aspecto general, sequndo en 

forma particular y tercero, la protección en las obras 

derivadas. 

a. La protección autoral en general 

Las convenciones internacionales, nuestra leqislación 

y la mayor parte de las leqislaciones nacionales in

dican para 1118dio de expresión general el tipo de 

obras que protegen las leyes de la materia. 

- NUestra Ley autoral se sirve de la expresión •obras 

intelectuales y artisticas" que se utilizan en los 

articulas lo, 7o., e., 9o., 10., 20., 26., 62., 

etc6tera. 

- La Convención de Berna protege en forma general a 

todas las producciones que se encuentren en el campo 

literario, artisticos y cientifico. 

Bste tipo de término debe ser entendido en el 

sentidom6s 11111plio, pues como lo muestran las listas 

oen11111eraciones aclaratorias de la mayor parte de las 

leyes, quedan incluidas dentro de estas categorias, 

todas las producciones humanas que gozando de 

originalidad, hayan sido expresadas en alguna forma 

material perdurable y sean capaces de ser 

reproducidas por cualquier medio. 

Sin embargo, debemos hacer notar, que bajo el 

concepto "obras intelectuales", utilizado por la ley 

mexicana, quedan excluidas los inventos, y las marcas 
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que son protegidos por las leyes relativas a patentes 

y marcas. 

Bajo el concepto "obras artísticas•, que es tomado en 

sentido muy amplio, quedan comprendidas todas aquel

las creaciones cuya finalidad es apelar, a sentido 

est6tico de la persona que las aprecia. Las obras 

artísticas incluyen las pinturas, los dibujos, las 

esculturas, los grabados, las obras de arquitectura, 

las obras fotogr6ficas, las obras musicales y 

cualquier otro tipo de obras de arte aplicado. 

b. La protección de las obras en particular 

La lista de obras protegidas que suelen mencionarse en 

la Ley autoral es una lista "ejemplar• no •taxativa•, son 

enumeraciones aclaratorias, no exhaustivas. Es decir, que 

siempre podr6 aparecer algún otro tipo de creación autoral que 

la Ley quiere comprender o incluir dentro de los términos de la 

protección. Nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, 

promulgada en 1963, y reformada a partir del 17 de julio de 

1991, enumera varias ramas de ,protección autoral. De esta 

forma transcribiremos el texto del artículo 7o., con breves 

comentarios nuestros. 

l. Literarias, (de cualquier género narrativo, lírico o 

dram4tico de cualquier tema); 

2. Científicas o jurídicas (específicamente ilustrativas 

del tema); 

3. Pedagógicas y did6cticas; 

4. Musicales, con letra o sin ella, (incluyendo las 

dram4tico-musicales y la musicalización de obras 

cinernatogr6ficas); 
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6. De arquitectura; 
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1. De fotografia, cinematoqrafia, audiovisuales, de 

radio y televisión; 

e. De programas de computación; 

9. Y todas las dem4s, que por analogia pudieran con

siderarse comprendidas dentro de los tipos gen!ricos 

de obras artisticas e intelectuales antes men

cionadas. 

Pasando al an4lisis de las reformas al citado articulo, 

podemos senalar que el legislador extiende la protección a los 

programas audiovisuales y programas de computo. Quedaron 

comprendidas dentro de la catec;¡oria de obras intelectuales, 

todas las obras mencionadas en los apartados 1, 2 y 3. Adem4s 

de las obras •literarias•, entendiendo por ellas cualquier tipo 

de obras para cuya expresión se usan (letras o escritos). En 

la categoría de obras artísticas, quedarían entonces incluidas, 

todas las obras que se mencionan a partir del inciso 5, del 

p4rrafo anterior. 

c. La protección de las obras derivadas 

Los acuerdos internacionales, como la Ley mexicana de 

derechos de autor, proteqen expresamente a las llamadas obras 

derivadas, que no son otra cosa que las obras basadas en otras 

ya existente. La obra existente ha servido de base o punto de 

partida para realizar una nueva, en donde se ha aplicado una 

buena cantidad de trabajo personal y de creatividad para 

seleccionar y organizar los textos o el material que conformara 

el nuevo libro, para adaptar los contenidos a diferentes 

situaciones, finalidades o ptlblicos, para arreglar musicalmente 
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una composición existente, para realizar una versión televisiva 

o radiofónica de una novela, etcétera. el articulo 21 de la 

LFDA, determina cu4les son las obras proteqidas en este caso, y 

seftala las siguientes: compilaciones, concordancias, 

interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones y dem4s 

trabajos similares. As! el articulo 32 de la Ley de la 

materia, también considera a las traducciones como obras 

derivadas, sin embargo no gozar4 de protección la realización 

de una traducción muy similar a otra proteqida por la Ley, a 

menos que la secretaria de Educación Pública resuelva que se 

trata de una nueva creación. 

Los autores de las obras derivadas pueden registrarlas 

con el fin de proteger exclusivamente los compendios, arreglos, 

traducciones, adaptaciones u otras modificaciones de obra 

intelectuales o artísticas, co~cedidas por el titular del 

derecho de autor, conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de 

la LFDA. 

El articulo so. de la LFDA, determina que toda obra 

derivada deber4 respetar la reputación y el buen nombre de los 

autores primogenios, as! como ;ta del traductor, compilador, 

adaptador o autor de cualquier versión, independientemente del 

consentimiento previo. 

3. Requisitos para que la obra pueda ser proteqida 

Un articulo importante dentro de la Ley Federal de 

Derechos de Autor es el So., el cual se deriva del Código Civil 

de 1928. Este precepto determina que las obras gozar4n de la 

protección y tutela legal aun cuando no estén registradas ni se 

hagan del conocimiento del pO.blico, o cuando sea inéditas, 
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independientemente del fin a que se puedan destinar. Por tal 

motivo, las obras son proteqidas autom6ticamente por el hecho 
de aer creadas, sin que sea necesario su registro o publicidad. 

Por su parte el articulo 19 de la Ley autoral, y en 
concordancia con el precepto citado en el p6rrafo anterior 

establece, la protección de negar y suspender el registro de 
una obra literaria o art1stica bajo el supuesto de ser 

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

p6blico, sino por sentencia judicial. La Dirección General del 

Derecho de Autor podr.tl hacer del conocilliento del Ministerio 

P6blico para que proceda conforme a la ley, cuando la obra 

contravenga las disposiciones del Código Penal o de la 

convención para la Represión del Tr4fico y Circtllación de 

Publicaciones Obscenas. Por tales motivos pod_,s considerar 

que una .obra esta protegida: 

a. Aunque no sea registrada; 

b. Aunque no se haga del conocimiento del pllblico; 

c. Aunque sea inédita; 

d. No importa el fin a que se destine; 

e. Independientemente de su calidad artiatica o género; 

f. cuando no sea contraria a la ley, a la moral o 

afecte el orden pQblico. 

Anterio1:1111nte 118Dcionamoa que la protección a loa 

derechos de autor es autom4tica, pero, para que tal protección 

surta efectos legales se necesita de dos el11111entoa que son: la 

objetividad perdurable y la originalidad. El primero, de 

acuerdo con el numeral 7o., p6rrafo final de la Ley en estudio, 

consiste en que la protección de los derechos de autor surtir4n 

sus efectos cuando las obras consten por escrito, en 

grabaciones o en cualquier otra forma tangible y que sea 
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susceptible de reproducción o hacerse del conocimiento p1ll>lico 

por cualquier medio. El sequndo requisito, significa que la 

. obra no debe ser copia de otra preexistente, por lo que, el 

registro no es un elemento indispensable, pero st 

complementario y Qtil para la seguridad de la obra. 

4. Lo que no protege el derecho de autor 

Ha sido tema de discusión que el legislador debe 

conciliar los intereses de 'los autores con la necesidad que 

tiene la sociedad de acceder al conocimiento y a la información 

de los sucesos mundiales. En virtud de tales razones las 

convenciones internacionales y las leyes nacionales, han 

establecido una serie de limitaciones a los derechos de los 

autores, acorde con• lo anterior, la LFDA, en su articulo 18, 

contiene la relación de lo que no ampara el derecho de autor, y 

son en los siquientes casos: 

- El aprovechamiento industrial de ideas contenidas en 

sus obras; las ideas no son objeto de protección 

legal, la aclaración de aprovechamiento industrial no 

incluye el de las ideas en cualquier otro terreno, 

pero expresa la voluntad de México de promover la 

industrialización. 

- El empleo de una obra mediante su reproducción o 

representada en una obra musical, literaria o 

pl6stica, cuando no existan razones de tipo comercial 

o lucrativas. 

- La publicación de obras de arte o arquitectura que 

sean visibles desde lugares p1ll>licos; en este caso, 

estamos hablando de una excepción con limite univer-
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sal del derecho de autor, y se refiere a que una obra 

se reproduzca por medio de fotografia, los filmes o 

las producciones televisivas. Es requisito que tales 

obras estén localizadas en lugares pQblicos, en otro 

caso, se deber4 obtener autorización y pagar los 

derechos correspondientes. 

Se justifica esta limitación en el hecho de que su 

publicación implica ventajas de tipo publicitario 

para las obras aludidas. 

- La traducción o reproducción, por cualquier medio de 

breves fragmentos de la obra literaria o artística, 

en publicaciones hechas con fines did4cticos o 

científicos o en crestomatías, siempre que se indique 

la fuente de donde se hubiese tomado, y que los tex

tos no hayan sido alterados, a esto se le llama 

"derecho de citar•. Esta se justifica cuando la 

intención del usuario es ilustrarse para un trabajo 

de investigación, en el que debe citar la fuente de 

donde se tomó la información, una vez que haya con

cluido con su investigación. 

•crestomatía es una colección de pasajes seleccionados 

de diversos escritos con fines did4cticos principalmente".26 

La .copia manuscrita, mecanográfica, fotogr4fica, 

fotostática, pintada o en micropelicula de una obra 

publicada, siempre que sea para el uso exclusivo de 

quien lo haga. Establece el limite a que debe 

atenerse cualquier tipo de copias, realizadas por 

cualquier medio posible. El limite a que se refiere 

este párrafo es el uso exclusivo de quien lo haga, no 



53 

se debe ignorar, sin embargo, con la aparición de 

los nuevos medios de reproducción como los sistemas 
de fotocopia, las grabaciones y las videocaseteras 

se amenazan los intereses de autores, intérpretes y 

editores. 

A continuación haremos mención de algunas otras 

limitaciones a que se refiere nuestra Ley autoral, como es el 

caso. 

- Las noticias del dia. Bl contenido informativo de la 

noticia del d1a, puede ser reproducido libremente. 

El articulo 10 parte final, de la Ley de la 

materia, garantiza la libre circulación de la 

información noticiosa diaria, cuya función no es 

desconocida por nadie. 

Los articules de actualidad cuyos derechos de 

reproducción no est4n reservados (articulo 10 

segundo plirrafo LFDA). 

- La publicación de leyes y reglamentos no requieren 

de autorización especial, pero sólo podr4 ser 

realizada, cuando haya sido publicada o promulgada 

oficialmente (articulo 21 primer p6.rrafo LlrDA). 

- Las circulares y disposiciones generales. Dicha 

limitación se refiere a que la publicación de 

circulares y demAs disposiciones generales, podr4n 

hacerse cuando se obtenga el acuerdo con la 

autoridad respectiva (articulo 21 LFDA). 

- La publicación de las obras fotogr4ficas, las cuales 

deben hacerse con fines educativos, cient1ficos, 

culturales o de interés general, pero en su 

reproducción deberá mencionarse la fuente o el 
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nombre del autor (articulo 16 LFDA). 

s. La protección para usar en forma exclusiva titules de 

periódicos, revistas, nombres artisticos y caracteristicas 

gráficas 

Existe un determinado tipo de protección que sólo en 

forma especial corresponde a los derechos de los autores y que 

consiste en una reserva para utilizar de manera exclusiva el 

titulo o la cabeza de columna .de periódicos, revistas, o bien 

para utilizar nombres artisticos en favor de personas de 

caracteristicas gráficas originales. En virtud de tal 

protección, el usuario que haya obtenido su certificado 

correspondiente gozará de la garantia de que ninguna otra 

persona usufructuará su nombre artistico o el titulo que haya 

ideado para una columna periodistica o el diseno gráfico 

original proyectado para una publicación o para una compaftia 

publicitaria. Este tipo de protección es conocida con el nombre 

de "reserva para el uso exclusivo•. se considera materia de uso 

y explotación exclusiva, los titulas y cabezas de columnas, en 

periódicos, revistas, noticieros de cine, radio y televisión, y 

en general todos los medios publicitarios o de difusión 

periódica (articulo 21 LFDA); también pueden ser objeto de una 

reserva para uso exclusivo, los personajes originales que son 

utilizados de manera habitual o periódica que sean ficticios 

como "El pájaro loco", "Alf", "El pato Donald", etcétera; 

simbólicos como "Justino Morales" que simboliza a la secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, o humanos de caracterización, 

tales como •cantinflas•, "Resortes•, entre otros, y por ültimo, 

las caracteristicas gráficas originales de una obra, como una 



55 

edición determinada de Cervantes, de una colección de la SEP, 

UNAM, IPN, de companias publicitarias, por ejemplo: Avón 

productos, Fuller, Maybelline, entre otros. 

La protección subsiste durante el tiempo de la 

publicación o difusión y un ano m4s a partir de la fecha en que 

se hizo la última publicación, adem4s, esta difusión o 

publicación deberá iniciarse dentro de un ano a partir de la 

fecha del certificado de reserva, conforme a lo dispuesto por 

la Ley Federal de Derechos de Autor. 

Conforme a la LFDA, la reserva al uso y explotación 

exclusiva de personajes ficticios, simbólicos o humanos, puede 

realizarse en obras literarias, históricas, gráficas o en 

cualquier publicación periódica que además, debe tener seftalada 

originalidad y ser usados en forma habitual o periódica. En el 

caso de personajes humanos .de caracterización, pueden ser 

empleados en actuaciones artisticas, asi como los nombres 

artisticos, y las denominaciones de los grupos artisticos. La 

protección en este caso, para el uso y explotación exclusivos, 

se otorga por cinco anos que se cuentan a partir de la fecha 

del certificado respectivo, e~te término, puede prorrogarse por 

periodos sucesivos iguales, mediante previa comprobación de sus 

usos ante la Dirección General de1 Derecho del Autor (articulo 

25 LFDA). 

El articulo 26 de la Ley autoral seftala que pueden 

obtener la reserva de uso y explotación exclusiva, los editores 

de las obras intelectuales o artisticas, los de periódicos o 

revistas, los productores de peliculas o , publicaciones 

semejantes, pero es necesario, que las caracteristicas gráficas 

que ostente dicha protección sean originales y distintivas de 

sus obras o de las colecciones, según sea el caso. 
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Es conveniente mencionar, que los anuncios comerciales 

no pueden solicitar esta reserva, ya que sólo le compete a las 

compaftias publicitarias. La duración de la protección respecto 

a la reserva de caracteristicas gr4ficas originales es de dos 

aftas a partir de la fecha del certificado. Puede ser renovado 

por un plazo semejante siempre que se compruebe que se est4n 

utilizando los derechos en forma habitual. Las caracteristicas 

originales deben usarse tal como han sido reqistradas. Si sus 

elementos constitutivos son modificados, ser4 necesario hacer 

<"\ otro reqistro. 

6. La vigencia de la protección autora! 

Las Leyes internacionales y la nacional de derechos de 

autor han sido creadas para impulsar la producción intelectual, 

asegurando a los autores y a sus herederos el gozo exclusivo de 

sus frutos. Tal seguridad permite a los creadores.intelectuales 

producir m4s e incrementar asi el acervo cultural de la nación. 

Los leqisladores, se preocupan por hacer accesible al mayor 

nWllero de personas todas las obras protegidas. Por esta razón a 

continuación haremos mención de una serie de prerrogativas que 

la Ley limita en cuanto a la duración de los derechos de 

explotación exclusiva: 

a. La protección a los derechos morales. De acuerdo con 

las fracciones I y II del articulo 20. de LPDA no existe 

término alguno para la protección de este derecho, pues como lo 

determina el articulo 3o. de la misma Ley, tales derechos son 

•perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables•, 

por lo tanto no pueden ser limitados en el tiempo. 
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b. La vigencia de los derechos de explotación, o 

derechos económicos, aquéllos a los que se refiere la fracción 

III del articulo 20. de LFDA. 

1) llltm6n tantD Olllllto dJre la vida del l9.ll:or y so allos dlEpll!s da Ell 

nuerte. (art1all.o 23 fm:x:itn I, I!m). 

2) En el caso de obras póstWlllls, esto es, aquellas 

obras publicadas después de la muerte del autor, 

durar6 50 allos a contar después de la fecha de la 

primera edición. (articulo 23 II LFDA). 

3) si la obra es anónima, es decir qua se desconoce 

el nombre del autor la vigencia de los derechos 

sar6 de 50 allos a partir de la primera edición de 

la obra. Si dentro de este lapso es dado es dado a 

conocer el nombre del autor, se aplicar6 el 

principio general mencionado en primer término. 

4) si la obra es producida por varios autores, es 

decir, coautores, la vigencia de los derechos ser6 

determinada por la muerte del último sobreviviente. 

(articulo 23, fracción IV). 

5) si se trata da obrai; hechas al servicio oficial 

de la Federación, de los Estados o Municipios, durar6 

la protección 50 ellos . en favor da dichas 

entidades. Bs~o no ser6 aplicable a las Leyes, 

reglamentos, 

oficiales. 

circulares o dem6s disposiciones 

6) cuando se trate de obras publicadas por sociedades 

mercantiles o civiles, por institutos y academias y, 

en general, las personas morales, se concede el mismo 

término de protección en favor de dichas personas 

morales. (articulo 23 fracción v, y articulo 21 
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LPDA). 

c. La protección a las obras de los extranjeros. 

1.- Los extranjeros que se encuentren permanente, 

temporal o transitoriamente en la Rep11blica 

Mexicana, gozar4n respecto de sus obras, de los mismo 

derechos que los autores nacionales. (articulo 29 

LPDA). 

2, - Las obras de nacionales de un Estado con el que 

México tenga celebrado tratado o convenio vigente 

sobre el derecho de autor, gozar4n de la 

protección prevista en nuestra Ley en lo que no sea 

incompatible con dicho instrumento. (articulo 30 

LPDA), 

3. - si se trata de nacionales de un Estado con el que 

México. no tiene ninq1in tratado o convenio, o si 

bien se trata de alquna publicación en alqdn pais 

con el que tampoco existe tratado o . convenio, la 

obra se proteqer4 por 7 aftas a partir de su primera 

edición, siempre que exista reciprocidad por parte 

del otro Estado. 

Si después de estos siete aftas, el ·autor registra su 

obra de acuerdo con la Ley autoral mexicana, gozar4 de 

toda su protección, excepto en lo relativo a las 

ediciones autorizadas por la Secretaria de Educación 

Püblica con antelación al registro. (articulo 28 LFDA). 

8. El dominio pablico 

En el capitulo anterior mencionamos, que los derechos 

patrimoniales de una obra duran tanto en la vida del autor y 
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cincuenta anos después de su muerte, pero se omitió mencionar 

que tales derechos, terminado este plazo, pasan al dominio 

pdblico. Ahora bien, surge una pregunta, ¿Que se entiende por 

dominio pQblico?. 

El dominio p(iblico, es un tema tratado por diversas 

materias del Derecho, tales como el Derecho Administrativo, el 

Derecho civil y por supuesto el Derecho de Autor¡ por nuestra 

parte, nosotros lo veremos desde el punto de vista en la 

materia autoral. 

l. concepto de Dominio Ptíblico en Materia Autoral 

El dominio püblico es el conjunto de obras literarias, 

cientificas o artisticas, que caen dentro de esta institución, 

ya sea por el transcurso del tiempo o por no existir dentro de 

un pais, un instrumento que garantice la protección de obras 

extranjeras, y que pueden ser usadas y explotadas por cualquier 

persona, sin necesidad de autorización alguna, con la única 

obligación de respetar la integridad de éstas. 

En otras palabras, pasar , al dominio público significa 

que se termina la exclusividad del derecho de explotación, que 

una persona tienen sobre determinada. producción de una obra 

artistica, literaria o cientifica, y que dicha producción puede 

ser utilizada por otra persona, sin la necesidad de obtener la 

autorización del antiguo titular y darle una remuneración por 

tal motivo. 

La organización Mundial de la Propiedad Intelec

tual ,menciona que el d.ominio pQblico es el conjunto de 

todas las obras que pueden ser explotadas por 

cualquier persona, sin necesidad de ninguna 
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autorización, principalmente en razón de la expiración 

del término de protección o porque no exista un in

strwnento internacional que garantice la protección eri 

el caso de obras extranjeras. 27 

2. Dominio pill>lico pagante 

Bata institución. deriva del dominio p!lblico, que surge 

como resultado de la inquietud de querer suprimir, la gratuidad 

de la explotación de las obras en dominio pdblico y, de la 

necesidad de disponer de fondos o de cajas· de ayuda pera los 

autores en general, utiliz6ndose también para la realización de 

actividades promocionales de la cultura y las artes, esto a 

través del mismo Estado o de las sociedades de autores. 

a. Concepto de dominio p1iblico paqante. 

Es un régimen de libre explotación económica de las 

obras literarias y artisticas por cualquie~ modo o forma 

de expresión, y que con reserva del respeto de su in

tegridad, caen en. el dominio pdblico, a la expiración 

del periodo legal póstumo de protección. 

Este régimen de duración ilimitada·, consiste en la 

obligación impuesta al usuario de abonar una retribución 

a las personas f1sicas o morales llamadas a suceder al 

autor a titulo de herederos o representantes. 28 

De la anterior definición podemos ver que con el dominio 

C27JOr: tterrn 9a t+cnler'2 ..... • el MWnola tS PICI· T82 
OZI) Clr...Moucmt e.toe. e lbJtia flAMPR fa"'., MIMdl! dt um dt Obra 'Wrt'efn fondo Nfdonal dll lu MM. 

--.~ 1970,plg.20 
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publico, hay la libertad de usar y explotar la obra por 

cualquiera, obliq4ndonos de esta manera a respetar la in

teqridad de la misma, as1 como la de paqar una retribuci6n a 

cambio de este uso y explotaci6n, el cual es recaudado por la 

institución competente, que como m4s adelante veremos puede ser 

el mismo Estado a través de la que se haya creado con esta 

finalidad o se puede deleqar a las sociedades autorales. 

Ahora bien, la diferencia Qnica entre dominio pQblico y 

el dominio pQblico paqante, es precisamente el hecho de que se 

le cobre al usuario de una obra del dominio pQblico, una 

retribución, la cual será destinada, en general, para la 

difusión de la cultura y las artes. 

b. Generalidades 

En este apartado, mencionaremos en forma muy qenérica los 

lineamientos esenciales del dominio público pagante, los cuales 

nos van a servir, para tener una idea general ele como debe de 

funcionar la institución, situación que m4s adelante se va a 

analizar aplic6ndolo ya directamente a nuestra leqislación. 

El dominio pQblico paqante es una institución por la cual a 

través de las obras literarias, artísticas y científicas, se 

contribuye a la difusión de la cultµra en qeneral, esto por 

medio del pago de una retribución, obligación que se le impone, 

a todo aquel que quiere utilizar las obras que pertenecen al 

dominio pQblico, tratando as1, de evitar una posible competen

cia, entre las obras de los autores vivos y las que est4n en 

esta institución, ya que de esta forma el interesado en 

utilizar dichas obras, no va a buscar que el costo de éstas sea 

m4s bajo (como lo seria en el caso de estar en el dominio 

pQblico gratuito), sino que buscará que sean de calidad y 
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atractivas para el público, pudiendo escoger entonces, en 

situación de igualdad, entre las obras del dominio pfil>lico y 

las obras del dominio privado, pagando en ambos casos una 

retribución, por la utilización y explotación de las mismas, en 

proporción con las ganancias que obtenga. 

Los organismos encargados de la administración de los 

recursos obtenidos por medio del dominio público pagante, deben 

de estar integrados por representantes tanto del gobierno como 

de los mismos autores, para evitar posibles abusos o malas 

pol!ticas, en el manejo y administración de los recursos 

generados por las obras del dominio ptlblico. Asimismo dichos 

organismos se van a encargar de establecer en qué forma se van 

a aplicar los fondos obtenidos por la explotación y'el uso de 

las obras pertenecientes al dominio pQblico, siendo en términos 

generales, utilizados con fines de estimulo a la creación 

intelectual y de ayuda a los autores, sus familiares y 

causahabientes. 

A partir de su creación, el dominio pfil>lico pagante, se 

ha aplicado tanto a las obras que ya estaban en el dominio 

pablico gratuito, como a las que se han ido incorporando con el 

paso del tiempo, as! tenemos por ejemplo, obras mundiales 

conocidas como la Biblia, las de Shakespeare, las de Dante, 

Calderón de la Barca, en fin, obras que hace bastante tiempo 

fueron creadas y que aQn siguen siendo explotadas, por lo que 

las utilizamos, tenemos la obligación de pagar una retribución 

por el uso y explotación. 

El dominio pfil>lico pagante se aplica tanto a obras 

extranjeras como nacionales, esto en virtud de que los usuarios 

de este tipo de obras preferir!an utilizar las primeras, para 

as! no tener que pagar retribución alguna por este concepto, lo 
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que seria una competencia desleal para las obras nacionales 

tanto de dominio p11blico como de dominio privado. 

Finalmente otra caracteristica del dominio pliblico 

pagante, es que debe ser absoluto, es decir, que englobe a 

todas las obras intelectuales y a todos los )ll()dos de 

explotación de las mismas, aunque en la pr4ctica se presentan 

dificultades, para lograr el cobro de las retribuciones 

correspondientes ya que no siempre la Ley y la tecnologia van 

de la mano y est4 avanzada, a gran velocidad, aunado a que no 

siempre se cuenta con los recursos humanos y administrativos, 

para poder llevar a cabo esta función. 

c. Posiciones en contra del dominio pliblico pagante 

En este apartado vamos a exponer una serie de posiciones 

que hay en contra de la existencia de la institución del 

dominio püblico pagante, las cuales analizaremos para hacer 

después algunas consideraciones que van a permitir llegar a la 

conclusión, de que hay buenas razones para que la institución 

exista; as1 tenemos las siguientes: 

1) Tenemos el argumento de que el dominio pliblico 

pagante obstruye o dificulta la circulación de las obras 

literarias y artisticas y por lo tanto la difusión de la 

cultura, ya que hay que pagar un precio por este uso. El 

soporte de esta posición radica, en el hecho de que al tener 

que pagar una remuneración por el uso y explotación de una obra 

del dominio p11blico, se est4 dificultando la promoción y la 

difusión de la cultura de un pais determinado, ya que los 

usuarios que tengan posibilidad de hacer uso de este, al tener 

que pagar una remuneración, se ven obligados a incrementar el 

costo de producción y por supuesto el de venta al püblico, lo 
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que determina que se inclinen por la utilización de obra~ que 

todavia están sujetas a la protección legal, en cuanto al 

aspecto patrimonial se refiere, además de que dejan de ser 

atractivas, ya que la gente prefiere adquirir las obras del 

momento, las que están de moda y de las que van a sacar un 

mayor provecho económico, lo que desde luego es su principal 

objetivo. 

Los que están de acuerdo con esta posición, son todos 

los grandes usuarios industriales de las obras, es decir los 

que se dedican a la actividad de difusión y publicación de 

éstas, corno son las casas editoras, empresas televisivas, entre 

otras, sin embargo ellos se ven afectados con la instauración 

de la institución, ya que ven disminuidas ya de por si sus 

ganancias. 

A nuestro juicio creernos que los que están en contra de 

esta posición, no tienen justificación para oponerse a esta 

corriente, por el contrario, act1lan movidos, por el afán de 

excesivo lucro contra la obra intelectual, que ya. no está 

protegida desde el punto de vista económico por la legislación, 

por lo que es justo y necesario, que los usuarios de obras del 

dominio p1lblico, sean obligados a pagar, · una contribución, 

aunque sea simbólica, que en un momento dado, los obligará a 

buscar que la obra que deseen explotar, sea elegida, no por 

pertenecer al dominio pllblico, sino porque dicha obra contiene 

elementos de calidad e interés para el p1lblico. 

2) Se sostiene que el ·dominio público pagante, se 

convierte en un pretexto para que el Estado, se considere como 

un sucesor del autor y pretenda actuar corno propietario de la 

obra / estableciéndose con esto un "dirigismo intelectual•, lo 

que daria derecho a éste, de exigir que para la utilización de 
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la obra se le tenga que pedir autorización previa, la cual 

puede otorgar o no, si a sus intereses conviene, asi como que 

se teme que dicho "dirigismo" contribuya para que el destino de 

los fondos recaudados, por el uso de las obras del dominio 

público, no sea uj:ilizado para los fines que la institución 

consagra, es decir, difusión de la cultura, ayuda a los 

autores. 

En cuanto a 

fundamento alguno, 

dominio público 

esta corriente, creemos que no tiene 

en virtud de que si la institución del 

pagante, se establece siguiendo los 

lineamientos generales que son inherentes a su naturaleza y que 

seftalamos en el apartado de las generalidades, el "dirigismo 

intelectual" no tienen por que darse, ya que, la institución ha 

sido diseftada para lograr el m6ximo de beneficios a favor de la 

promoción de la cultura y del bienestar de los autores en 

general. 

3) Otra corriente en contra del dominio público pagante, 

y que tiene relación con la anterior, es aquella que establece 

que al ser el Estado el beneficiario del dominio pQblico 

pagante, éste en un futuro, se oponga a otorgar ampliaciones a 

los plazos de protección post mgrtem, e inclusive podria 

también aumentar las causas por las que las obras pueden caer 

prematuramente en el dominio público, todo esto, con el fin de 

aprovecharse y sacar el máximo de beneficios a su favor, 

derivados de esta institución. 

Esta corriente no tiene razón de ser como la anterior, 

ya que si la institución del dominio pllblico pagante, es 

debidamente establecida, no tiene porque darse este tipo de 

situación, que va en perjuicio de la esencia de ésta, adem6s 

hay que tomar en cuenta que el Estado, en este caso, sólo tiene 
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funciones de administrador y que el verdadero beneficiario es 

la sociedad. 

4) Otra posición sostiene que las obras de autores 

extranjeros al caer en el dominio p6blico de un pais, y al ser 

utilizadas van a general la correspondiente retribución, 

obteniéndose un provecho económico de estas obras. El hecho de 

excluir las obras extranjeras del ·dominio p6blico pagante, 

provocaría sin lugar a duda que los grandes usuarios, se 

dediquen a utilizar preferentemente estas obras, desplazando a 

las de los autores nacionales, caus6ndose con esto un perjuicio 

cultural y económico de grandes proporciones.. En este caso 

tenemos que el Estado, para proteger a sus autores fuera de su 

territorio, puede celebrar tratados con otros 'paises o 

incorporarse a los convenios multilaterales que existen en la 

materia. 

5) Por lo que respecta a los que se oponen a la 

existencia de la institución, se preguntan si el dominio 

p6blico pagante debe ser absoluto y englobar a todas las obras 

intelectuales o todo tipo de explotación de las mismas o si 

sólo se debe limitar a algunas categorías, cuestionando también 

lo relacionado con el o los criterios para establecer el monto 

del gravamen, siendo esto desde luego un pretexto muy simple y 

que como m6s adelante indicaremos carece de fundamento alguno. 

Por lo que respecta a la aplicación del dominio p6blico 

pagante, tenemos que éste se aplica en general a todas las 

obras literarias y artísticas, asi como a cualquier forma de 

explotación de una obra; la Ley debe ser constantemente 

actualizada conforme se van descubriendo nuevas formas o 

técnicas de explotación, ya que de lo contrario, puede volverse 

obsoleto e inaplicable. 
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Finalmente, los opositores a la institución, determinan 

la existencia, bas4ndose en lo relacionado con las 

determinaciones del monto del gravamen, situación que 

consideramos de gran importancia, ya que es aqu1 en donde en un 

momento dado se pueden presentar dificultades, que pueden 

llegar a entorpecer el buen funcionamiento de la institución, 

esto si no existe un manejo adecuado de ·los criterios para el 

establecimiento del monto de los grav4rnenes, que deben cubrir 
los usuarios de obras del dominio pQblico,· con lo!· que se 

provocar1a que se llegara a repudiar a la institución. 

De esta forma, se tiene para establecer el monto de los 

gravámenes, dos corrientes: 

La primera dice que los gravámenes se deben equiparar a 

los porcentajes que se pagan a las obras del dominio ptíblico. 

La segunda se refiere a que el monto de dicho gravemen se debe 

determinar de una manera libre, recurriendo inclusive a la 

conciliación, en este caso, entre usuarios, sociedades 

autorales y Estado, para ·que los porcentajes que resulten sean 

moderados y beneficien a todos los involucrados. 

Por lo que a nuestro ¡uicio nos inclinamos por la 

segunda posición, la cual creemos que es la m4s adecuada y que 

servir1a en un momento dado para prevenir posibles conflictos 

de intereses, que lo tlnico que podr4n provocar, es que se 

afectarla la difusión y engrandecimiento de la cultura del pa1s 

de que se trate, adem6s del buen funcionamiento de la 

institución, en la que es necesaria la cooperación de los 

directamente involucrados, as1 corno su buena voluntad y 

disposición. 
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ch. Naturaleza jurídica del gravamen impuesto por la 

institución del dominio pQblico 

Mouchet dice que el fundamento de este gravamen se en

cuentra en el "imperium", que tiene el Estado para 

gravar determinados actos de contenido económico que se 

realizan libremente, sin necesidad de autorización 

previa, en el territorio de su jurisdicción, como son la 

edición de un libro, la grabación de una obra musical en 

disco, la producción de una pelicula, etcétera, 

utilizando para esto, creaciones intelectuales que se 

encuentran en el dominio pOblico. 29 

Asimismo, dice que la naturaleza jurídica de este 

gravamen, consiste esencialmente, en que son 

contribuciones que el Estado exige a los habitantes del 

país, cuando realizan algunos actos previstos en 

y explotación de obras 

que se encuentran en el 

relación con el uso 

intelectuales en general, 

dominio pOblico. 30 

• Se entiende por contribución como el ingreso fiscal 

ordinario del Bstado, que tiene por objeto cubrir sus 

gastos pdblicos•. 31 

Dentro de nuestra legislación autoral, podemos ver que 

se habla de que el ingreso total que produzca la explotación de 

obras del dominio pQblico, se entregará un dos por ciento, 

monto que se ha fijado en nuestro ¡141s, a la secretaria de 

Educación P1íblica, para los fines que se indican en ésta. 

(articulo Bl LFDA). 

(21)"" .....,..Cedqo"' pi! oupa-•pog.ee 
CID)Jlllm.pig.17 . 
(31) Cft Qpqpnerlq "'rfdlre ,.,,cenq Tomo tu 



69 

Corno podernos ver, efectivamente la naturaleza jur1dica 

de este gravamen impuesto por la institución, dentro de nuestro 

sistema legal, corresponde a la de una contribución, ya que se 

habla de un ingreso que obtiene el Estado, generado por el uso 

y explotación comercial de ... las obras que se encuentran dentro 

del dominio pilblico, por parte d_e los particulares que llevan a 

cabo este tipo de actividad, ingresos que, en este caso no son 

destinados directamente a cubrir el gasto pilblico, sino que son 

utilizados para el fomento y desarrollo, de las instituciones 

que se encargan de otorgar beneficios a los autores, tales corno 

cooperativas, mutualistas u otras similares, as1 corno para el 

enriquecimiento y difusión de la cultura en general, en 

beneficio de nuestra sociedad y su patrimonio cultural. 

Ahora bien de acuerdo con el Código Fiscal de la 

Federación, vigente en nuestro pi;¡.1s, tenernos que dentro de lo 

que se denomina contribución, se encuentra incluida una figura 

que se le llama "derechos• (articulo 20., fracción III, CFE), 

los cuales, son las contribuciones establecidas por la ley,.que 

se generan por los servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho pilblico. as1 como por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio pilblico de la Nación. 

Finalmente se puede concluir,. que de acuerdo con lo 

anterior, el gravamen impuesto a los que usan y explotan una obra 

que pertenece al dominio público en materia de derechos de autor, 

se puede equiparar por analogia a lo que nuestra legislación 

fiscal denomina como "derechos•, por supuesto, tomando en cuenta 

que la institución del dominio pilblico en materia autoral es muy 

diferente a la del dominio administrativo. 
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d. Diferencia del dominio público y la licencia legal 

El Convenio de Berna y la convención Universal, han 

~uesto un sistema para que los paises en v1as de desarrollo 

puedan autorizar en forma limitada y cumpliendo con una serie de 

condiciones, la publicación y las traducciones de obras 

literarias, cient1ficas, técnicas y art1sticas necesarias para su 

educación, capacitación y desarrollo. ·Este sistema está en las 

llamadas Revisiones de Paris, celebradas en 1971 y ratificadas por 

la convención Universal de los Derechos de Autor el 10 de julio de 

1974, y por el Convenio de Berna el 10 de octubre del rnisiro afio. 

Dentro de nuestra legislación autoral, podernos encontrar 

una figura cuyo objeto es permitir la reproducción, sin 

autorización del autor y bajo determinadas condiciones, de· 

obras que aún no han entrado en el dominio público, haciéndose 

el pago de la correspondiente retribución al autor. La figura a 

que se hace mención es conocida dentro de la doctrina con el 

nombre de "licencia legal", la cual fundamenta su .existencia en 

razonas de interée: cultural, facilitando la difusión de las 

obras intelectuales. 

El efecto que produce esta figura, consiste 

principalmente, en que el autor pierde el derecho de autorizar 

el uso de su obra y de elegir al usuario de ésta, asi como 

pactar por si o por medio de sus representaciones el monto de 

la retribución económica que le va a corresponder, siendo el 

Estado el que se va a encargar de determinar todas estas 

situaciones. De lo anterior, se desprende que el autor va 

deteriorando el "setlorio" que tiene sobre su obra ya que éste 

deja de ser absoluto y por lo tanto deja de tener la libre 

disposición de ella. 

Esta figura la encontramos regulada dentro de nuestra 
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legislación de la materia, en los capitulo II y IV, que se 

refieren al derecho y a la licencia de traductor, así como a la 

limitación del derecho de autor, respectivamente, funcionando 

principalmente en lo referente a licencias de traducción así 

corno en lo relacionado con la publicación de obras literarias, 

científicas, filosóficas, didácticas y en general de toda obra 

intelectual o artística, necesarias o eonvenientes para el· 

adelanto, difusión o mejoramiento de la ciencia, de la cultura 

o de la educación nacional. 

Corno se puede ver, la causa de utilidad püblica1 es el 

principal móvil de esta institución, así corno su finalidad de 

tipo cultural, en donde existe similitud con el dominio püblico 

pagante, pero la gran diferencia con la mencionada institución 

radica, en que la licencia legal, se aplica cuando todavía está 

vigente la protección otorgada por .la Ley a la obra, es decir, se 

aplica exclusivamente a las obras del dominio privado, no siendo 

aplicable, por razones obvias, a las del dominio püblico. 

e. FUndarnento legal del dominio publico pagante 

El fundamento legal de .dominio püblico, lo podernos 

encontrar en la LFDA, en su articulo 81, el cual dispone que 

cuando una obra que pertenezca al dominio püblico sea 

explotada, se deberá entregar a la Secretaria de Educación 

Püblica, un dos por ciento del ingreso total, que produzca 

dicha explotación, de acuerdo con la fracción III del articulo 

118. 

Queda facultada la Secretaria de Educación Püblica para 

determinar los casos de exención, a fin de fomentar actividades 

encaminadas a la difusión de la cultura general. 

A continuación haremos un análisis de esta ünica 
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disposición, complementándola con otras disposiciones de 

nuestra Ley, determinando asi sus alcances, para lo cual 

dividiremos su estudio en los siguientes apartados: 

l) Obras a las que se aplica el régimen; 

2) Utilización de las obras que causan el gravamen; 

3) Usuarios obligados a pagar el gravamen; 

4) Entidad que percibe el gravamen;· 

5) Monto del gravamen; 

6) casos de exención; 

7) Destino de las percepciones generadas por el 

gravamen; 

B) Obras nacionales y extranjeras. 

l) Obras a las que se aplica el régimen 

Este régimen obviamente, -se aplica a las obras que 

pertenecen al dominio püblico, las cuales dej!'ron de estar 

protegidas por la Ley, en cuanto a la cuestión patrimonial, 

subsistiendo la relacionada con los derechos morales, 

generalmente por que se cumplió el plazo de protección 

establecido, que es de cincuenta anos a partir de la muerte del 

autor. También puede caer una obra en el dominio público, si el 

autor muere sin haber transmitido el ejercicio de los derechos 

morales, pasando a ser la Secretaria de Educación Pública la 

titular de tales derechos, lo anterior implica sin que esté 

expresamente indicado, que la obra pasa automáticamente a 

pertenecer al dominio público, esto como lo mencionamos 

anteriormente, va en contra de las disposiciones en materia de 

sucesiones. 

Entrando en materia, tenemos que, como se desprende del 

texto del articulo Bl, se habla de obras del dominio público, y 
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de acuerdo con nuestra legislación, la protección a los 

derechos de autor se confiere con respecto de sus obras, cuyas 

características corresponden a cualquiera de las ramas 

mencionadas en el apartado 2.b, de este trabajo. 

2) Utilización de las obras que causan el gravamen 

En cuanto a loe usos o formas de utilización de estas 

obras, tenemos que causan el gravamen, de acuerdo con nuestra 

legislación, la publicación, reproducción, ejecución, 

exhibición, adaptación y, cualquier utilización plíblica de la 

misma, las que podr4n efectuarse por cualquier medio seglín la 

naturaleza de la obra y de manera particular por medio de 

tratados y convenios internacionales vigentes, en que México 

sea parte. 

3) Usuarios obligados a pagar el gravamen 

Es muy importante recalcar que para que llegue a 

configurarse la obligación de pago, la obra debe de pertenecer 

al dominio plíblico y existir la voluntad o el interés de usar y 

explotar económicamente ésta. Desde luego, los interesados en 

el uso y explotación de una obra del dominio plíblico, pueden 

ser personas físicas o morales, que por lo regular se dedican a 

actividades que tienen que ver con el derecho autoral, tales 

como casas editoriales, agencias de publicidad, entre otras. 

Nuestra legislación no establece nada al respecto, pero 

para darnos una idea de quienes son los obligados a pagar este 

gravamen, a continuación citaremos la siguiente lista, que se 

deriva de lo dispuesto por el articulo 3o., de la resolución 

2460, de la legislación argentina. 32 

- Los propietarios, arrendatarios, concesionarios o 

(32) etc Mlydltt CadQI 99 dt IUQfl notl 29, p6g, 113 
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empresarios de salas de espectáculos públicos · o 

locales con acceso público. 

Los permisionarios, propietarios y explotadores de 

estaciones de radiodifusión y televisión, privadas u 

oficiales. 

Las personas o empresas productoras, distribuidoras y 

exhibidoras de peliculas cinematográficas. 

Los editores, fabricantes o importadores de libros, 

revistas, peri6dicos y materiales impresos en 

general, y de calcos o vaciados. 

Las empresas grabadoras de discos, cintas alambres, 

hilos o cualquier otro sistema de reproducción 

conocida o a conocerse. 

consideramos que a esta lista se le debe de agregar lo 

siguiente: 

Las personas o empresas que se dedican al montaje y 

producción de obras teatrales, tales como comedias, 

sátiras, zarzuelas, etc. 

4) Autoridades competentes en la materia. 

De acuerdo con la única disposición existente en la 

materia, la autoridad competente, asi como la encargada de 

percibir y cobrar, el gravamen derivado de la utilización de 

obras del dominio público, es la secretaria de Educación 

Pública, a través de la Dirección General de Derecho de Autor, 

quien a su vez lo hace por medio de su Departamento de Dominio 

Público. 

Tenemos que el Departamento de Dominio Público, tiene 

como una de sus principales funciones, el vigilar que toda 

persona fisica o moral que utilice una obra que pertenece al 
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dominio piiblico, cumpla, con la obligación que le impone el 

articulo Bl, de LFDA, en lo relativo al pago de derechos que 

dicha utilización genera. 

También, ese Departamento debe llevar el registro de las 

personas fisicas y morales que se dediquen normalmente a la 

actividad de edición e impresión, asi como a hacer las 

anotaciones marginadas necesarias, cuando·se produzcan cambios, 

en los libros de registro. 

Otra de las funciones del Departamento de Dominio 

Püblico, consiste en supervisar a las personas antes 

mencionadas que se dedican a la edición e impresión de libros, 

publicaciones periódicas, discos o fonogramas, para que cumplan 

con todas las obligaciones que la Ley y los decretos 

correspondientes les imponen en relación con el ejercicio de 

sus actividades. 

Asimismo, está facultado para recibir el informe anual 

de las personase fisicas o morales, que se dedican a las 

actividades editoriales y de impresión, relaciones con las 

obras que éstas hayan editado e impreso, asi como la 

comunicación del cambio de emb+ema o sello, de nombre y de 

domicilio de dichas personas. 

5) Monto del gravamen 

De acuerdo con nuestra legislación, tenemos que ol monto 

del gravamen generado, por la utilización de obras del dominio 

pfil>lico será de un dos por ciento, calculado sobre el ingreso 

total, el cual se entregará a la Secretaria de Educación 

Pfil>lica, a través de la Dirección General del Derecho de Autor. 

6) Casos de exención 

Tenemos que la secretaria de Educación Pública, está 

facultada para determinar, en qué casos se va a otorgar a los 
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usuarios de las obras del dominio público, la exención del pago 

del gravamen impuesto por la Ley, asi vemos que en términos 

generales, para que se pueda tener derecho a esta exención, 

bastar6. con que la intención del usuario, vaya encaminada a 

fomentar actividades relacionadas con la promoción de la 

cultura general, no teniendo nada que ver con cuestiones de 

tipo comercial o lucrativo. 

7) Destino de las percepciones generales por la 

institución 

De acuerdo con nuestra legislación, las percepciones 

generadas por el cobro del dos por ciento ya mencionado, se 

entregar6.n a la Dirección General del Derecho de Autor, para 

que ésta las utilice en actividades encaminadas a fomentar las 

instituciones que beneficien a los autores, tales como 

cooperativas, mutualistas y otras similares. En este aspecto, 

creemos que nuestra legislación se enfocó exclusivamente, a 

mencionar que el destino de dichos fondos seria para el fomento 

de instituciones en beneficio de los autores, lo cual para los 

fines que persigue la institución y que ya hemos mencionado 

anteriormente, es incompleto por lo que se deberla de 

complementar agregando, que se utilizaran también estos fondos, 

en actividades encaminadas al fomento y difusión de la cultura 

nacional. 

B) Obras nacionales y extranjeras. 

En este sentido nuestra ley no hace distinción alguna, 

por lo que tanto las obras nacionales como extranjeras, que se 

editen, publiquen o en general se den a conocer por cualquier 

medio al pQblico, dentro de nuestro pais, causar6.n el gravamen 

impuesto por la institución. Trat6.ndose de obras que se 
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importen, éstas no causar6n el gravamen, esto, en atención a 

que como son de dominio público, posiblemente en el pais de 

donde vienen, ya cubrieron dicho gravamen, adem6s de que al 

llegar a nuestro pais, van a tener que cubrir algún tipo de 

impuesto, por lo que ya no seria justo que tuvieran que cubrir 

también el del dos por ciento, lo que incrementaría el costo de 

venta al público, en perjuicio de los distribuidores de la obra 

importada y del pQblico en general que estuviera interesado en 

adquirir la obra. 



CAPITULO IV 
LA USURPACION DE LOS DERECHOS AUTORALES 

Los preceptos o disposiciones legales carecer1an de fuerza, 

si para aplicarlas no son consideradas las penas o las sanciones; 

de ello, estAn convencidos los legisladores. Violar un derecho, 

resulta menos probable si para el caso, la persona habr6 de ser 

sanetida a la acción de la ley mediante una medida punitiva. 

Aunque ya han sido mencionados algunos aspectos 

importantes sobre derechos de autor en los cap1tulo.s 

anteriores, en éste vale la pena pormenorizar y reconocer col!IQ 

éstos pueden ser violados. Para tal, habrAn de ser enumeradas 

las sanciones previstas en la reglamentación correspondiente, 

los distintos tipos de violación al derecho autoral, y las 

facultades que para ello tiene la autoridad competente. 

Bn este an61isis cabe reiterar que las sanciones y penas 

dan fuerza a la ley y en ese contexto ser6 la tuerza del Poder 

Judicial y de los orqanismos gubernlllllentales los encargados de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones. ·El propósito 

'. 
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será: salvaguardar el bien común y garantizar el respeto a los 

derechos del individuo y la colectividad, de tal suerte, que 

las sanciones impuestas a los transgresores de los derechos 

autorales, tienen por objeto no sólo castigar al violador, sino 

t!llllbién compensar y resarcir al ofendido. 

Los productores intelectuales y artisticos poseen un 

alto valor para la promoción de un pais y es objeto de interés 

común, protegerlos, toda vez que incrementan el acervo cultural 

de la nación y estimulan a los creadores de la ciencia y de las 

artes, a proseguir sus esfuerzos. Las sanciones garantizan 

protección efectiva y permiten obtener justa compensación en 

los casos en que sus obras sean explotadas indebidamente. 

Adem6s de las sanciones penales, existen medidas de tipo 

civil que previenen la infracción y motivan a los ciudadanos a 

respetar los derechos ajenos. 

resultados óptimos. 

Empero, no siempre se obtienen 

A. Principales violaciones a los derechos autorales 

Por regla general sólo se puede ~sar o explotar legalmente una 

obra protegida, si se obtiene con anterioridad la autorización 

correspondiente del titular del derecho. QUedan exceptuadas de 

esta regla, las licencias obiigatorias de.edición y traducción 

que pueden conceder los paises en vias de desarrollo, si para 

ello se cumplen las condiciones estipuladas en las Revisiones 

de París. cualquier acción que afecte los derechos exclusivos 

que alguna persona tenga sobre obras protegidas, constituye una 

violación a los derechos autorales, equivale a un robo y estará 

sujeta a las acciones penales que seftala la ley. 

Los tipos de violaciones a los derechos de autor son 
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muchos y se incrementan en la medida que la tecnologia se 

desarrolla y el ingenio humano se agudiza. 

Los tipos delictivos que tutelan los intereses 

intelectuales de autor, de 1ndole patrimonial, est6n contenidos 

en los art1culos 135, 136 y 142 de la LFDA. Esta 

reglamentación en ninqdn momento emplea un nombre genérico para 

denominar estos il1citos y, por lo tanto, surge el problema 

comtln a esta categor!a de delitos: determinar y precisar la 

denominación que deben recibir en una reconstrucción dogm6tica. 

En el sistema mexicano, antes de que en~ara en vigor la 

primera LFDA, fue de vital importancia considerar los actos 

violatorios de la propiedad literaria, dram6tica o artistica, 

como falsificación. A ello se refiere el Articulo 1168 del 

Código Penal de 1929; el 387 del Código Penal de 1931; también 

antes de la Reforma de 1954, y en la fracción XVI de este mismo 

articulo, después de la citada modificación. La legislación de 

México siguió en este punto, el criterio del .Código Civil 

Francés, conforme al cual se repunta la falsificación, a toda 

edición de escritos, ·de composiciones musicales, de dibujo, de 

pinturas o de cualquiera otra producción, impresa o grabada, en 

todo o en partes con violación de las leyes y reglamentos 

relativos a la propiedad de los autores. 

De acuerdo con el (articulo 425 del Código civil 

Francés), el término de falsificación ha sido justamente 

criticado, ya que el verdadero significado se proyecta sobre 

las limitaciones artificiosas y fraudulentas que tratan de dar 

apariencia de autenticidad a lo falso. 

La Legislación mexicana de derechos de autor de 1947, 

1956 y la vigente de 1963, abandonó el viejo criterio francés 

que se aceptaba en los Códigos Penales de 1929 y 1931, e 
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inspir6ndose en la Ley italiana del 22 de abril de 12941, 

desistió de identificar los actos antijurídicos perpetrados 

contra los derechos intelectuales de naturaleza patrimonial, 

con alguno de los cl6sicos delitos contra el patrimonio. De 

esta forma en el capitulo VIII de la LFDA, y bajo el rubro "De 

las sanciones" , se tipifican las conductas que lesionan los 

indicados intereses. 

A nuestro juicio, de todas las descripciones que la ley 

contiene de los diversos comportamientos antijurídicos, lesivos 

de los intereses patrimoniales del autor, es la de privar al 

sujeto pasivo de las ventajas económicas reales o potenciales 

que se derivan de su derecho privado como autor, o bién, la de 

usurpar a éste de lo que le pertenece. Creemos que la 

denominación más correcta es la de •usurpación de los derechos 

patrimoniales de autor•. A continuación mencionaremos las 

formas m6s frecuentes de violación a los derechos de autor. 

l. Explotación de una obra protegida 

El articulo 135 en su fi;acción I de LFDA, sanciona a 

toda persona que sin consentimiento del titular del derecho, 

explote con fines de lucro una obra protegida. Es decir, la 

conducta ilícita consiste en explotar en provecho propio en 

forma usurpatoria los derechos intelectuales y artísticos que a 

otro le pertenecen. 

Explotar una obra protegida presupone reproducirla 

materialmente. Dicha proliferación se hace generalmente 

por medios mec6nicos, esto es, a través de impresiones 

gr6ficas, fotogr6ficas, fonogr6ficas, interpretaciones 

musicales y dern6s medios de difusión de la obra 
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musicales y demás medios de difusión de la obra 

originaria. Aunque es necesario advertir, que el concep

to de "explotación" utilizar páginas, citas o estampas 

de una obra ajena en forma tan copiosa, extensa y abun

dante que, en punidad, constituya una parcial 

reproducción. 33 

El utilizar una obra ajena implica, que el sujeto activo 

explote la obra obteniendo beneficios económicos. La 

utilización y la explotación coinciden en la mayoría de las 

suposiciones elementales, pues, en verdad, hacen referencia a 

un mismo concepto contemporáneo desde diversos puntos de vista. 

Esto implica que en los tipos contenidos en las fracciones, II 

y IV del articulo 135 y en el articulo 142 de la LFDA, se 

emplean dichas palabras como sinónimas. 

El articulo 135 de la Ley de la materia, no solo 

tipifica a toda utilización o aprovechamiento de una obra 

protegida constitutiva de una explotación económica, sin el 

consentimiento del titular del derecho de autor, sino que 

también tipifica en su fracción IV, el que una obra protegida 

pero agotada se edite, grave, explote o utilice con fines de 

lucro sin el consentimiento del titular del derecho de autor y 

sin haberse obtenido las licencias previas como obligatorias en 

los articules 62 y siguientes de la LFDA, para cuando, por 

causas de utilidad pública, se declare limitado el derecho de 

autor. 

(33) ar . .Jrn6nn Huerta Mirtino, Defecho ~ Mblcano, '9 tutela penal del patrimonio, 
Ed. Porrúai Mhloo 1m, Ng. m. 
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2. Plagio 

El plagio en n~teria de derechos de autor es una figura 

conexa muy parecida a la piratería, al extremo de que en muchos 

casos se asemeja notablemente a la misma. Por esta razón nos 

dedicaremos brevemente a esta figura delictiva de los derechos 

de autor. 

El plagio es un delito contra la propiedad intelectual 

consistente en la reproducción parcial y total, de una 

obra ajena representándola como propia o en la 

utilización de un tema 

esencial, dándolo como 

original. 34 

o argumento 

propio con 

sin modificación 

perjuicio de la 

El plagio en términos generales es apoderarse de la 

creación artlstica o literaria ajena para hacerla pasar por 

propia. 

Para Jiménez Huerta en su libro "Derecho Penal 

Mexicano 11
, tomo IV, rubro Delito de Bienes Inmateriales, hace 

un magnifico estudio de las transgresiones que se convierten en 

figuras del delito. 

En lo relativo a lo que menciona el maestro Jiménez 

Huerta, coincidimos con él en que hay diversas modalidades del 

plagio, algunas fáciles de detectar y perseguir; otras dificil 

o prácticamente imposible de encontrarlas y perseguirlas. 

Por otra parte, y dado a que las verdades son inmutables 

y se han adquirido a través de la convivencia histórica de los 

seres humanos, resulta imposible escribir de cualquier tema con 

absoluta originalidad. Por ello el plagio es aún m6s dificil de 

perseguir que la "piratería". Es un hecho indudable que todo 

autor se basa en su mayor parte al expresar sus ideas en el 

(31} Cfr. De Pina. Op. cit.,1upra notas pltg. 395 
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entorno cultural que lo rodea a base de libros, medios 

audiovisuales, estudios escolares, vivencias, estcétera. 

La fracción V del articulo 135 de la LFDA, sanciona al 

que publique una obra sustituyendo el nombre del autor por otro 

nombre, a no ser que se trate de un seudónimo autorizado por el 

autor. Sin embargo, existen otras formas de plagio que van en 

contra de los principios del autor, por ejemplo, cuando el 

plagiario se aprovecha de los conceptos, ideas, argumentos, 

tesis o pensamientos inequivocamente vertidos por otro, y los 

expone corno originales a base de tretas o mafias tendientes a 

enmascarar o encubrir su antijurídica conducta, o bien cuando 

una cita textual no aparece debidamente entrecomillada y no 

menciona el autor en el párrafo de su obra. 

Estas formas de plagio se dice una vez más, representan 

las formas más refinadas y maliciosas que lesionan los 

intereses jurídicos del autor, no solamente por usurpar al 

intelectual aquello que implica la esencia genuina de su 

creación, sino también, porque dados sus indirectos y 

alambicadas formas expresivas se enmascaran deslealmente, y 

engaflosarnente tratan de hacer aparecer una pretendida, aunque 

usurpadora originalidad. Sin embargo, es conveniente advertir 

que no existen estos ideológicos plagios cuando se utilizan los 

temas o ideas generales que pertenecen al acervo cultural de la 

hwnanidad. 

La lesión del derecho personal del autor a la paternidad 

de su obra, se tipifica en el articulo 138 fracción I de la 

LFDA. Pero cuando se sustituye el nombre del autor, por otro, 

surge una lesión efectiva o potencial para los intereses 

patrimoniales del titulo del derecho de autor, que magnifica la 

densidad antijuridica del hecho perpetrado, pues la conducta 
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creador por otro, no sólo lesiona el interés personal del autor 

a la paternidad de la obra sino también sus intereses 

patrimoniales a obtener las regalías económicas inherentes a la 

publicación. 

otro modo de plagio lo tipifica la fracción VI del 

articulo 135 de la LFDA, aunque de m6s limitado alcance que el 

anterior, pues se circunscribe a que sin derecho se use el 

titulo o cabeza de un periódico, revista, noticiero 

cinematogr6fico, programas de radio o televisión, y en general 

de cualquier publicación o difusión periódica protegida. 

Trátase en esta forma, de tutelar penalmente los derechos 

exclusivos que al uso de dicho titulo o cabezas tuviese quien 

obtuvo la reserva de derechos a que se hace mención el articulo 

24 de la LFDA. 

3. La piratería 

El avance de la ciencia, la evolución de la tecnología 

en materia de comunicaciones, los múltiples y variados cambios 

que se van sucediendo con vertig+nosa rapidez dentro de nuestra 

sociedad, entre otros aspectos, determinan situaciones nuevas 

con consecuencias jurídicas no previstas, que el derecho 

positivo debe ir contemplando y regulando de acuerdo con sus 

principios gen~rales. 

En el 6mbito de la propiedad intelectual, el avance de 

la tecnología ha hecho posible, hoy m6s que nunca, trascender 

en el tiempo y en especial en el campo sonoro, audiovisual, 

editorial e inform6tico. como contrapartida, sin embargo, han 

surgido en la clandestinidad diversas actividades ilícitas, 

lesivas a los derechos morales y patrimoniales nacidos a la luz 
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de ese desarrollo tecnológico, delito que deben ser analizados 

bajo una óptica juridica particular, a los cuales hay que 

buscar una solución, con intervención de los sectores y 

titulares de los derechos afectos, facilitando de ese modo la 

acción del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales. 

una nueva y especial modalidad delictiva, ha sido 

bautizada como "pirateria•, expresión que se aplica a la 

duplicación, copia, reproducción, grabación o fijación no 

autorizada expresamente por el titular del derecho de propiedad 

intelectual sobre una obra o producción del intelecto en los 

dominios literarios, artisticos o cientifico, cuando el 

infractor lo realice con miras a su distribución al püblico. 

La pirateria históricamente no se refirió a .los libros 

sino al ataque maritimo o portuaria de los barcos llamados 

piratas por dedicarse a esos actos delictivos de pillaje y 

asesinato. Esta pirateria abundante en la época del Imperio 

espaftol en América, no corresponde en lo absoluto .examinarla en 

torno a los derechos de autor. Sólo por la costwnbre en los 

usos editoriales, cualquiera que esté conectado con las 

empresas dedicadas a pUblicar libros, como autor, editor o 

lector habitual, sabe perfectamente en que consiste la 

pirateria. 

El profesor Jiménez Huerta, quien fue excelente maestro 

y penalista, en el tomo IV de su libro "Derecho Penal 

Mexicano•, bajo el rubro "Delitos de Usurpación de los Bienes 

Inmateriales•, hace una magnifica exégesis de la LFDA, pero no 

se refiere en concreto a la pirater1a, aiin cuando si comentó 

los preceptos que se refieren a este término, y que se 

encuentra tipificado en la fracción II del articulo 135 y en la 

• fracción I del articulo 136. 
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fracción I del articulo 136. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), en su Glosario sobre Derechos de autor y Derechos 

conexos, define la "piratería" de la siguiente forma: 

En las esferas del Derecho de autor y de los Derechos 

conexos, se entiende generalmente por piratería la 

reproducción, de obras publicadas o de programas por 

cualquier medio adecuado con miras a la distribución al 

público y también la remisión de una radiodifusión de 

una persona sin la correspondiente autorización. 35 

La "piratería" entre otros aspectos afecta el exclusivo 

derecho de reproducción que tiene el autor sobre su obra y el 

de producto fonogr6fico sobre sus programas, asi como el 

derecho que tiene en determinado caso, los artistas, 

intérpretes o ejecutantes de impedir la reproducción, sin su 

consentimiento de la fijación de su ejecución o interpretación. 

Para que se configure el delito de "piratería" depende de tres 

condiciones: 

1.- Que haya sido realizada sin autorización del titular del 

derecho. 2. - Que se trate de una obra protegida. 3. - Que sea 

hecha con miras a la publicación. 

Las grandes victimas de la •piratería" son: 

- Los autores y compositores 

- Los artistas intérpretes o ejecutantes 

- Los productores fonoqr6ficos 

- tos distribuidores de bienes culturales leqitimos 

- El público 

- El Estado 

(35) Cfr. ClrQlnlz.aol6:n Muc\d111d1 l1 ~ ""9lldual. GloMrlodtOnchode,,_ ~Dlrtehot YtclnotP6a. 1llO 
Oooobco.10llll. 
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Existen también otras prácticas illcitas, que ain ser 

propiamente "pirateria", constituye forma de explotación no 

autorizada de obras o producciones intelectuales que vienen 

siendo consideradas como tales y reprimidas legislativamente en 

forma conjunta. Por ejemplo el arrendamiento de videogramas o 

de fonogramas no autorizados por el productor de obras 

audiovisuales o por el productor de fonogramas, no es en 

sentido estricto pirateria pero tal práctica illcita por lo 

general se da asociada a la reproducción o duplicación de 

ejemplares ilicitos y se hace necesario un tratamiento legal 

similar. 

a. Naturaleza de la Pirateria. 

En relación con la industria discográfica hay tres 

categorias especificas de pirateria. 

Primero, la pirateria en el sentido estricto de la 

palabra, es la reproducción de un fonograma original con fines 

de lucro sin la autorización del productor original o de su 

derechohabiente. En este caso, se copia el contenido sonoro 

pero con etiquetas, marcas y envolturas distintas de la del 

programa legitimo original. 

Segundo lugar, la falsificación. Al ir refinándose más 

los piratas, y al ir teniendo a su disposición maquinaria y 

equipos más avanzados y complejos, empezaron a producir 

articulas "falsificados". Son estas copias que reproducen tanto 

el fonograma original como su envoltura, también sin la 

autorización del derechohabiente. En la falsificación, la 

etiqueta y la IDllrca registrada del producto original, tanto 

como la funda de envoltura y dem4s datos externos de origen, 
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original. 

El tercer tipo de acti~idad ileqal que a menudo se 

incluye bajo el término general de "pirateria", es el de las 

grabaciones clandestinas, por lo tanto, no autorizadas de la 

actuación de un artista. Tiene lugar esto cuando se graba sin 

su consentimiento la actuación de un artista en un concierto no 

accesible a todo püblico o a través de un programa de radio o 

de televisión. Algunas veces se reproducen cintas de un estudio 

no publicadas o cintas destinadas a demostraciones, una vez rn6s 

sin permiso, tanto del compositor corno del artista, intérprete 

o ejecutante. Estas grabaciones clandestinas son reproducidas y 

vendidas lueqo comercialmente con fines de lucro. 

Normalmente cada uno de estos tres tipos de 

reproducciones piratas se encuentran en •rnusicassettes•. La 

•pirateria" de los LP (discos de larga duración), es bastante 

raro pero ahora el problema de la pirateria de discos compactos 

se empeora cada dia rn6s. El observador entrenado es capaz de 

distinguir las reproducciones piratas en cualquier formato, con 

facilidad, y sólo encuentran problemas de identificación en 

algunos casos de falsificaci\Sn. El püblico en general 

normalmente reconoce las grabaciones piratas por su bajo 

precio, la baja calidad del sonido grabado y el hecho de que en 

una colección o compila.ción se incluyen diferentes artistas 

interpretando sus más conocidas canciones. 

b. La amenaza de la pirateria 

Analizando lo anterior lleqarnos a la conclusión de que 

la piratería constituye un robo. Los piratas no invierten para 

nada en la producción de grabaciones originales. Lo que hacen 
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es robar las mejores grabaciones que hay en el mercado, 

reproduciéndolas y vendiéndolos para su lucro personal. En 

cambio, el productor original hace una gran inversión en la 

producción de nuevas grabaciones, el tiene la tarea de buscar y 

hacer desarrollar artistas y compositores de talento, lo que 

supone dedicar mucho tiempo y esfuerzo; la producción. de una 

mejor y mAs complicada, es una operación carisi11111 y creativa, 

es como la fabricación,. comercialización y distribución de una 

grabación original en tocio el mundo también significa una 

inversión de capital y empleo de personal muy importante. El 

riesgo que acompafta a tal inversión es enorme. NingQn 

productor puede tener la seguridad de que con esa inversión 

vaya a obtener beneficio alguno. con la mQsica menos popular,· 

la mQsica cl4sica, folklórica y étnica, el productor.no espera 

un alto nivel de ganancias, y en algunos casos es posible que 

no espere ninguno. Son solamente los beneficios que generan 

unas pocas grabaciones que se venden en cantidades 

significativas, las que pernü.ten al productor, primero, a 

aventarse a invertir en nuevos artistas y compositores y, 

segundo, a mantener un amplio repertorio de grabaciones de 

milsica culturalmente importante. 

Ninguno de estos aspectos le afectan al pirata. El 

Qnico riesgo de éste es el de ser aprehendido y llevado a la 

justicia por infringir la legislación que protege a la 

propiedad intelectual, pero no paga, cantidad alguna a los 

artistas, a los compositores o al productor de la grabación 

original. Su inversión en capital es pequefta porque necesita 

solamente unos equipos elementales de fabricación y de 

duplicación. En los paises en desarrollo, tales operaciones se 

hacen con mano de obra barata y clandestinamente, sus 
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condiciones de empleo no concuerdan con las normas legales. En 

much1simos casos tllmbién el pirata defrauda adem6.s, al Estado, 

al eludir el pago de los impuestos respectivos. Por lo tanto, 

el pirata se apropia de los bienes de los artistas, 

compositores, productores originales y de la misma Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público. 

c. La pirater1a como violación a los derechos de propiedad in

telectual 

Desde el punto de vista legal, la pirater1a de 

fonogramas constituye una doble violación de los derechos de 

propiedad intelectual: los del productor y los de la obra. A 

nivel internacional, el productor de fonogramas está protegido 

contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas por dos 

convenciones: la Convención Internacional sobre la Protección 

de los .Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de 

Fonogramas y los organismos de Radiodifusión, de 1961 

(Convención de Roma) y el Convenio para la Protección de los 

Productores de fonogramas contra la producción no Au~orizada de 

sus Fonogramas, de 1971 (Convención de Ginebra o de 

Fonogramas). 

1) Convención de Roma 

En virtud de la Convención de Roma, el productor está 

protegido contra la reproducción no autorizada de sus 

fonogramas, es decir, contra la pirater1a. Tal como se 

establece en el articulo 10, en la que los productores de 

fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir la 
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reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. 

2) convenio de Fonogramas 

En el inter, sin embargo, el problema de la "pirateria" 

se agrava a pasos acelerados, a tal punto que se adoptó la 

iniciativa de aprobar otro instrumento internacional, destinado 

especificamente a reac.cionar en forma más r4pida ante este 

grave peligro. Esta fue el Convenio de Fonogramas, adoptado en 

Ginebra en 1971, con el objeto de combatir la pirateria. 

El articulo 2 de aste convenio establece lo siguiente. 

Todo Estado contratante se compromete a proteger a los· 

productores de fonogramas que sean nacionales de los otros 

Estados contratantes contra la producción de copias sin el 

consantillliento del productor, asi como contra la importación de 

tales copias cuando la producción o la importación se hagan con 

miras a una distribución al ptiblico, e igualmente contra la 

distribución de esas copias al ptiblico. 

El convenio deja a los Estados contratantes de la 

determinación, en su legislación nacional; de aplicar esta 

protección. 

Ahora bien, cabe aclarar que las convenciones 

internacionales y las legislaciones nacionales que las aplican 

no resultan suficientes como defensa contra la pirater!a. Es 

necesario qua existan layas, y que éstas se apliquen y hagan 

cumplir con rapidez y eficacia. 

ch. La pirater!a como delito 
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A nuestro juicio consideramos que esa manera de encarar 

el asunto es totalmente errónea. Sin lugar a dudas, apropiarse 

de un bien intelectual ajeno y explotario con fines de lucro no 

sólo es inmoral, es un delito. Porque una persona que toma un 

libro, una canción, un fonograma, una pelicula o un programa de 

cómputo, sin pedirnos permiso, y deslealmente lo copia y vende 

enriqueciéndose il1citamente con ello, es peor que un ladrón 

que se roba una billetera; porque roba lo que es fruto de 

nuestra creación y producción intelectual, esta persona trabaja 

dentro de verdaderas mafias que silenciosa y clandestinamente 

destruyen todo el sistema de circulación de bienes culturales 

desalentando y ocasionando un empobrecimiento de nuestros 

creadores intelectuales y de quienes tienen la tan noble corno 

dificil tarea de difundir la cultura en todo el orbe. 

Si nosotros continuarnos permitiendo que los piratas 

irrestrictamente hagan lo que les viene en gana en nuestra 

presencia, contribuimos con el dafto que ello causa a los 

autores, compositores, artistas, productores de fonogramas y 

dem6s titulares de derechos inte~ectuales. 

La "pirateria" lejos de ser una falta leve o una 

solución al empleo o a la pobreza, es un auténtico delito que 

agrava el desempleo, pues, al bajar las ventas de las empresas 

productoras, éstas deben reducir personal y finalmente cerrar 

sus puertas. 

Sobre el particular, consideramos que la solución a este 

problema es: en primer término, la base en el cumplimiento de 

la ley debe restaurarse el castigo justo, rápido y seguro como 

uno de los pilares para reestablecer el equilibrio roto por 

acción de la "pirateria". 
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B. Penalidades 

La ley Federal de Derechos de Autor, vigente tiene 28 anos de 

existencia y fue motivo de reforma el 17 de julio de 1991. sin 

embargo, nuestra critica es un cuanto al capitulo de sanciones 

y la llÚnima penalidad con que se · castiga a las conductas 

ilicitas. 

se ha discutido mucho si·un delito especial contenido en 

la LFDA, debe ser sancionado con una ~na mayor que el 

homicidio simple. Quien argumenta esto, lamentablemente es un 

penalista que desconoce el mundo de los creadores intelectuales 

y no sabe el dafto que un ilicito de esta nature1eza puede· 

causar al autor en su persona, en su patrimonio, y 

adicionalmente a la sociedad. 

Nuestra opinión, por cuanto a un ilicito en materia 

autoral, es que debería ser sancionado con base · en criterios 

semejantes a los utilizados en el delito de fraude, en.donde se 

atiende la magnitud del dano por tratarse de un delito con dolo 

esto es, de una especial intención de la gente y no de un 

ilícito de mera conducta. 

Es objeto de critica el capitulo de sanciones, en cuanto 

se refiere a veintidos diversas conductas ilícitas, in genere, 

lo cual provoca dificultad para tipificar, o sea la adecuación 

de la conducta criminal, al tipo legal o descripcional del 

ilícito que obedece a una adecuada técnica legislativa. 

Asi en el articulo 135 de la LFDA, en sus fracciones, 

sanciona con penas ridículas de seis anos de prisión y multa 

por el equivalente de 50 a 500 dias de salario llÚnimo a las 

siguientes diversas conductas: 
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I Explotar con fines de lucro una obra protegida, sin 

consentimiento del autor. 

Este !licito tiene dos inconvenientes, limita el tipo 

de que el agente activo pretenda obtener un lucro, lo 

cual parece irrelevante y debe adem6s actuar sin con

sentimiento, situación ridicula, ya que si hubiera 

consentimiento, no habria delito. 

II se sanciona al editor, gral:lador, explotador o 

utilizador de una obra para publicarla, y se insiste 

en los elementos de lucro y la falta de conocimiento. 

Esta fracción se refiere al delito de •pirateria". 

III Editar o grabar mAs ejemplares de los autorizados. 

IV Esta fracción se repite con la II, en relación con 

licencias obligatorias. 

V se refiere al delito de ,plagio. 

VI Uso de titulas de periódicos, revistas, noticieros, 

programas o publicaciones protegidas. 

VII Especular ocultando, o expidiendo a precios supe

riores. 

VIII Especular con libros ~e texto gratuitos. 

Este deberia ser un delito do lesa cultura, patria y 

sancionado con la pena 1116xima. 

El articulo 136 de. la Ley es correcto se refiere también 

al delito de "pirateria", el cat4logo de ilicitos establece 

penas de 6 meses a 5 anos de prisión y multa por el equivalente 

de so a 300 dias de salario minimo, en los siguientes casos: 

I comerciar con obras que violen el derecho de autor. 

II Publicar antes que el Estado las obras elaboradas por 

este. 

III Publicar obras compendiadas adaptadas o modificadas 
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sin autorización del autor original. 

IV Emplear con dolo, un titulo, que produzca confusión 

con otro. 

V Usar las características originales de una de las 

reservas de derecho de autor a que aluden los 

articuloa 24 al 26 de la LFDA. 

El artículo 137 sanciona con penas alternativas de 

prisión de 6 meses a 2 anos o multas de 50 a 300 días de 

salario mínimo, o ambas, la explotación de una interpretación, 

e insiste en los datos de falta de consentimiento y lucro. 

El articulo 138, sanciona con prisión de 30 días a un 

allo o multa por el equivalente de 50 a 300 días de salario 

mínimo,· para quien publique una obra con dolo. 

I Sin dar crédito al autor traductor. 

II Con menoscabo de la reputación del autor. 

III Modificando la obra (art. 43) o edit6ndola en con

junto o por separado (art. 52) contra la autorización 

del autor. 

Bl articulo 139 protege el derecho de inédito con penas 

de prisión de 2 meses a un allo o multa por el equivalente de 50 

a 300 dias de salario mínimo. 

Bl articulo 140, sanciona a loe editores o impresores 

que con dolo inserten en las obras menciones falsas como son: 

los simbolos Dr. o e, nombre, dirección del titular, allo de la 

publicación; nombre, razón social y domicilio del editor, allo 

de edición, nQmero de la edición, número del ejemplar; colofón 

del impresor, su nombre, razón social, domicilio, nQmero de 

ejemplares y fecha de terminación, etcétera las penas que 

establecen este precepto, van de dos meses a un allo de prisión 

o multa por el equivalente de so a 300 días de salario, que 
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ser4n acumulativas en caso de reincidencia. 

El articulo 141, por su parte, sanciona a los directivos 

de sociedades autorales por la disposición indebida de los 

haberes sociales, con pena de prisión de 6 meses a 3 allos y 

multa por el equivalente de so a 300 dias de salario minimo, si 

la erogación es inferior a soo veces dicho salario en la fecha 

de la comisión de delito, y prisión de 3 a 6 allos y multa de 

100 a soo dias de salario minimo, si la suma erogada fuese 

mayar. 
El articulo 142, se refiere a la utilización lucrativa 

de fonogramas no destinados a la ejecución pública y la pena de 

prisión es de 6 meses a 2 allos y multa por el equivalente de so 

a soo dias de salario m!nimo. 

Por Qltimo, el articulo 143, establece la facultad de la 

autoridad administrativa para sancionar cualquier otra 

infracción que no constituya delito, multa de 10 a soo dias de 

salario minimo. 

A pesar de la dificultad intrinseca que nos demuestra el 

breve an4lisis anterior de los tipos delictivos que establece 

la ley, y sus recientes reforma¡¡, su aplicación pr4cticamente 

es la m4s censurable, ya que la Procuraduria General de la 

República, a través de sus agentes se.niegan a creer o entender 

que a pesar de su baja penalidad, se trata de delitos federales 

que requieren ser oportunamente perseguidos para que se 

castigue a sus autores y se proteja efectivamente a los 

creadores intelectuales, inspiración y fuente del progreso y de 

la cultura nacional. 

c. Autoridades competentes para juzgar en materia de derechos 
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de autor 

La dirección General de Derechos de Autor, est! facultada para 

intervenir en los conflictos que se susciten en materia 

autoral, como amigable mediador, o como !rbitro en el caso en 

que las partes as! lo acuerden; pero no est!n capacitadas para 

juzgar en materia autoral, para esto, existen los tribunales 

federales, que conocen de las controversias que se susciten con 

motivo de la aplicación de la ley autoral y los del orden 

com1in, en los casos de que las controversias solo afecten in

tereses particulares. A elección de actor o promovente de la 

demanda, se puede recurrir los tribunales de orden comiln cor

respondientes (articulo 145 de la LPDA). 

Es obligación de las autoridades judiciales y del 

Ministerio l?(íblico Federal, dar a conocer a la Dirección 

General de Derechos de Autor la iniciación de cualquier juicio 

o averiguación en materia de derechos de autor, . por medio de 

una copia de la demanda, denuncia o querella, seqiln. el caso 

(articulo 148 de la LPDA). Adelll6.s, deben informar sobre las 

resoluciones firmes que se adopten en cada uno de los casos, 

para que sean anotados en los libros de registro de la 

Dirección General de Derechos de Autor. 

La referida dirección, podr6 sancionar las infracciones 

a la ley Autoral y sus reglamentos, siempre que no constituyan 

un delito, adelll6.s, tiene la facultad de imponer multas por el 

equivalente de diez a quinientos d!as de salario minimo; el 

monto de lo fijado deber! de ser impuesto teniendo en cuenta la 

naturaleza de los hechos y · las condiciones económicas del 

infractor. Para imponer la multa respectiva deberá notificarse 

al presunto responsable, una vez de que se ha tenido 
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conocimiento y se le deber6 emplazar para que en el término de 

quince d!as, pueda ofrecer las pruebas de su defensa, (articulo 

143 de la LFDA). 

CH. Sobre los procedimientos en los juicios. 

Para la realización de cualquier juicio, es necesario sequir 

una serie de procedimientos, tr6mites o formalidades que detal

lan los códigos correspondientes. Aqui mencionaremos algunas 

de las indicaciones que la ley estudiada nos presenta. 

1. Todo tipo de acciones civiles que se ejerciten en 

relación con derechos de autor, deber6 fundarse, tramitarse, y 

resolverse conforme ·a lo establecido por la ley Federal de 

Derechos de Autor y sus reqlamen+ :is 6 en su defecto, por la 

leqislación común, cuando la federación no sea parte en el 

juicio. (Articulo 146 de LFDA). 

2. Solicitud de providencias precautorias. cuando se 

hayan cubierto los derechos por,el uso o explotación de obras 

proteqidas, en ejecuciones, representaciones o proyecciones con 

f~nes de lucro, los titulares del. derecho de autor, sus 

representantes o sociedades autorales, po<lr6n solicitar a las 

autoridades judiciales federales o locales, las siguientes 

medidas precautorias. 

a. El embargo o retención judicial de los ingresos ob

tenidos para la representación de una obra, esto se 

puede realizar, antes, durante o después de la 

celebración de la representación (fracción I del 
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articulo 146 de la LFDA). 

b. El embargo de aparatos electromecé.nicos (fracción II 

del articulo 146 de LFDA). 

c. La intervención de las negociaciones mercantiles, con 

el objeto de fiscalizar y evitar los manejos ilegales 

de fondos o de material reproducido (fracción III del 

articulo 146 de LFDA). 

Bstas providencias ser6n acordadas por las autoridades 

judiciales, sin que sea necesario acreditar la necesidad de la 

medida pero deber6 otorgarse, en todo ca~o, la suficiente 

garantia correspondiente (articulo 146 y 150 de la LFDA). 

Sobre el particular y de acuerdo con la tesis 

juriaprudencial núero 24, que la ha emitido el tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el.documento 

judicial 7 OF, p6gina 192, informe 1982 CI, se establece que: 

L• lry Federal de Derechos de Autor ,. desprende que el prlm~ro de 101 proyectos 

11t1olado1 hace olaui6n "' t/crcicio de las accione1 civUcs, las que se regulan, tramitan y 
raudt1111 confonnc a ese ordtnomitnto 6, en 1u defecto por lo legislacl6n' comdn cuan· 

do l• /1deracl6n no sea pone, en tonto que el 1tgundo de 101 dilpo1irlvos menclonado1 

11 Nfúre ol 011,uromiento dt la materia penol dt t}tmplare1 th ''" obras, clid1, mol· 

dl1, placa1 y en general de 101 ln1,,.,,,,,ento• y 141 co101 objeto o efecto di la 

r11prodKccl6n U1111l, r11pldndo11 tal medido por lo dilpu11to en el código Federal de 

Proc1dlml1nto1 P11111l11, poro 101 lnllrum1nto1 y objeto• del delito, de dond• 1e colige 

fil• 1111 •}trci,. uu accl6n civil lo procedent11 no 11 el aseguramiento, sino el embargo 
precautorio dt 101 blenri; dtbi,ndo11 otorgado garantla .suficiente, tal como lo previene 

la parte flnlll del mencionado arllculo 146, y 11 bien 101 anlcu/01 151 y 153 dtl or

M11tUJ1iento en comentllrlo, 11utotúan al Juez Penal o Civil a vender los bitne1 o produc· 

to1 uepnulo1o1mbo11ado1, ello no permite concluir que el multlcltado artlculo 150 ie 

pu•dl aplicar el ejercicio di la accl6n cMI, ya que la facultad que 1e otorga tn esto1 

precepto1, 11 corutrille dnlc11mente a la venta y de no aceptarlo all serla ir m41 alld de 

101 llmlte1 11tablecldo1 por la• disposlclone1 normativa• aludidas. 

D. Intervención de la Secretaria de Educaciói;i Pfil>lica en los 



101 

juicios. 

La ley Org4nica de la Administración Pública Federal, en su 

articulo 38 prescribe, que a la Secretaria de Educación Pública 

le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XII. organizar, controlar y mantener al correspondiente 

el reqistro de la propiedad literaria y artistica. 

XIII. Estimular el desarrollo del teatro en el paia y 

organizar concursos para actores y escenógrafos y en 

general promover su memoramiento. 

XXII. Orqanizar exposiciones artisticas, ferias, 

cert4menes, concursos, adiciones, representaciones 

teatrales y exhibiciones cinematogr4ficas de inter6s 

cultural. 

XXVII. orientar las actividades artisticas, culturales, 

recreativas y deportivas que realice el sector 
pfil>lico federal. 

XXIX. Promover la producción cinematogr4fica, de radio, 

televisión y la industria editorial. 

De la transcripción anterior se desprende que las 

atribuciones conferidas por el articulo 118 LFDA, a la 

Dirección General de Derechos de Autor no quedaron comprendidas 

entre los asuntos que corresponde despachar a la Secretaria de 

Educación Pública encargada de aplicar la ley Federal de 

Derechos de Autor. 

Sin embargo de acuerdo con la fracción XII del articulo 

38 LOADPF, que acabamos de anotar, dicha Secretaria intervendr4 

en los juicios que se relacionan al reqistro de propiedad 

literaria y artistica: 
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a. Si la acción emprendida en un juicio est4 relacionada 

con los efectos del Registro Pllblico de Derechos de 

Autor, ser4 indispensable dBlllllndar simult4neamente o 

con anterioridad la nulidad o la cancelación de la 

inscripción de la obra, del nombre de su autor o de 

la declaración de reserva (articulo 147 LFDA). 

b. Si en algün juicio sobre derechos de autor, el 

procedimiento que se sigue va en contra del alguna 

persona diatinta de quien aparezca como titular en el 

registro, a menos que sea su ca~sahabiente, dicho 

juicio deber! sobreerse, es decir, deber! ser aban

donado por falta de objeto (articulo 147 LFDA). 

c. In todo juicio en que se impugne una constancia,· 

anotación o inscripción en el registro ser4 parte la 

Secretaria de Educación P1lblica, y sólo podr4n con

ocer de 61 los tribunales federales (articulo 149 

LFDA). 

B. Bl recurso administrativo de reconsideración ante el 

Secretario de Educación P1lblica en caso de inconformidad con 

las resoluciones de la Dirección General de Derechos de Autor. 

Bn el capitulo X de la LFDA, se establece el recurso ad

ministrativo de reconsideración, que consiste en la facultad 

que tiene toda persona que ae considere afectada en sus 

derechos o inter6a por alguna resolución emanada de la 

Dirección General de Derechos de Autor. 

La persona o personas que se sienten afectadas en sus 

derechos o intereses por escrito ante la Secretaria de 

Educación Pllblica la reconsideración de la resolución emitida 
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por la Dirección, ante el Secretario del ramo. El interesado 

dispone para hacer valer dicho recurso, de quince dias a partir 

del dia siguiente a aquel en que se le notifique la resolución. 

La notificación puede hacerse por correo certificado o por 

cualquier otra forma fehaciente. si transcurren los quince 

d1as en los términos anteriores, y al efecto no interpone 

ningün recurso, la resolución de que se trate qi.1edllr4 firme por 

ministerio de ley (articulo 157 de la LFDA). 

Bl recurso de inconformidad deber4 contener los 

siguientes requisitos: 

a. Los nombres y domicilio del inconforme o de los in

conformes, o bien los de sus representantes legales. 

b. La resolución o resoluciones que se impugne. 

c. Los puntos concretos del hecho y de derecho en que se 

funda el recurso. 

d. Las pruebas que fundamenten sus proposiciones. 

e. El interesado, adem4s, cuando se trate de impugnar 

multas impuestas, deber4 comprobar ante la Dirección 

General de Derechos de Autor, haber garantizado su 

importe m6s los ac;:cesorios legales ante las 

autoridades hacendarias correspondientes. La 

Dirección dar4 aviso al titular de la Secretaria de 

Educación Pllbli.ca. 

El secretario de Educación Pllblica podr6 allegarse 

cuantos elementos de prueba estime necesarios, y est6 obligado 

a comunicar oportunamente, mediante correo certificado o en 

alguna otra forma fehaciente, si revoca, modifica, anula o 

confirma las resoluciones impugnadas. 

El recurso de reconsideración no procede cuando se trate 

de las resoluciones o de los laudos arbitrales a que se refiere 



104 

de las resoluciones o de los laudos arbitrales a que se refiere 

el articulo 133 de Ley encomento. Este es el caso en que las 

dos partes en controversia, acuerdan, después de no haber 

logrado la avenencia, que la Dirección de Derechos de Autor 

funja como árbitro en su divergencia. 



CONCWSIONES 

PRIMERA. Bl derecho de autor, t81111l de esto tesis, debe con

siderarse, como aquel conjunto de normas que protegen y regulan 

toda creación del espiritu o del intelecto, la cual conatituye 

una obra o creación intelectual, regulando adem4s las manifes

taciones del espiritu que aün cuando no reünen los requisitos 

para ser considerados como obres, se encuentran vinculados o 

forman parte de la misma, aportando a élla talento o belleza, y 

otorgando a los sujetos que se encuentran amparados la facultad 

de exigir que se les respete su . personalidad como creadores, 

con toda la gama de facultades morales inherentes, asi como de 

usar y explotar sus creaciónes por si mismos o por terceros. 

SEGUNDA. Por cuanto su estudio, la naturaleza juridica del 

derecho de autor, t81111l toral del presente trabajo después de un 

amplio an4lisis de las diversas corrientes doctrinales, 

llegamos a la conclusión de que la tesis 1114s aceptada desde 

nuestro punto de vista, ya que lo explica satisfactori11111ente y 

adecua a la naturaleza del mismo, es precisamente la teoria del 

privilegio, como lo podemos observar de la lectura del articulo 

28 constitucional en vigor. sin embargo, otra teoria importante 

es la del jurista belga Bdmond Picard, en el sentido de con

siderar el derecho de autor como un derecho nuevo, que tiene 

caracteristicas peculiares, propias, al ubicarlo dentro de una 

cuarta categoria de derechos, llamados derechos intelectuales. 
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TERCERA. El derecho de autor para su estudio se divide en dos 

categor!as: a) El derecho moral, y b) El derecho patrimonial o 

de explotación; el primero alude a las facultades que se otor

gan a los autores, con el fin de que se les reconozca su 

calidad como tales, que se les respete la integridad de la 

_____ gbi.a, es ·deci:i:, .. tál como la idea, que el titulo de la misma sea 

respetado, que no se modifique y corrija la obra, as! como 

dejarla inédita en caso de as! serlo, la facultad de usar un 

seudónimo. Adem4s, este derecho tiene la caracter!stica de ser 

perpetuo, inalienable, imprescriptible, no . se puede ceder o 

enajenar y alC¡unos de ellos se extienden con la muerte ·del 

autor, es decir, no se transmiten a sus herederos, el segundo 

llamado derecho patrimonial o de explotación concede a su autor 

o a sus derechohabientes, prerrogativas de 1ndole económico, 

para la explotación comercial de la obra.· Dichas facultades 

generalmente se explotan a través del derecho de edición de la 

obra. Batas facultades económicas se diferencian de las morales 

en que tienen como nota caracter!stica su temporalidad, también 

son transmisibles por medio de cualquier contrato legal o por 

v!a sucesoria. 

CUARTA. La Ley vigente no establece una regulación especifica 

del drpit de su! te y que a ful cuando éste puede pactarse en 

forma convencional, resultar!a benéfico para los autores que 

dicho derecho quedase plasmado y establecido como una cl!usula 

natural en todo contrato que contenga enajenación de derechos 

autorales, llamense pinturas, esculturas, obras 

cinematoqr6.ficas, etcétera. Debiéndose establecer, como se ha 

notado, de manera natural o forzado en dicho contrato y siendo 

renunciable dichas facultades por parte de los autores. 
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QUINTA. La protección penal de los derechos de autor requieren 

de una especial atención, y nuestra Ley no puede quedarse a 

. medio camino, no bastando que contenga un amplio capitulo 

penal, es preciso adem6.s que se describan acertadamente los 

tipos delictivos con los avances de la tecnologia. 

SBX'l'A. La pirateria y el plagio no deben verse como delitos 

triviales, sino como una seria lacra social cuyos efectos per

niciosos pueden provocar el atraso cultural y cientifico rlel 

pa!a. 

SBPTIMA. Este tipo de delincuencia no solo afecta a los sujetos 

pasivos individualmente, sino adem6s a la sociedad entera, pues 

los perniciosos efectos de los que hacen uso indebido de los 

derechos de autor, inhiben la cr.eación y el florecimiento de 

éstos desarrollados intelectuales, impidiendo el crecimiento 

del acervo cultural y tecnológico de la nación. 

OCTAVA. Consider111110e que la autoridad encargada de la defensa 

social en cumplimiento de su~ funciones, deberá ejercitar 

enérgicamente acción penal en contra de aquéllos que violan loe 

derechos de autor. 
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