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lNTROOUCClON 

La cultura es el legado perfecto que la humanidad -
crea para su propia superación, obteniendo un mejor modo de 
vivir, y as! alcanzar nuetra m~xlma premisa: la felicidad. 

El Oerecho de Autor, ha sido una materia jur!dica -
que pocos juristas y legisladores le dan la importancia tan 
relevante que tiene en nuestro mundo cultural, económico y_ 

cient1f ico, hoy como nunca es necesario recuperar el tiempo 
perdido, ubir~ndolo en la realidad de los avances tecnológl 
cos y clentlficos; poniéndolo a la vanguardia de todos los 
sistemas jurtdico-autorales internacionales. 

Para ello es conveniente protege1· las cre~cicnes íltJ

torales y a los derechos morales, patrimoniales y económi-
cos de los autores, protección que debe ser efectiva por -
parte d~l Estado, propiciando as1 la confianza e incentiva
ci6n de los intelectuales, quienes, como consecuencia natu
ral, ser~n cada dla m~s proliferas. 

Las obras autorales~ representan para nuestro pa1s -
un incremento económico satisfact~rio, porque éstas forman_ 
gran parte de nuestro sistema mercantil, cotizandose algu-
nas obras en verdaderas fortunas. 

La naturaleza jurldica del derecho autora!, eminen-
temcnte soci~l, nos marca un camino claro, precedido de un_ 
marco de derecho bien estructurado, de donde debemos de --
partir Y lanzar nuestras intenciones al nacimiento de un --



derecho verdaderamente reivindicador para aquel creador de -
obras artlsticas, dramAticas o de cualquier otro género. A -
quienes se les proporcionar~n no sólo normas jurldicas rei-
vindicadoras, sino un órgano que tutele sus derechos. como -
lo serla una Procuradurla Federal del Derecho de Autor. 

Por tales motivos no basta tener una Ley Federal del 
Derecho de Autor perfectible, tambien hacen falta las insti
tuciones jurisdiccionales y administrativas que vigilen el -
cumplimiento de éste ordenamiento, y el órgano que procure,_ 
a los autores, a sus agrupaciones y a todo aquel interesado_ 
en ésta disciplina juridica; el derecho y la información con 
el personal idóneo que la proporcione. 

Al exponer un trabajo de tesis, que propone la crea-
ción de una procuradurla para la defensa de los intereses de 
los autores se han tomado en cuenta los siguientes temas y -
aspectos~oacluyentes: el hlstórlco-jur!dlco-autoral; el est~ 
dio de algunas teorlas sobre la naturaleza jurldica del der! 
cho autora!; las diferentes constituciones federales mexica
nas; la actual ley reglamentaria del articulo 28 constltucio 
nal en esta materia; se ha exaltado al Código Civil de 187D_ 
que fué el primer Instrumento legal en México que legisld -
pormenorizadamente el derecho autoral, imitándolo, no con -
el resultado esperado, los Códigos Civiles de 1884 y 1g28; -
sin dejar de tomar en cuenta los Convenios Internacionales -
en donde nuestro pals forma parte. Rendimos un concepto ---
general del Derecho de Autor, destacando la función conclli~ 
torla y arbitra! de la Dirección General del Derecho de ---
Autor; las sanciones, competencias jurisdiccionales y proce
dimientos admlnistratl~os prescritos en la Ley Federal del -



Derecho de Autor. Tratamos de manera somera a los órganos de 
la Admlnistración Pública relacionados con la materia, a la 
Dirección General del Derecho de Autor desde su creación --
hasta su amplio funcionamiento. Emitimos una apologla respe~ 

to a que el Derecho de Autor es una rama del Derecho Social; 
nos ebocamos a exponer los motivos existentes para la forma
ción de una Procuradurla Federal del Derecho de Autor, as! -
como sus funciones en la praxis y por último acentamos que -
la procuradur!a, en su mas amplia expresión, es reivindicad~ 
ra social. 



Cl\PITULO 1 

GENERAL! DADES. 



A.- CONCEPTO DE AUTOR. 

El término 11 autor 11 tiene varias acepciones. Algunas -
confundirtan nuestra intención. por lo que tomamos lo acorde 
al espíritu del presente tema, ya que en su aspecto general 
tenemos los siguientes significados: 

AUTOR: "El sujeto activo del del ita; y el que coopera para -
su realización como cómplice o autor moral.- El creador de -
alguna cosa.- Quien realiza una obra artlstica o clentlflca. 
Causante de algún hecho.- Causante o persona de quien proce
de el derecho de otro.- Antiguamente se dijo por actor 
( demandante de lo civil o causa penal )." (1) 

En relación a nuestro objeto de estudio, se dice que: 
'
1 Autor de una obra literaria, cientlfica o arttstica tiene -
el derecho de explotarla, disponer de ella a su voluntad 11 

--

( art. 428 del c. c. español ) • 

El maestro Guillermo Cabanellas se~ala que 11 en cuanto 
a la responsabilidad penal, el Código Civil español antec~ 

dente directo del mexicano ) considera autores: 

lq Los que toman parte directa en la ejecución de un 
hecho. 

2Q Los que fuerzan o inducen a otros a ejecutarlos. 
3' Los que cooperan a la ejecución del hecho por un -

acto sin el cual no se hubiere ejecutado. 

(1) CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario de Derecho Usual, 
Tom~ I, p. 244 



As! pues, cabe ser autor de tres maneras: a).- Por la 
materialización de la ejecución; b).- Por la inducción ( in~ 

piración o estfmuio ) de la acción y c).- Por la cooperación 
necesaria 

De la definición de Cabanellas. lo que nos interesa -
es '1 

••• quién realiza una obra artlstica ó cientifica ... 11
, -

misma que sera la premisa que fijara las subsecuentes opinl~ 
nes y estudios. 

El clasico del derecho de autor, Isidro Satanowsky, -
opina que autor es: "aquel que realiza una actividad tendie~ 
te a elaborar una obra intelectual, una creación completa e_ 
independiente, que revela una person?lidad, pues pone en --
ella su talento artlstico y su esfuerzo creador." (3) 

Por otra parte, 1'La Carta de Derecho de Autor'' se~ala: 

los autores de las obras literarias, musicales, artlst! 
cas y cientlficas, desempeñan una función espiritual cuyo -
beneficio se extiende a toda la humanidad, se perpetúa en el 
tiempo e influye esencialmente en la evolución de la civili
zación. Debe pues el estado asegurar la mas amplia protec--
clón al autor no sólo considerando el personal esfuerzo de -
éste, sino en lo que afecta al bien social." (4) 

(2) Cfr. Opus. Cit., p. 245 
(3) La Propiedad lnteléctual, p. 125 
(4) "La Carta de Derechos de Autor•, Confederación lnterna-

cional de Sociedades de Autores y Compositores. ( 1959 ) 



En el proceso de cambios constantes y de la soc1allza 
ción en que nuestra organización gubernamental ha procedido_ 
postrevolucionariamente; opinamos que autor es toda aquella 
persona. que por cualquier medio, crea una obra, de cual---
quier especie. trascienda o no. Ya que aquel que se encuen-
tre interesado en la misma, la calificar~ según su interés. 

Ejemplo de ello es que en la actualidad el autor se -
profundiza y ya no sólo acrecenta el acervo cultural, propl~ 
mente dicho, sino que también incursiona en la industria y -
en todos los mercados. 



B.- HATURALEZA JURIDlCA DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

La doctrina no ha sido siempre clara al exponer las -
diversas tesis que tratan la naturaleza jurldica del derecho 
de autor. ( 5} 

En obvio de atención~ estamos tratando con ideas, mi! 
mas que el intelecto del ser humano se ha encargado de si--
tuarlas en el Ambito de lo incorpóreo. Se dice que los bie-
nes incorpóreos al no ser susceptibles de posesión indivi--
dual exclusiva, en rigor no constituyen formas d~ propiedad, 
sino de derecho de naturaleza distinta, pudiendonos dar ltJz_ 
las teor!as de los siguientes eruditos: 

TEORIA DE AGUILAR CARVAJAL. 

Es de varios siglos la discusión sobre este tema, es_ 
el modo de pensar del maestro Leopoldo Aguilar Carvajal (6}_ 
quien expone en su sentir civilista: que los derechos de --
autor tienen indudablemente la caracter!stica de ser valori
zables en dinero, es suficiente recordar que todos los d!as_ 
se ceden, mediante fuertes cantidades de dinero los inventos, 
las obras cient!ficas y literarias, etc., luego son valoriz~ 
bles en dinero las llamadas propiedades intelectuales o in-
corporales. Determinando, ya que se trata de un derecho de -
!ndole patrimonial, queda en pié el segundo problema; resol
ver si se trata de un derecho real o de un derecho personal. 
Advirtfendonos el maestro Aguilar cavajal (7) que en los ---

(5) Cfr. VALDES OTERO, ESTANISLAO, Derecho de Autor. Régimen 
Jur!dico Uruguayo, pp. 5 y 6 

(6) Cfr. AGU!LAR CARVAJAL, LEOPOLDO, Segundo Curso de Dere-
cho Civil, pp. 189, 190 a 192 

(7) ~-



derechos de autor no se trata, evidentemente, de un derecho_ 
personal, desde el momento de que no existe una relación --
jurldlca entre el Inventor o el descubridor y persona deter
minada, ya sea para exigirle a su favor una prestación o una 
abstención. En cambio si observamos al titular de un derecho 
de autor en el goce de su derecho, descubrimos una situación 
semejante a la de Jos derechos reales: Un titular que se --
aproYecha de las ventajas económicas de su obra, en forma -
exclusiva; luego desde ese momento podemos deducir que se -
trata de un derecho real, aun-que se ejerza sobre cosas in-
corpóreas, como son las ideas. 

Amén de la opinión del ilustre maestro Leopoldo~g~i~•r 
Carvajal; el señor licenciado Arsenio Farell Cubillas nos -
recomienda: 11 es necesario a otras doctrinas, comenzando por_ 
el car~cter histórico de las circunstancias especiales que -
engendraron las distintas posiciones en base a la naturaleza 
que se procuran proteger.• (8) 

Al exponer las siguientes teorlas los hacemos con el 
criterio y el orden que sigue el maestro Farell Cubillas en 
su obra monogr~fica. (9) 

Teorla del Privilegio. 

Valdés Otero, señala que la teorla del privilegio ti~ 
ne como categorla histórica, Ja siguiente explica~ión: "Es -
una situación que se plantea en una época en que el Rey era 
el depositarlo de todos Jos derechos que pertenectan a la --

(8) FARELL CUBILLAS, ARSENlO, El Sistema Mexicano del Dere-
cho de Autor", ( monografla ), pp. 66 y 67 

(9) Idem. pp. 58 a 65 



comunidad al Onico titular de esos derechos siendo por tan
to lógico ver en la facultad del autor, o de la persona a -
quien el Rey se los habla concedido un mero orivlleglo oto! 
gado por el mon~rca.• (10) 

Doctrina Rougu!n. 

LI apropiación e" caracter!stlca del mundo material 
en tanto Ja expansión lo es del mundo espirituol. As! como 
el bien material rinde el m~ximo cuando :s objeto de un --
derecho de propiedad, el bien espiritual lo rinde con su -
difusión. El derecho de autor serta, entonces, una obliga-
ción de los dem~s de no imitar, una restricción~ la activi
dad naturalmente posible de los otros, constituyendo en 
favor del autor un monopolio de derecho privado. (11) 

Teorta de las Obligaciones 11 Ex-Delicto''. 

La teorla de las obligaciones ''Ex-Delicto'', conside
ra que ex·iste una prohibición, la de reproducir la obra de_ 
otro, de la cual emerge la facultad del autor de accionar -
contra el infractor. (12) 

Teor!a de la Propiedad Literaria y Art!stica. 

Sostiene Valdés Otero (13) que la teor!a de la pro-
piedad literaria y art!stica se ubica en el tiempo a fines_ 
del siglo XVII. En el derecho positivo encuentra su consa-
gración, por primera vez, en las leyes francesas de 1793. -

(10) Tratado de Derecho Civil Espa~ol, T. 11, p. 119 
(11) Cfr. Opus_ cit. ref. p. 4 
(12 Opus. clt- ldem. p. 67 
( 13) Opus. clt- ldem. p. 35 
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La tesis resulta de juristas y filósofos para hacer entrar_ 
en los arcaicos cuadros del derecho romano a esta nueva fa
cultad jurldica, que se presenta con tantas facetas simila
res a la propiedad. 

Continúa el ameritado maestro diciendo que la conse
cuencia de esta doctrina es la de reconocer en el derecho -
de los autores todos los atributos de la propiedad, princi
palmente el goce y la disposición, que ya en 1841, siendo -
miembro de la C~mara de Diputados de Francia, Renouard; co~ 

batió vivamente las teorlas de quienes pretendlan asimiiar_ 
una propiedad "intelectual" a la propiedad literaria, debe_ 
ser rechazada del lenguaje jurfdico. Afirmaba el aleman --
Klosterman, en 1876, que es necesario renunciar a la expre
sión "propiedad intelectual" ( geistlgis eigethum ), de la_ 
cual él mismo se hab1a resrvado para denominar sus obras -
anteriores. Mucho después, 1888, el doctor Calixto Oyuela, 
combatió con acierto la denominaci6n 11 propiedad intelectual'' 
que consideró un grave error jur!dico y un tecnicismo impr~ 

pio. 

Carlos Muchet y Sigfrldo A. Radaelli, opinan al res
pecto: "La palabra propiedad fué creada y aplicada teniendo 
en vista una precisa relación de derechos, de cierta natur~ 
leza, perfectamente caracterizada por la !ndole de las ---
cosas que forman su objeto. Justo es entonces oponerse a -
que esa palabra se aplique a una rel~ción fundamentalmente_ 
distinta, sólo porque con ella presentan algunas analog!as. 
Violentar el término para trasladarlo a una significación -
diversa de la idea que histórica y jur!dicamente representa, 
es falsa y obscurece esta idea, la que tan aturdidamente -
pretende someter los derechos intelectuales a la impecables 
normas que regulan las instituciones jur!dlcas del dominio, 



la que como expresa Piolla Caselli, responde a peculiari--
dades fundamentales del orden moral, económico y social, y_ 
tiene sus propios principios informativos elaborados en si

glos .de doctrina y pr~ctica judicial." ( 14) 

recria de los Bienes Juridicos Inmateriales. (15) 

Esta teorta considera 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 
semejante al vinculo juridico en la propiedad, habiendo 
entre ellos, como consecuencia de la diferencia del objeto, 
una diferencia en la técnica juridica. Estima que el objeto 
es inmaterial s pero con una dosis suficiente de real id ad 
basada en la relación existente entre el autor y el bien -
material producido por la idea. 

recria de la Cuasi-Propiedad. (16) 

Tesis que recibe una fórmula netamente romana para -
establecer un derecho nuevo que difiere de la propiedad, -
s6lamente es un objeto. 

recria del Usufructo de Autor. (17) 

La teoria del usufructo del autor concibe sus dere-
cho como an~logo al usufructo, en tanto la nuda propiedad -
pertenece a la sociedad en la cual se gestó la obra. 

(14) Derechos Intelectuales Sobre las Obras Literarias y 
Artisticas. T. !. p. 73 

(15) FARELL CUBILLAS, A, opus. cit. p. 62 
( 16) Jdem. 
(17) Idem. 
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leerla de la Propiedad "S~l Generis". (18) 

Se basa en una diferencia de complejidad entre la -
propiedad ordinaria y el derecho de autor o bien en. la re
glamentación jur!dica especiai 1 es decir fuera de la cocti-
ficación de esta materia. 

leerla de la Forma Separable de la Materia. ( 19) 

Estima que el derecho de autor es un derecho real -
sobre la forma de la obra cuyo objeto est~ constituido por_ 
sus ejemplares, que son transmisibles. El dUtor tiene otro 
derecho real sobre la materia de la obra. 

leerla del Derecho de Autor como Derecho Patrlmonial. (20) 

Según esta tesis, los derechos de autor deben ser -
incorporados a la idea genérica del patrimonio, en un pié -
de igualdad con los derechos reates crediticios. 

leerla de Picard. {21) 

Los productos de la inteligencia constituyen una --
mater~a especifica dentro del ordenamiento jur!dico, dando_ 
lugar a los derechos intelectuales o jura in re intellectu~ 

lli. Estos nuevos derechos Integran una categorla autOnoma, 
semejan a las cl~sicas de los derechos personales, obliga-
cionales o reales, con lo cual se rompe un sólido edificio_ 
romano, de la división tripartita de los derechos. El cent~ 

nido de sus derechos intel~ctualcs con5iste en la protec--
ción de la obra, no en lo que respecta al corpus ---------
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mechanlcum, que se encuentra bajo la tutela del derecho --
común, sino referida a su producci6n sin la autorlzacl6n -
correspondiente, a la usurpacl6n de la gloria del autor. En 
el objeto de los derechos Intelectuales se comprenden todas 
las creaciones de la inteligencia, ya sean obras literarias, 
art!sticas, inventos o marcas comerciales. 

Teor!a de Plolla Caselli. (22) 

Estima necesario ubicar al derecho de autor de acue! 
do con su naturaleza jur!dica dentro de las tres categor!as 
de derechos que se puedan imaginar: derechos de personali-
dad, patrimoniales y mixtos. 

Habla de la naturaleza mixta del derecho de autor -
( personal patrimonial ), que no es tan simple para mante-
nerse Igual en todo el transcurso de la evoluclOn del dere
cho, por lo cual corresponde distinguir dos periodos: el -
primero desde su génesis hasta la publicaci6n de la obra; -
el segundo desde ésta en adelante. En el primer periodo, es 
indudable un carActer de derecho personal, emergente no de_ 
la personalidad pura y simple, sino de la personalidad que_ 
crea la obra, del ingenio, de la personalidad pensante. --
Este origen de las facultades personales de autor, en la --
1 lamada personalidad pensante impide que se hable de un --
derecho de autor de contenido extrictamente patrimonial. 

Luego de la publlcaci6n, iniciado el segundo periodo, 
surge el derecho patrimonial normalmente reconocido, que -
tiene por objeto la reproducci6n de la obra y que integra -
el carActer mixto del derecho de autor. 

(21) Idem. 
(22) Opus. cit. p. 62 
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Teor!a Stolfi. (23) 

El derecho de autor, en un sentido total, no puede -
ser considerado como una propiedad, tal como lo demuestra -
la critica de la doctrina respectiva, pero si lo puede ser_ 
el aspecto del derecho de autor que se refiere a las facul
tades de explotaci6n económica de la obra, ya que el conte
nido del derecho como su protección, caben sin esfuerzot en 
el concepto de la propiedad. Las facultades personales, --
derivadas del estatuto personal, aportan al derec~o de---
autor caractéres especiales, incluso en los que respecta a 
las facultades de la explotación económica. El objeto del -
derecho de autor est~ constituido por el producto de la 
actividad intelectual, que es de car~cter Inmaterial. 

Tesis de Estanislao Valdés Otero. 

"El derecho de autor est~ integrado por dos derechos 
distintos que tienen un mismo fundamento jur!dico, la crea
ci6n de la obra intelectual, y que reconocen, en su funci6n 
de su unidad de objeto, una tntima dependencia. 11 

'
1 El derecho moral tiene su fundamento en los dere--

chos inherentes de la personalidad, raramente organizados -
por el derecho positivo.'1 

''El derecho pecuniario es una estructura externa o -
formal semejante a la propiedad común, aún cuando est~ som! 
tido a un régimen jur!dico especial que en el caso de insu
ficiencia debe ser integrado mediante una interpretación --
teleológica o finalista de la ley especial. " (24) 

(23) Idem. 
(24) Opus. cit., p. 38 



, 3 

El mismo maestro ARsenio Farell Cubillas, en su obra 
''El Sistema Mexicano de Derecho ~e Autor'', nos entrega su -
punto de vista de todas y cada una de las teor!as anterior_ 
mente expuestas, que de una manera u otra han ilustrado el 
pensamiento de los estudiosos en el derecho de autor: 

11 La tesis del privilegio explica el origen, pero no_ 
la naturaleza del derecho de autor; la que asimila la del -
derecho de autor al de la propieoad, tiene una orientación 
individualista, que caracteriza a gran parte del derecho -
civil, en tanto el derecho de autor no puede, en forma ---
alguna, tener una orientación similar. pues cada autor toma 
de la 11 linfa 11 que recorre el organismo social al material, 
con que fundamenta su creación. Existe por tanto un interés 
social que el derecho debe proteger y que impide dar al --
derecho de autor ese sentido individualista que caracteriza 
a la sociedad.'' 

Continuando con la critica de Farell Cubillas; recal 
ca que la teor!a del derecho de autor cono derecho de pers~ 

nalidad, ya que si se trata de un derecho tan personal, no 
podr!a ser enajenado y, por otra parte, los derechos de --
explotación económica no tienen una relación Intima con la_ 
personalidad del autor sino que constituyen un derecho de -
dominación sobre una parte del mundo exterior, según 
asevera Stolfi. (25) 

La teor!a de los bienes jurldlcos inmateriales es -
_atacada porque en su concepción no toma en cuanta los dere
chos personales del autor; la de la cuasi-propiedad, por--

que no significa ningQn progreso en la dilucidación del ---
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problema; y la del usufructo del autor, por que no resiste_ 
el primer analisis ya que el derecho de autor difiere del 
usufructo en su contenido y en su protecci6n jurídica. 

Facilmente criticable es la teor!a de la propiedad -
11 sui-generis 11 que por sí misma no explica ninguno de los -
fenómenos que registra la materia autora!. 

La teor!a del derecho de autor como derecho patrimo
nial es ast mismo, objeto de impugnaciones, por cuanto que_ 
no toma en cuenta el factor personal. 

La postura de Piolla Caselli, es objetada por Luis -
Ferrara (26), quien arguye que significa el conocimiento de 
un siglo de progresos clent!ficos en el problema abordado,_ 
al retornarse Indirectamente al principio de la justa remu
neración por medio del privilegio de ejecución y publica--
clón otorgado por el Estado al autor. 

(26) Citado por ESTAN!SLAO VALDES OTERO, Opus. cit., p. 79 
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C.- CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

La relación jur!dica que nace entre la obra y su 
creador es protegida por el llamado '1 derecho de autor''. 

El modernista del derecho autoral, el mexicdno Lic. -

Adolfo Loredo Hill, nos da su definición sobre el derecho de 
autor: 11 es el conjunto de normas de derecho social que prot~ 
ge el privilegio que el Estado otorga por determinado tiempo, 
a la actividad creadora de autores y artistas, ampliando sus 
efectos en beneficio de intérpretes y ejecutantes. El dere-
cho de autor pertenece al extenso mundo de las ideas. 11 (27j 

''El autor tiene sobre sus obras una serie de derechos 
que se pueden agrupar en morales, por tratar~e de bienes --
inmateriales, patrimoniales, económicos o pecuniarios.•• (28) 

Caracter[sticas de los derechos morales: 
a).- Que se reconozca la paternidad de la obra del 

autor. La originalidad de la obra refleja el car~cter, el 
talento y la sensibilidad de su creador intelectual. 

b).- El de dar a conocer la obra. El autor necesita -
desarrollarse profesionalmente en un régimen de libertad. -
Sin libertad no hay creación del esp!ritu; dictadura y dere
cho autora! son incompatibles. 

c).- Que se respete la obra en los términos en que -
fué concebida. No se puede alterar o deformar la obra, aún a 
titulo de propietario. El autor se puede oponer a cualquier_ 
cambio. 

(27) LOREOO HILL, ADOLFO, Derecho Autora! Mexicano, pp. 66 y 
67 

(28) Idem •• p. 67 
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Los derechos morales son rersonalrsiffios. inalie11ables. 
per~etuos, no tienen limites en el tiempo, porqu~ la obra es 
intangible; son imprescriptibles, no se pierden o se~dquie-
ren por los años, e irrenunciables, por generarse de una --
norma jur1dica de orden público. Se transmite por sucesión -
test•~entaria o legitima. (29) 

La ley autora!, en su articulo 2•, reconoce y protege 
a los derechos de los autores de obras art!sticas a que alu
de el articulo 1', as! como el de declarar su calidad de --
autOr y lo prejuzga, ya que en un momento determinado o en -
casi todos, puede dar realce cultural a nuestro pals median
te la exposición de su obra; a través de Jos diferentes me-
dios y modalidades existentes. 

El creador de una obra tiene derechc a o;onerse a --
toda deformación, mutilación o modificación de su obra, que_ 
se efectúe sin su autorización, asr como toda acción que --
redunde en demérito de Ja misma o mengue el honor del autor, 
del prestigio~ de Ja reputación de este. No es causa de la 
acción de oposición de libre critica cientlfica, literaria o 
artlstica que ampara esta ley. ( Cfr. fracción 11 

Al autor se le concede, en Ja fracción lll del arti-
culo 2': el usar o explotar temporalmente Ja obra por si mi~ 
mo o por terceras personas, con propósito ·de lucro y de ---
acuerdo con las condiciones establecidas por Ja ley. 

Los derechos de las fracciones I y JI dr,l articulo 2' 
concede al autor de una obra que éstos son: perpetuos, ina-
llenables, imprescriptibles e irrenun~íables, "nidos a su -
persona; se transmite el ejP.~rlrlo rl~ los d~rechos de autor_ 

(29) Idem. 
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a Jos herederos legitimes o a cualquier persona en virtud de 
disposición testamentaria, as! Jo prescribe el articulo 3° -
de Ja Ley Federal del Derecho de Autor. 

La ley que nos ocupa va más ali~ de la defensa o pro
tección de Ja obra, contempla el beneficio de la inmortali-
dad del autor, por-que su nombre será respetado e identifi-
cado en unión de su obra. 

Los derechos morales del autor no son motivo de tran
sacción o venta, ni aan el transcurrir del tiempo da derecho 
a Ja apropiación de estos, tampoco autor alguno podr~ renun
ciar a sus derechos morales, pese a la existencia de seres -
aviesos que generan acciones que violan los preceptos lega--

' les más elementales. 

"Articulo 4•.- Los derechos que el articulo 2' conce
de en su fracción ¡¡¡ al autor de una obra, comprenden la -
publ icaclón, reproducción, ejecución, representación, exhi-
bición, adaptación y cualquier utilización pQblica de Ja --
misma, las que podr~n efectuarse por cualquier medio segQn -
Ja naturaleza de Ja obra y de manera particular por Jos me-
dios señalados en los tratados y convenios internacionales -
vigentes en que México sea~arte. Tales derechos son transmi
sibles por cualquier medio legal." 

Este articulo 4•, ha sido modificado por el H. Congr~ 

so de Ja Unión, las reformas y adiciones de las que ha sido_ 
objeto, fueron publicadas en el "Diario Oficial de la Feder~ 
ci6n" el 11 de enero de 1982. 
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La redacción original sólo enumeraba tres categorlas 
de derecho, a saber: la reproducción, la ejecución y la --
adaptación de las obras; la actual redacción añade: la pu-
b! icación, la representación, la exhibición y cualquier utl 
lización de la obra. Prueba de que el derecho de autor como 
todo derecho derecho es din~mico. 

De tal suerte diremos que el derecho de autor es el 
conjunto de normas de derecho social din~mico que tutela a_ 
Jos creadores de cualquier obra intelectual, dirigiéndose -
principalmente a reivindicarlos en sus derechos morales, -
patrimonf_ales y económicos, entre otros. 



CAPITULO 11 
MARCO JURIOICO GEHER~L 
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A. CONST!TUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

En la mayorla de los paises civilizados, rigen su --
norma jur!dica por una norma de derecho fundamental: la---
constitución polltica. 

La Carta Magna en Inglaterra, la Petición de Derechos 
de 1628, el 8ill de Derechos de 1689, etcétera. En Francia -
las Constituciones de 1789, las del siglo XIX y las del pre
sente siglo. En México las de 1824, 1857 y 1917, fundamen--
talmente. ( 1) 

La constitución de un Estado es el conjunto de reglas 
relativas al gobierno y a la vida de la comunidad estatal -
consideradas desde el punto de vista de la existencia funda
mental de lsta, ya que en el orden constitucional lo impor~

tante son las creencias morales, po11ticas y sociales, ----
porque ellas son las que crean la comunidad entre los miem-
bros del Estado. (2) 

Según su reformabilidad, las constituciones , pueden_ 
ser rtgidas o flexibles; las primeras son las que requieren_ 
un procedimiento especial para su reforma. como el caso de -
la mexicana, en ia que intervienen el Congreso Nacional y -
las Legislaturas de los Estados. (3) 

Algunos paises Incorporaron, en su máxima norma jur!
dica, derechos autoral~s. vgr.: 

(1) MORENO DIAZ, DANIEL, Derecho Constitucional Mexicano, -
p. 10 

(2) HAURIOU, MAURICE, Principios de Derecho Público y Cons-
titucional, p~ 4 

(3) Cfr. opus. cit. p. 14 
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El 10 de abril de 1710, el Parlamento Ingles dictó -
un Bill, llamado como tal el "Estatuto de ia Reina Ana" ---
( Statute of Ane ), contra la pirateria, reconociendo por -
primera vez al derecho de autor, que es el antecedente del -
11 copyright 11 angloamericano. 

En 1716 el Congreso del Estado Francés reconoció el -
derecho a los autores, y según se dice los primeros benef i-
ciados fueron los herederos de La Fontaine. En 1777 se pro-
clamó la libertad del arte y en 1886, el derecho de los aut~ 
res musicales. La Reavolución Francesa, cuna de los derechos 
del hombre, Iniciada el 14 de junio de 1789, producto de las 
ideas filosóficas y de los economistas del siglo XVIII, tra
tan de desaparecer los privilegios para fundar una socledao_ 
Igualitaria. La Asamblea Constituyente de 1791, reconoce al 
autor teatral el derecho exclisivo de representación durante 
su vida y cinco años depués de que haya muerto. El 19 de --
julio de 1793, an Francia se establece la propiedad artlsti
ca y literaria en toda su extenci6n. 

Los Estados Unidos de Norte América, desde el Copy--
right, Act. del 31 de mayo de 1790, hasta el actual titu
lo de la Public Law 94-553, del 19 de octubre de 1976, el -
derecho de autor - Copyright - es un privilegio sometido a -
formalidades precisas, para estimular la creación y favore-
cer a las ciencias y a las artes. El registro del Copyrigth_ 
los controla la Biblioteca del Congreso, con sede en 
Washington. 

En el derecho español, época Colonial, no proteg!a al 
autor, establecta censura previa, los reyes se reservaban -
otorgar la conseclón graciosa para Imprimir cualquier escri
to, es decir , era un privilegio real. 
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Los territorios del nuevo mundo, en los que España ejercta -

soberan!a, se reglan por la Recopilación de las Leyes de --
Indias; publicada por\;_éOula del Rey Carlos 11 { 1661 - 1700) 
del 18 de mayo de 1680. 

El Rey Carlos 111 { 1716 - 1788 ), estableció el 22 -
de marzo de 1763, el privilegio exclusivo de imprimir en --
favor del autor, de igual forma por Reales Ordenes, el 20 de 
octubre de 1764 y 14 de junio de 1773, decretó que Jos prlvl 
legios concedidos a Jos autores pasar~n por muerte a sus --
herederos. Por resolución de las Cortes Españolas, el 10 de_ 
junio de 1813, se reconoce la propiedad de Jos autores sobre 
productos Intelectuales, incluso después de su muerte, ya 
que el derecho pasaba a sus herederos por espacio de diez -
años. (4) 

Ya en el México Independiente, Ja Constitución de ---
1824 y en su articulo 50, fracción J, prescribió como facul
tad del Congreso General promover a los habitantes de la Na
ción, asegurando por tiempo limitado los derechos exclusivos 
de Jos autore. Siendo este antecedente, el primero que Cons
titucionalmente dicta normas protectoras para los autores. Y 
no ser~ sino hasta nuestra actual carta Magna, promulgada el 
5 de febrero de 1917, que se va a ocupar de los autores; ya_ 
que las leyes Constitucionales del 30 de diciembre de 1836 -
en su numeral 2, fracción VII, otorga como uno de los dere-
chos de los mexicanos el poder imprimir y circular, sin ne-
cesidad de previa censura de sus ideas pol!ticas { libertad 
de ·imprenta ); y la Ley Suprema de 1857, que menciona en su_ 
articulo 72, fracción XXVI, como una de las facultades del -

(4) Cfr. LOREOO HILL, opus. cit. pp. 15 y 16 
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Congreso el de conceder premios y recompensas por servicios 
eminentes prestados a la Patria o a la humanidad, asl corno -
privilegios por tiempo limitado a los inventores o perfecci~ 
nadores de obras en beneficio de su pals y de sus congéneres, 
reconocimiento que engrandece y alienta. 

En el Octavo Congreso Constituyente Mexicano, que se_ 
llevó a efecto en la ciudad de Querétaro ei 1' de diciembre 
de 1916, convocado por Don Venustiano Carranza, persona que_ 
junto con sus seguidores dominaba la vida polltlca de nues-
tro pals. 

En el proyecto Constitucional, de la fecha señalada,_ 
estabiecla en su articulo 28: "En la República Mexicana no -
habr~ monopolios ni estancos de ninguna clase, ni excención_ 
de impuestos, ni prohibiciones a titulo de protección a la -
industria, exceptuAndose únicamente lo relativo a ia acufia-
ci6n de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafla y 
a los privilegios que por determinado tiempo se considera a_ 
los artistas, para la producción de sus obras, y a los inve~ 

tares y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso 
exclusivo de sus inventos ..... •• 

Cabe observar que los Constituyentes estuvieron muy -
preocupados por salvaguardar la libertad de prensa, tan amor 
dazada en ei periodo porfirista, pero no lograron sobre ---
pasar la influencia de su época ya terminada, la de los ----
11privilegios11 concedidos por los reyes, dejando subsistir un 
sistema obsoleto y contrario, en su fundamento esencial, al 
principio de que todos los poderes y facultades radican en -
el pueblo. 
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El articulo 28 Costltucional fué totalmente reformado 
conservando su esplrltu en cuanto al texto anterior, y adi-
clonando sus Gltimos siete p~rrafos; que fueron publicados -
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de ---
1983, quedando de esta manera: 

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que -
por determinado tiempo se concede a los autores y artistas -
para la producción de sus obras y los que para el uso exclu
sivo de sus Inventos se otorguen a los inventores y perfec-
cionadores de alguna mejora.'' 
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B.-CODJGOS 1 V l L E S 

1.- COOIGO CIVIL DE 1870. 

Si bien, en el renglón constitucional, las manifesta
ciones autorales tuvieron un lugar obscuro, no as1 en la co
lección de leyes, que establecen y fijan !os derechos de que 
gozan !os particulares; !os Códigos Civiles correspondientes 
a los años de sus respectivas promulgaciones: 1870, 1884 y -
1928. los tratan de ~na manera particular. 

Referente a! Código Civil de 1870, es digno de ser -
estudiado desde un punto de vista muy privativo, disposición 
que clrcunscrib!a su jurisdicción al Distrito y al Territo-
rio de Ja Baja California, as! como en toda la República en_ 
materia Federal; ya que ésta disposición civil se inclina -
por abrazar, en su estructura juridica, un avanzado y siste
matizado conjunto de normas influenciadas por el derecho --
romano, por la antigua legislación española, de los Códigos_ 
Civiles Franceses, el de Cerdeña que es llamado el Código -
Albert!no de Austria, Holanda y Portugal y; lo que se conoce 
en la exposición de motivos. 

La comisión que redactó e! Proyecto del Código Civil 
de 1870, estuvo integrada por ge11te prominente, por su vasta 
cultura y conocimientos jur!dicos, como el Doctor JUSTO ---
SIERRA, JESUS TERAN, JOSE MARIA LACUNZA, MARIO YAAEZ, JOSE -
MARIA LAFRAGUA y RAFAEL DONDE. De ese ambiente destacado SU! 

gi6 la idea de elaborar un nuevo derecho autora!, testimonio 
de que aOn exist!an hombres que se preocupaban por evolucio
nar y engrandecer las instituciones juridicas. (6) 

(6) LOREDD HILL, ADOLFO, opus. cit. p. 24 



26 

El Código Civi 1 de 1870, dentro de su sistema, afirma 
que Jos derechos de autor constitulan una propiedad idéntica 
a Ja propiedad sobre los bienes corporales; fué el Gnico que 
llegó a reglamentar estos derechos como propiedad, y consid~ 

r6 que eran perpetuos, con excepci6n~e la propiedad dram~ti
ca que st era temporal. Declaró, as{ mismo, que la propiedad 
literaria y art1stica correspond!an al autor durante su vida 
y se trasmit!a a sus herederos sin limitaciOn de tiempo. --
Para la propiedad dram~:ica se estableció el derecho del au
tor a su reproducción durante su vida y a sus herederos ---
durante treinta años a partir de la muerte del autor. (7) 

Su contenido se localiza en el Titulo Octavo, Capitu
las Il al lv, art!culos del 1247 al 1387, normando lo rela-
tivo a la propiedad literaria, propiedad dramática, propie-
dad arttstica, bases que explican la falsificación, penas a 
quienes cometen falsificación y disposiciones generales. 

En una narración, que seré lo m~s breve posible, se -
hará un desglose de todos y cada uno de los conceptos que en 
el parrafo anterior se aluden. 

a).- Propiedad Literaria ( C. C. 1870 ) 
Los autores amparado~ por l¿ libertad de prer1sa, ---

tentan derecho exclusivo sobre sus obras or1g1nales, copias 
manuscritas o por cualquier otro medio semejante -art. 1247-, 
el derecho de autor reconoce a las lecciones orales y escri
tas; los discursos pronunciados en asambleas politicas, sólo 
en el caso de que éstas formen colección¡ las cartas priva-
das. a no!er ~ue las mismas s~~n nec~s~rias en dar a conocer 
su contenido para la defensa o probanza de algún derecho o -

(7) FARELL CUBILLAS, ARSEN!O, opus cit. en MANUEL BORJA SOR!~ 

NO, Teor!a General de la Obligaciones, T. I pp. 11 y 12 
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bien intervenga en el adelanto de las ciencias. Las obras -
anónimas o seudónimas en las que se hayan demostrado legal-
mente su propiedad, ya sea por el mismo autor, sus represen
tantes o sus herederos, por lo que tiene la misma protección 
que cualquier otra obra. 

En lo que respecta a los términos para el disfrute de 
los derechos autorales, se señala: para el editor de obra -
póstuma, 30 anos; para las Academias, Establecimientos Lite
rarios o Clentlficos que editen obra o que la publ lquen, 25_ 
años; para el que publique un Códice del cual sea legitimo -
poseedor, por toda la vida. El articulo 1279 indica que el -
editor de una obra que esté ya bajo el Dominio Público, sólo 
tendra la propiedad el tiempo que tarde en publicar su edi-
ción y un año mas. Este derecho no se extiende a impedir las 
ediciones hechas fuera de la República. 

El término que en algunos casos se señala para la --
duración de la propiedad -art. 1282-, se contara desde la -
fecha de la obra; y si no consta, desde el primero de enero_ 
del año siguiente a aquél en que hubiera publicado la obra o 
el Oltimo volumen o cuaderno que la complete. 

Una vez agotado el término que se indica, el goce, -
disfrute, explotación y demas privilegios sobre la obra, --
pasara al Dominio Público. Esto quiere decir que cualquier -
persona flsica o moral puede hace uso, como mejor convenga -
de la obra en ·cuestión. 

La obra puede expresarse en cualquier otro Idioma del 
original, siempre y cuando el autor otorgue la autorización 
correspondiente o reservarse el derecho de publicar la tra-
ducclón -art. 1269-, declarando si dicha reserva es para ---
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determinado idioma o lo comprenden todos. El traductor de -
una obra tendra todos los derechos de que Goce el autor de -
la misma pero Onicamente respecto a lo que compete a su tra
ducción y no podra impedir que se realice otra traducción a_ 
menos que el propio autor Je otorgue esa facultad. Si el --
traductor reclama contra una nueva traducción -art. 1272-, -
alegando ser~sta una nueva reproducción de la primera y no -
un nuevo trabajo hecho sobre el original, el juez, para fa-
llar obrara conforme a lo que esta previsto en el articulo -
1261 de C. c. de 1870. 

b).- Oe la Propiedad Oramatica. 
La propiedad dramática, tratada en los articulas ----

1283 al i305 del código a tratar otorga derecho exclusivo a_ 
los dramaturgos no solo en lo que compete a su publicación -
sino 2n lo que importa a su reproducción y re~~esentaci6n. 

Tanto los herederos como los cesionarios de los dram~ 
turgos, tienen un período de treinta años para gozar de los_ 
derechos que le otorga la ley, después la obra pasa al domi
nio pQblico. 

El producto que corresponda al autor, por la represe~ 
tación de la obra es inembargable. 

El autor dramatico podra contratar la representación_ 
de su obra por determinada cantidad, plazo, población o tea
tro. Al ser vio~ada cualquiera de estas condiciones, quien -
tenga Jos derechos de la obra podrA retirarla del Jugar don
d& se est~ representando. Cuando en el contr3to no se haya -
fijado tiempo para la representación -art. 1293-, la obra -
podra ser retirada si ha transcurrido un año desde Ja fecha_ 
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del contrato, sin que haya sido representada. Igual suerte -
tendrá la obra que durante cinco años y sin justa causa, --
deja de ser representada por la empresa. En ninguno de los -
casos, el autor está obligado a regresar el dinero, ni aún -
en parte. 

e).- De la Coautorla. 
Al hablar de la coautorA debemos hablar de la concu-

rrencia de dos o más personas en la creación de una obre, -
literaria, clentlflca, dramAtlca y cualquier otra que prote
ja ésta ley. Los coautores deben permitir que la obra sea 
representada, si cualquiera de ellos se opone, debe tener -
una razón poderosa para prohibir su representación, misma -

·que serA calificada par la autoridad, previo el informe que_ 
le rindan los peritos; privilegio de veto que tienen los ---
herederos y cesionarios de cualquiera de los autores. Al --
fallecer cualquiera de los creadores -art. 1301-, sin dejar_ 
cesionarios ni herederos, la propiedad acrece el patrimonio_ 
de los otros, mAs los productos que en la representacl6n --
deblan de corresponder al autor en vida, se destinarAn ~~~~~ 
al fomento de los teatros. 

d).- De la Reproducción 
La reproducción es la copia o imitación de una obra -

literaria, artlstlca o de cualquier otra lndole que se en--
cuentra protegida por esta ley. As! mismo los artistas que -
tienen derecho a~eproduclr sus obras originales por ministe
rio de ley son: 

1.- Los autores de cartas geogrAficas, topogrAficas,_ 
cientlficas, arquitectónicas, etc •.• y los de 
planos, dibujos y diseños de cualquier clase. 

2.- Los arquitectos. 
3.- Los pintores, grabadores, litógrafos y fotógrafos. 
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4.- Los escultores, tanto respecto de la obra ya con
cluída, como de los moldes y modelos. 

5.- Los músicos. 
6.- Cal!grafos. 

Todos los que disfrutan de la propiedad artlstlca --
-art. 1311-, pueden reproducir o autorizar la reproducción -
total o parcial de sus obras, por un arte o un procedimiento 
semejante o distinto y en la misma o diferente escala. 

Para efectos de las composiciones musicales, en lo 
que se relaciona únicamente con su ejecución, éste código 
nos remite a los articulas 1283 al 1302 y 1304. 

Esa ley civil considera autor de la letra al que lo -
es de la música. El autor de la letra asegura sus derechos -
con el de la mostea, mediante convenio escrito. 

Sólo obtendré derechos de autor el productor legitimo, 
en los términos en que se haya contratado. Conforme a lo pa~ 
tado, el propietario de una obra artlstlca, podré o no repr~ 
ducir la obra. 

La reproducción de una obro artlstica, le esté prohi
bida su reproducción por el mismo método, al artista que la_ 
realizó bajo el mandato del comprador. 

Y aquél que por el simple hecho de poseer una obra -
escultórica le es permitido que la reproduzca por cualquier_ 
método habido, mientras que no se le compruebe una posesión_ 
viciada. 

e).- Reglas para Declarar la Falsificación. 
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El Código Civil de 1870, trata la falsificación de -
de una manera muy concreta, en su numeral del 1316 al 1321. 
Existe la falsificación cuando falta el consentimiento del -
legitimo propietario, para: 

1• Publicar las obras, discursos y articulas origl 
nales, conprendidos en el capitulo 11 de éste -
titulo; 

2• Pubicar traducciones de dicha obra; 
3• Representar las obras dramAtlcas y ejecutar las 

musicales; 
4• Publicar y reproducir las artlstlcas, sea por -

igual o pcr distinto procedimiento del que se -
empleó para la obra original; 

5• Omitir el nombre del autor o del traductor; 
6• Cambiar el titulo de la obra y suprimir o variar 

cualquier parte de ella; 
7• Publicar mayor nGmero de ejemplares que el con

venido, segGn el articulo 1363: "En los contra
tos que se celebren para la publicación de una 
obra, se fijarA el número de ejemplares que --
deben tirarse. De lo contrario, no podrA deman
dar la falsificación por esta causa. 11

; 

8• Reproducir una obra de arquitectura~ para lo -
cual ser~ necesario penetrar en las casas part! 
cu lares; 

9• Publicar y ejecutar una pieza de mGslca formada 
de estractos de otra, y 

100 Arregl~r una composición musical para instrumen 
tos aislados. 
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Hay también falsificaci6n: al publicar, reproducir o 
representar las obras con infracción de las condiciones --
fuera del tiempo, que para ciertos casos se sefialan como -
tales, en el cuerpo de este Código Civil de 1870; el anun-
clo de una obra dramAtica o musical, aún_que ésta no llegue 
a ser representada, ya sea que aquel contenga el nombre del 
autor o no, siempre que se haya efectuado sin el consenti-
miento del propietario; el comercio de obras falsificadas -
ya sea en la República o en cualquier otra parte; la publi
cación de una obra contra lo dispuesto en la ley que venti
la la libertad de imprenta; cualquier reproducción que no -
esté literalmente comprendida en el articulo 1322. 

El articulo 1322 del Código Civil de referencia, tr! 
ta de los actos que no son falsificación tales co1no: 

Cuando se incertan trozos o pasajes que hayan 
salido en otras publicaciones. Si en las revis 
tas han salido en extracto o reproducciones, 7 
articulas tomados de diccionarios, periódicos 
o similares de esta clase, siempre que se men7 
cione la obra ée donde se ha tomado y que la -
parte reproducida no sea excesiva, a juicio de 
peritos. Cuando el acto de la reproducción sea 
sobte poestas, memorias, discursos, en las --
obras de critica literaria, de historia de la 
literatura, cuando se publ íquen en peri6dicos
o en libros destinados al uso de los establecT 
mientas de educación. La composición literaria 
que sea en colección, y extraído su contenido 
d~ otras obras. También cuando se adiciona o ~ 
hay reformas de una obra ajena, hecha, separa
damente. A la muerte de un autor que no ha de
jado hereJ¿ros ni cesionarios y ast mismo ---
obra del que no haya asegurado su propiedad -
conforme a la ley. Las obras anOnimas y seudO
nimas. Si una obra dram&tica o en una ejecu--
ci~n musical, se ha verificado, ya sea en par
te o totalmente, en escenario que se encuentre 
ubicado en casa propia, corral, etc., y que la 
asistencia sea gratuita. Al ser representada -
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una obra dram~tica o musical y que la recauda
ción sea para efectos b~neficos. Si no se han 
reservado los derechos de una obra tales como: 
libreto de obras o culquier composición musi-
cal. En obras traducidas y publicadas. Si los 
peritos determinan que la reproducción de una
obra escultórica tiene diferencias caracterts7 
ticas que puedan considerarse como una obra -
nueva. Al reproducir una obra de pintura, gra
bado o litograf!a hecha en plástico que se -
efectúe por diferentes métodos o sistemas a la 
de la obra original. La de un modelo ya vendi
do, si tiene diferencias sustanciales, si la -
obra arquitectonica pertenece a edificios pQ-
bl icos o en la parte visible de Jos particula
res. Cuando obras artfsticas sirven de modelo 
a las manufacturas y fabricas. se considera _7 
obra no falsificada a las esculturas que se en 
cuentran en plazas, cementerios y otros luga-~ 
res públicos. 

f).- Penas de la Falsificación. 
Una vez que se ha señalado lo que la ley considera 

como falsificación, y que a toda violación a la ley debe -
corresponder una penalidad; objeto del renglón que nos ---
ocupa, encontrando las penalidades en los articulas 1323 iJ 
1348, del código en estudio. 

El que viole lo dispuesto en los numerales del 1312_ 
al 1321 ( c. c. 1870 ) perdera el benef lcio sobre la obra,_ 
en el caso literario perdera los ejemplares que tenga y --
pagara el precio de los que falten, para completar la edi-
ción. El propietario de la obra falsificada podra optar por 
recibir la obra existente o recibir el valor de toda Ja --
~dición que prevalezca en ese momento y si estu~iera ya agQ 
tada la edición, el precio a Indemnizar sera el que tuNiere 
al publicarse, pero si éste se vendió por medio de suscrip
ción el monto a pagar sera el que hubiera al terminar la -
publ icaclón, Si la edición falsificada es la primera, el -
valor de Jos ejemplares se normara conforme se termina la -
publicación y el valor que tenga en la plaza, salvo el ----
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derecho del propietario para reclamar contra el infractor,_ 
mediante un peritaje que determine la cantidad a pagar sie~ 
pre y cuando la falsificación no provenga de un original -
que se haya elaborado mecánicamente. 

Cuando no se conoce el número de ejemplares adulter~ 

dos, se normarA, en cuanto al precio a pagar, un criterio -
de mil ejemplares, independientemente de los que se encuen
ren, adicionándose a estos mil. Aquellos utencillos que ha
yan servido para la elaboración de la falsilicación, tales_ 
como moldes, placas, planchas y demas; seran destruidos, -
excluyendo los caracteres de imprenta. Tocante a las obras_ 
puestas en escena o composiciones musicales, sin el co11sen

timiento del propietario, a éste se le pagara el producto -
total de lo obtenido, sin tener derecho a deducir los gas-
tos g~nerados en su explotación, as! el propietario de la -
obra podrá embargar los productos pecuniarios que se encue~ 
tren en las taquillas. Las copias de los libretos, partitu
ras, letras de canciones, etc., se destruirán; ast mismo el 
propietario podra suspender, en cualquier momento, la ejec~ 
ción de la obra de que se trate. Los trabajadores que inte~ 

vengan en la obra no tendran responsabilidad civil, no as!_ 
el falsificador que también se le aplicara las penas que -
se establezcan para el delito de fraude. Sólo por disposi-
ción judicial se senalara Ja cantidad que sirva de indemni
zación a pagar por el infractor. 

g).- Disposiciones Generales. 
Se encuehtran en el Capitulo VII de dicho Código-~

Civil, refiriendo que para adquirir la propiedad, de cual
quiera de las obras, es necesario que sean presentadas ante 
el Ministerio de Instrucción Pública; para que se reconoz-
can sus derechos. 



35 

Otro de los requisitos para obtener la propiedad es_ 
el que corresponde a las obras literarias, debiendo de pre
sentar dos ejemplares, tr~tandose de litograf!as, música, -
grabado u otras semejantes: un ejemplar. Para las obras de_ 
arquitectura. pintura, escultura y similares: presentara un 
ejemplar del diseño, dibujo o plano con ia expresiOn de las 
dimensiones y de todas las dem~s circunstancias que carac-
tericen el original, como lo dispone el articulo 1352. Los_ 
depOsitos se distribuyen según la materia: para obra liter~ 

ria un ejemplar para la Biblioteca Nacional y otro para el_ 
Archivo General; obra musical en la Sociedad FiiarmOnica y, 
litograf!as, dibujos, planos y otros similares en la Escue
la de Bellas Artes; donde se llevar~ un registro de las --
obras recibidas, que seran publicadas mensualmente en el -

Diario Oficial. Una vez registrada la obra se extendera un_ 
certificado de propiedad a la persona que la matriculo, --
siempre y cuando no se demuestre lo contrario. Para cada -
nueva edición -art. 1360-, traducción o reproducción se ne
cesita hacer nuevo dep6ílto. 

Todos los autores, traductores y editores deben po-
ner su nombre, la fecha de publicación y las condiciones o_ 
advertencias legales que crean convenientes, en la portada_ 
de los libros o composiciones musicales, al calce de las -
estampas y en la base u otra parte visible de las dem~s --
obras art!sticas. 

Queda prohibido representar o ejecutar una obra iné
dita, ya sea dra~~tica o musical, sin consentimiento del --
autor~ Quien demostrar~ por los medios idoneos que su ---
derecho de autor ha sido lesionado. 
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Cuando la obra se publique sin el nombre del autor -
-art. 1356-, y si quiere gozar de la propiedad y de los --
beneficios inherentes, acompañara a los ejemplares con un -
pliego cerrado, donde constaran sus datos personales y que_ 
podr~ mar~ar de la manera que crea conveniente. 
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2.- CODIGO CIVIL DE 1884 

Este C6dlgo Civil se publico en el Diario Oficial -
nOmero 128, del 28 de mayo de 1884, por el decreto 176, ex
pedido por el sefior Manuel Goz~lez, Presidente Constitucio
nal de los Estados Unidos Mexicanos. Creado mediante una -
comisión de la que fué secretario el licenciado Miguel S. -
Macedo, quien publicó su libro "Datos para el Estudio del -
Nuevo Código Federal". 

El contenido sustancial de los derechos.Derechos del 
Autor en el Código Civil de 1884, se circunscriben en los -
siguientes preceptos: Titulo Octavo: OEL TRABAJO, integrado 
por los siguientes capitulas: 

Capitulo 1.- Disposiciones Preliminares, 
arts. 1130 a 1131; 

Capitulo 11.- De la Propiedad Literaria, 
arts. 1132 a 1167; 

Capitulo 111.- De la Propiedad Dram~tica, 
arts. 1168 a 1190; 

Capitulo IV.- Oe la Propiedad Art!stica, 
arts. 1191 a 1200; 

Capitulo V.- Reglas para Declarar la Falslfica---
ción, arts. 1201 a 1207; 

~api~ulo Vl.- Penas de la Falsificación, 
arts. 1208 a 1271, y 

Capitulo VII.- Disposiciones Generales, 
arts. 1234 a 1271, inclusive. 
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Este desafortunado Código resulta casi una replica, 

en Jo que concierne a Jos derechos autorales, al Código --
Civil de 1870, con la excepción numeral y en las dlsposlcl~ 

nes generales; articulo 1234, que reconoce la propiedad a -
los editores y traductores, quienes deberAn recurrir por s! 
o por representante, al Ministerio de Instrucción Pública,_ 
para hacer constar la reserva de sus derechos, cubriendo -
con antelación los requisitos que señalan los art!culos --
correspondientes. 

3.- CODIGO CIVIL DE 1926 

CJe~to es que en este Código Civil convergen normas -
que establecen y fijan Jos derechos de que gozan los hom--
bres entre si, además de la forma y efectos de sus conven-
ciones civiles, garantizada por una libertad, reivindicada 
a fuerza de sangre y llanto. 

Durante el mandato presidencial del General revolu-
cionario Don Plutarco Ellas Calles fué elaborado el llamado 
"Nuevo Código Civil para el Distrito y Territorios Federa-
les••, en uso de las facultades que le confirió el Congreso_ 
de la Unión. La Comisión que proyectó tal ordenamiento, y_ 
que fué designad~ por la Secretar(~ de Gobernación, la int~ 

graron los señores licenciados Francisco H. Rurz, Ignacio -
Garc!a Téllez, Angel Garcla Peña y Fernando Moreno. Se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación de los d!as 26_ 
de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1938. 

En la exposición de motivos del Ordenamiento Común, 
refiere en el Libro Segundo penúltimo pArrafo; que este li
bro concluye modificando la legislación vigente sobre pro-
piedad i"ntelectual, pués no considera a ésta como un dere-
cho perpetuo, sino como privilegio limitado, de acuerdo con 
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la tésis que establece el articulo 28 de nuestra Constitu-
ción Politica. 

Se creyó justo que el autor y el inventor goce de -
los provechos ~ue resulten de su obra o de su invento, pero 
no que transmitan esa propiedad a sus m~s remotos herederos, 
tanto por que la propiedad est~ interesada en las obras o -
Inventos de positiva utilidad entre el dominio público, --
como tambien en tales obras o inventos se han aprovechado -
la experiencia de la humanidad y los conocimientos de----
nuestros antecesores, por lo que puede sostenerse que sea -
obra exclusiva del autor o del inventor. Es por esto que el 
legislador concedió a los autores los siguientes 11 privile-
glos"ppra el disfrute de sus derechos: 50 anos a Jos auto-
res de libros cientfficos; a Jos de dibujo, cartas geogr~f! 
cas y literarias, 30 años y 20 años para los autores de --
obras de teatro y a las composiciones musicales; tres dfas_ 
para las noticias expuestas en medios de difusión. Estos -
términos ser~n extensivos para los herederos. 

Se expidió un reglamento en el año de 1934 y fué --
abrogado en 1939, creandose un reglamento para el reconoci
miento de derechos exclusivos de autor, traductor o editor. 

Es inegable que el Código Civil de 1928, tiene marca 
da influencia de sus antecesores Jos Ordenamientos de 1870_ 
y de 1884, en Jo que a derecho intelectual se refiere, con_ 
excepción de que todas las normas sobre ''Derecho Autora!'' y 
demAs, fueron consideradas como federales y reglamentarias 
de Ja parte relativa a los articulos 4 y 28 de Ja Carta --
Magna de nuestro pa!s. 
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C.- CONVENIOS INTERNACIONALES. 

La evolución de los medios de comunicación proporciQ 
nan los fundamentos para explicar la manera en que la pro-
tección del derecho de autor ha adquirido un caracter cad~ 
vez mas internacional. Como la tecnologla de las comunica-
ciones y los mercados comerciales para sus productos eran -
limitados. ya que en principio los paises que dictaron---
leyes sobre derechos de autor estaban preocupados primor--
dialmente por la utilización y Ja protección nacional de -

las obras. Los paises protegian las obras creadas y producl 
das en sus respectivos territorios. No se asignaba mayor -
importancia a las obras extranjeras, y las leyes nacionales 
sobre derecho de autor no surtian efectos legales en otros_ 
paises, hast~ hace aproximadamente un siglo. Dicha situa--
ción empezó a cambiar a fines del sJglo XJX, con el crecí-
miento del mercado internacional del 1 ibro. M~s tarde ! legó 
Ja revolución tecnológica que produjo el advenimiento de -

la fotografla, de la cinematografla, de la grabación sonora 
y de la radiodifusión. A medida que se intensificaba la di
fusión m~s ali~ de las fronteras nacionales, el mercado --
para las obras protegidas por el derecho de autor se expi-
dió de manera considerable a nivel nacional e internacional. 
Se reconoció que !a protección i:.~ernacional era necesaria, 
y Jos gobiernos empezaron a preocuparse por garantizar decl 
didamente laprotección de las obras nacionales en el extra~ 

j ero. ( 1) 

Con su habitual imparcialidad, la u NE se o , crea y 
edita el "A B C DEL AUTOR". comenta que ciertos paises pro
tegen las obras de origen extranjero sin que medie ningún --

(1) EL A B C, Del Derecho de Autor, UN E 5 C O, p. 69 
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tratado internacional, ya que los Estados tienen derecho a 
aplicar esa política unilateralmente y algunos han hecho -
extensiva la protección de sus leyes internas a las obras -
de los extranjeros. 

En el pasado, dicha protección, se otorgaba sobre -
las bases de reciprocidad. Un pals determinado se comprome
tía a proteger las obras de otro, si éste otorgaba igual -
protección a la obras de sus nacionales. En años recientes, 
numerosos pa1ses han tomado las decisiones unilaterales de_ 
proteger las obras extranjeras sin insistir en la recipro-
cidad. La aplicación de las leyes nacionales a las obras -
extranjeras, al margen de consideraciones de reciprocidad -
simplifica las relaciones entre Estados en materia de dere
cho de autor, pero aún en la actualidad no constituye la -
regla general. 

Los principales tipos de acuerdos sobre derecho ---
autora! se celebraron por varios convenios internacionales, 
como son los tratados bilaterales o regionales y tratados o 
convenciones multilaterales o internacionales. 

Los tratados bilaterales o regionales son los que se 
pactan entre dos paises para la protección de los derechos_ 
de autor, consistiendo en dar el mismo trato a los naciona
les del pals con el que se convino como a sus propios auto
res. 

Los convenios regionales en América lo forman: 

Convención de Montevideo de 1889. 
Convención de México de 1902. 

Convención de Ria de Janeiro de 1906. 
Convención de Car~cas de 1911 
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Convenci6n de la Habana de 1928. 
Convencl6n de Washington de 1946. 

Ningún convenio regional o bilateral ha sido capaz -
de responder a la necesidad de establecer un sistema unive~ 
sal de protecci6n, propósito para el cual se unieron. 

Los convenios internacionales o multilaterales se -
crean con varios paises para el apoyo y reciprocidad en la_ 
proteccl6n autora! hacia los hacedores de las obras perten~ 
cientes a las naciones firmantes. Es asl como en el año de 
1886, en la ciudad de Berna, capit¿l de Suiza a orillas del 
ria Aar; fué firmado el primer acuerdo multilateral con pr~ 
tenciones universales: 1'El Convenio de Berna para la Protef 
ci6n de las Obras Literarias y Artlsticas''. 

El 9 de septiembre de 1986, se celebró el primer 
centenario del Convenio de Berna, suscrito en esa ciudad -
capital por diez paises: ALEMANIA, BELGICA, ESPAÑA, FRANCIA, 
HAITI, ITALIA, LIBERIA y REPUBLICA DE AFRICA OCCIDENTAL, -
creada en 1822, REINO UNIDO, SUIZA y TUNEZ. La figura del -
recio escritor frances VICTOR HUGD, fué determinante para -
la creación del convenio, quien fungiO como primer preside~ 
te de la Asociaci6n Literaria y Ar~fstica 1 fundada en Parts 
en 1878, este autor dram~tico vi6 la necesidad de reunir a_ 
los principales escritores de Europa con el fin de crear un 
instrumento jurld!co que los protegiera de la reproducc!On_ 
ilegal de sus obras en otros paises, de los que no eran --
nacionales. VICTDR HUGO no ve culminado su oroyecto ya que_ 
falleciO el 22 de mayo de 1885, su pensamiento fraternal 
culmin6 al año siguiente 1886, con el Convenio de Berna. 
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El Convenio de Berna como todo documento perfectible 
se ha revisado varias veces: Berlln 1908. Ro1na 1928 1 Bruse
las 1948, Estocolmo 1967 y en Par!s en el año de 1971. 

Los principios fundamentales del Convenio de Berna -
se encuentran registrados en el articulo nQmero 17 del ---
documento original: 

1.- Las obras son literarias, clentlflcas y art!stl
cas, cuales quiera que sean el modo o la forma -
de expresión. 

2.- La protección beneficia al autor y a sus causaha 
bientes. 

3.- No se exige formalidad alguna. 
4.- El autor tiene el derecho exclusivo de utiliza-

ci6n de su obra. 
5.- Se reconoce el derecho patrimonial y pecuneario. 
6.- Se protege el derecho moral, personalfsimo del -

autor. para oponerse a la deformación de su ---
obra, mutilación, modificación o cualquier otro_ 
atentado que perjudique su honor o su reputación. 

7.- Se protege a los autores nacionales~e los pafses 
de la Unión por sus obras publicadas o no. Los -
autores no nacionales de algunos de los Estados_ 
de Ja Unión por las obras publicadas por primera 
vez en alguno de ellos o simultáneamente en un -
pafs que no pertenezca a Ja Unión y otro que lo_ 
sea. Los autores no nacionales de alguno de los_ 
miembros de la Unión pero que tengan su residen
cia habitual en alguno de ellos quedando asimil~ 
do a sus nacionales. 

8.- La protección concedida a los autores, es Ja --
vida del mismo y cincuenta anos despu•s de su -
muerte. 
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En la actualidad son 76 los Estados miembros de la -
Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias_ 
y Art!sticas. Los paises Americanos que forman parte del -
convenio son: ARGENTINA. BAHAMAS, BARBADOS, BRASIL, GANADA, 
CHILE, COSTA RICA, MEXICO, URUGUAY y VENEZUELA. 

México pertenece al Tratado Multilateral de Berna -
desde el 11 de junio de 1967, publicada su inscripción en -
el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de --
1968 y a la Convención Universal Sobre Derecho de Autor re
visada en Par!s el 24 de julio de 1971 y publicado en el -
Diario Oficial el 9 de marzo de 1976. 

La Convención Universal Sobre Derecha de Autor se -
or!gln6 hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los paises_ 
estaban divididos en tres grupos: los que fueron parte en -
el Convenio de Berna; los que fueron· parte de las Conven-
ciones Panamericanas y los que no se hablan adherido a nin
gún sistema internacional de protección autora!. Algunos E! 
tados también firmaron acuerdos bilaterales, ya mediante Ja 
conclusión de tratados, ya mediante el intercambio de decl~ 
raciones. Los primeros esfuerzos por unificar las relacio-
nes internacionales en el derecho de autor datan de 1928. -
Durante el periodo inmediotamante posterior a la Segunda ·
Guerra resurgió el interés por ampliar el ~mbito geográfico 
de ampliación del sistema internacional de protección, en -
particular con la incorporación de ciertos paises del hemi! 
ferio occidental que, por diversas razones, no se hablan a~ 
heridó al Convenio de Berna y por consi9uicnte, permaneclan 
al margen de dicho sistema. En virtud de su mandato de fo-
mentar el acceso de todos los materiales Impresos y en call 
dad de sucesora del Instituto de Cooperación Intelectual de 
la Sociedad de las Naciones, le correspondió a la u NE se o 
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asumir la tarea de elaborar una Convención Universal. La -
Conferencia General de la UN ES CD, celebrada en México -
en 1947, resolvió que : "A la mayor brevedad y teniendo en 
cuenta los acuerdos existentes, la UN Es CD deber~ tomar -
en consideración el problema del perfeccionamiento univer-
sal del derecho de autor" ( resolución 2.4.1. ) . Dicha resE_ 
lución fué confirmada en dos reuniones ulteriores de la Co~ 
ferencia General y se impartieron. a la Secretarra de la -
Organización, instrucciones de elaborar un proyecto de con
vención destinada a garantizar la aplicación universal del_ 
Derecho de Autor. Entre 1947 y 1951 se reunieron cuatro --
comités de expertos, para redactar el proyecto que se some
tió a la Conferencia lntergubernamental del Derecho de Au-
tor, que se celebró en Ginebra a partir del 18 de agosto de 
1952. Al aprobar la Convención Universal sobre Derecho de -
Autor, la Conferencia no lo hizo con la intención de susti
tuir los acuerdos existentes, sino para establecer las ba-
ses de un sistema de protección que regulara las relaciones 
entre los patses con tradiciones culturales extremadamente_ 
diversas ·y a veces con intereses divergentes. La nueva ---
Convención -llamada comunmente Convención Universal-, que -
contiene normas de protección algo menos severas que las -
del convenio de Berna, permitió establecer las relaciones -
convencionales entre los paises de la Uni6n de Berna y los_ 
del continente Americano. La Convención Universal también -
permitió establecer un sistema de protección aceptable para 
los paises qu~ acaban de obtener la independencia, as! como 
para los otro~ paises que aQn no hablan entrado a formar -
parte del slst~ma 1 

internacional de protección del derecho -
de autor. (2) 

(2) Cfr. A B C, opus cit., pp. 71 y 72 
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Una de las cuestiones que examinaron cWdadosamente, 
tanto en los trabajos preparatorios· como en la Conferencia_ 
de Ginebra de 1952, fué la de las posibles repercusiones de 
la Convención Universal sobre la Unión de Berna. Por eso se 
aprobó una cl&usula de salvaguardia destinada a garantizar_ 
que se mantuviera estricto cumplimiento de dicho Conve----
nio. (3) 

Aún que los convenios internacionales difieren entre 
si, ambas contienen algunas normas fundamentales que garan
tizan la protección del derecho de autor sobre obras que 
tienen su origen en los paises que forman parte de ella. -
Los Estados que han ratificado o se han adl1erido a una u -
otra convención tienen el deber por que sus leyes naciona-
les se ajusten a las disposiciones de la convención que han 
aceptado. Sin embargo, hay m•rgen para que las legislacio-
nes nacionales se ajusten a la convención de diferente man~ 
ras y para idear soluciones voluntarias o legislativas a--
problemas tan apremiantes como el de las limitaciones al -
fotocopiado. (4) 

••cualquier Estado puede pertenecer a la Convención -
Universal, sin importar su sistema polttico o económico. -
Los instrumentos d~ adhesi6n deben de depositarse con el -
Director General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual ( O M P I ). Esta organización tiene su sede en 
Ginebra, creada por la Convención de Estocolmo el 14 de --
julio de 1967 y entra en vigor desde el 26 de abril de 1970. 

(3) Cfr. opus cit. p. 72 
(4) Idem, pp 72 y 73 
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Se convirtió en organismo especial izado del sistema de las 
Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1974. Su ob¡etlvo es 
el de fomentar y facilitar la protección de la propiedad i~ 

telectual en el plano universal. Administrar la Convención_ 
de Berna. De acuerdo con los modernos tratadistas, las erg~ 
nizaciones internacionales, tienen una importancia crecien
te, un ejemplo de esto es la O M P I; organismo que no ha -
escatimado para difundir el derecho de autor en todos los -
confines del orbe, que lo mismo convoca a reuniones ínter-
gubernamentales, que proporciona cursos a jóvenes, concede 
becas en los cinco continentes, asesora a los estados en -
v!as de desarrollo, recopila legislaciones y estudios. Di-
cho en pocas palabras dignifica todo aquello que favorece a 
los autores, como hacedores de la cultura~ Esta din~mica no 
es casual, es producto de la inteligencia y del cariño que_ 
su actual Director General, Doctor Arpad Bogsh, 5lente por_ 
la o M P I, que ha dirigido con extraordinario acierto, -
por 13 años. Pertenecen a la Organización Mundial de la --
Propiedad Intelectual 113 Estados, incluyendo a Islandia, -
que depositó el instrumento de ratificación el 13 de junio_ 
de 1986, 21 son americanos." (5) 

Otra gran Convención Internacional es la de Roma, 
el asunto se contempla a ratz de la Convención de Berna; en 
Roma 1928, donde se pretendra encontrar el amparo de los 
arttstas intérpretes bajo este instrumento netamente auto-
ral. Al efecto se plantearon dos alternativas: una, refere~ 

te a la posibilidad de que los artistas intérpretes-------

(5) LOREDO HILL, ADOLFO, Discurso pronunciado en la V Reu-
ni6n Continental del Instituto Interamericano del Dere
cho de Autor. Documentautor, Servicio de Consulta Bi--
bl iogrHlca sobre Derecho de Autor, D. G. D. A., Vol. -
11. No. 4, noviembre de 1986, p. 6 
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tuvieran la facultad exclusiva para autorizar la utiliza--
ci6n ulterior de sus interpretaciones en cualquier forma o 
medio, y otra que segu!a la posición alemana de la ficción_ 
artlstica interprete-adaptador. Los representantes de los -
Estados miembros de la Unión de Berna rechazaron de entrada 
la posibilidad de incluir en un instrumento Internacional -
dedicado a los derechos de los autores, los derechos de los 
artistas intérpretes, pero se pronunciaron por encontrarles 
una protección autónoma. (6) 

Ante tal alternativa, la Oficina Internacional del -
Trabajo retomó el asunto, pero el mismo tuvo que quedar en_ 
su~penso en virtud del estallido de la segunda guerra mun-
dial en 1939. Sin embargo, con base en un informe presenta
do por los Bureaux Internacionales Reiriis pour la Protec--
ción Intelectual le ( B IR PI ), éstos y el Instituto Inte_i:: 
nacional para la reunlficación del derecho privado, propal! 
ron y celebraron una reunión en Semadem, Suiza, para la el! 
boraciOn de dos instrumentos Internacionales; uno, referen
te tanto a los artistas intérpretes y ejecutantes como a -
los productores de .f?nogramas; y el otro, relativo a los -
organismos de radiodifusión, que se basaba en un mismo pri~ 
cipio; el de anexarse a la Convención de Berna para su ---
revisión. (7) 

Despues de la segunda gran guerra, en 1948, ante la_ 
revisión del Convenio de Berna, se trató el problema de los 
arttstas intérpretes, conminando a los paises interesados -
en el estudio de los problemas de los artistas intérpretes, 

(6) OBON LEON, J. RAMON, Derecho de los Artistas Intérpre-
tes, ( Actóres, Cantantes y Músicos Ejecutantes ), 
pp. 68 y 69 

(7) Opus cit., p. 69 
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de los productores de fonogramas y los organismos de radio
difusión. Consecuentemente en 1951, un comité de expertos -
adoptó un documento, nombrado: ''Proyecto de Roma''. En 1960, 
la Oficina internacional de Trabajo, la UN ES C O y la ---
Unión de Berna; organizaciones intergubernamentales, reuni! 
ron a un grupo de expertos en la materia y se cre6 el llam~ 

do "Proyecto de la Haya 11
, antecedente inmediato a la Conve_!l 

clón de Roma que el 26 de Octubre de 1961 vió culminado sus 
esfuerzos y lograr la -:uscripci6n de un.f!.oc.umento que prote
ge a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los product~ 
res de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. 

El documento firmado en la Convención de ~oma, cons
ta de 34 articules, encontrbndose en los siguientes el espl 
ritu formal de la conve11ci6n: 7° Se refiere a la protección 
mtnima para los artistas intérpretes o ejecutantes. 10º A -
los derechos de producción de Jos productores de fonogramas. 
132 De la protección m!nima de las emisiones. Protecciones_ 
que los contratantes se comprometen a conceder. 

México es parte de la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, -
los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodif~ 
sión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 1964. 

Nuestro pais, siempre con la idea firme de formar_ 
part~ de los documentos que unan cada d!a m~s a las nacio-
nes del mundo, en cualquier preceµto de justicia y de dere
cho, ha suscrito algunos otros Convenios Internacionales, -
relacionados con la materia que nos ocupa: 



50 

Convenio Interamericano~ sobre Derecho de Autor 
en Obras Literarias, C!ent!ficas y Art!sticas. 
Publicado en El Diario Oficia! de la Federacióñ 
el 24 de octubre de 1947. 

Convención celebrada entre tos Estados Unidos -
de México y la República Francesa, relativa a -
la Protección de los Derechos de Autor, de las 
obras musicales de ambos paises. Publicado en~ 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 1951. 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y -
Dinamarca para la Protección Mutua de la Obras 
de sus Autores, Compositores y Artistas. Publi:
cado en el Diario Oficial de la Federación el -
26 de agosto de 1955. 

Convenio celebrado entre los Estados Unidos --
Mexicanos y la RepGbl ica Federal de Alemania, -
para la Protección de los Derechos de Autor de 
las Obras Musicales de sus respectivos naciona~ 
les. Publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 13 de Abril de 1956. 

Convenio de Ginebra, para la Proteccl6n de lo~ 
Productos de Fonogramas contra la Reproducci6n
no Autorizada de sus Fonogramas. Publicado en~ 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de --
enero de 1975. 

Uno de los últimos convenios, firmados por nuestro -
pa!s, es el celebrado entre el Centro Nacional para fomento 
del libro en América Latina -CERLALC-, organismo Inter-
nacional e lntergubernamental creado por acuerdo de cooper~ 
ci6n, suscrito entre el Estado de Colombia y la Organiza--
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura -UN ES C 0-, aprobado por el Congreso Col imbiano 
mediante la Ley 27 de 1971, y por la otra parte la Direc--
ci6n General del Derecho de Autor, de la Secretarla de rgy_ 

cación POblica, de los Es~ados Unidos MeAlcanos. En el que_ 
dicha Dirección se compromete a prestar asistencia técnica_ 
al CE R LA L .c , eo el campo de la lnformatlca, en areas ---
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especializadas relacionadas con el Derecho de Autor. as! -
como prestar entrenamiento al personal encargado del Centro 
Coordinador Regional de Información sobre el Derecho de --
Autor de C E R l A L C • 

Entre otros servicios la Dirección General del Dere
cho de Autor, es el de dar asesorta a los centros naciona-
les existentes en la reglón, a través de programas, de jor
nadas y envio de especialistas e instructores a los centros 
de trabajo. Suministrar a CE R LA L C la documentación a -
base de datos y archivos relacionados con el Derecho de --
Autor. ast como en la región, tocante a la esfera del 1 ibro, 
entre otras. 

El convenio base de este renglón, e E R i AL e, se --
firmó en la ciudad de Bogoti. Colombia, el 15 de agosto de 
1986, fecha en que entró en vigor y permanecerá vigente por 
un perrada de dos años, pudiendo ser prorrogado por perío-
dos iguales, mediante acuerdo expreso entre las partes, --
sesenta dtas antes del término de su vigencia. 



CAPITULO Il I 

LEGISLACION FEDERAL SOBRE 
El DERECHO DE AUTOR. 
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A.- CONCEPTO GENERAL. 

Las diferentes Convenciones Internacionales sobre -
Derecho de Autor, dieron la pauta para que los legisladores 
mexicanos se ocuparan en elaborar una ley especializada en_ 
derechos de autor, creando as! la Ley Federal de Derecho de 
Autor. 

En el año de 1946, el señor Jaime Torres Bodet, pro
puso que la materia autoral deber1a de pertenecer a la com
petencia federal, en esa época regulada por el Código Civil 
de 1928. Gracias a la Convención Interamericana sobre la -

materia, celebrada en Washington, O. C., en el mes de junio 
de ese mismo año; ajustdndose nuestro paf s e los términos -
de la Convención. México publica en el año de 1947 la prim~ 

ra Ley Federal de Derecho de Autor, misma que posteriormen
te sufre varias reformas: la del 29 de diciemore de 1956, -

publicada en el Diario Oficial de la federación de esa mis
ma fecha; la del 4 de noviembre de 1963, publicada al mes -
siguiente. En enero de f 982 se reformaron los subsecuentes_ 
articulas: 4, 23, 74, fracc!6 "d", 82, 90 y 96. 

Según Quintana Miranda, explica que la Ley de 1963, 

que reformó a la de 195G. constituye una nueva y c!i fe rente_ 

Ley. 

La nueva Ley Federal de Derecho de Autor se encuen-
tra integrada por once capitulas, ciento sesenta articulas_ 
y seis transitorios. Los cuales a continuación se analizan_ 
brevemente: 
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CAPITULO!.- DEL DERECHO DE AUTOR, formado por 31 articulas que 
tratan sobre los derechos que reconocen y protege 
la ley en favor de los autores { derechos morales
~ económicos ); caracterfsticas típicas de los de~ 
rechos patrimoniales ( publicación, representación, 
exhibición y cualquier utilización pGbiica de Ja -
obra ) ; Cuando sesosclten conflictos entre intér-
pretes. ejecutantes y autores sobre una obra, se-
r~n preferentes los derechos de los autores ( cuan 
do haya duda ); Ramas que protege este derecho: -~ 
literatura. obras científicas, jurfdicas, musica-
les, teatrales, pictóricas, escultóricas, etc.; se 
protege Ja originalidad de la obra; Ja autoriza--
clón del autor o de su titular para publicar o --
usar la obra; la relación jur!dica entre coautores; 
limitaciones al derecho de autor; la negativa para 
registrar obras que sean contrarias a la moral; -
limitaciones para el titular del derecho; Ja pro-
tección de tftulos o cabezas de todo tipo de pub!! 
caci6n o difusión periódica; reserva para los titü 
lares de los personajes ficticios o simbólicos, eñ 
obras literarias; reserva para las caracter!sticas 
gráficas originales a editores, productores de pe-
1 Iculas, peri6dicos o revistas; expresiones de pro 
teccfón tales coniu 11 0erechos Reservados'' o 11 0. R.v 
y el símbolo de protección autora! qJe deben de -
ostentar los fonogramas: "P"; manejo a los autores 
extranjeros que quieren publicar en nuestro pats -
cuando su nación de origen no haya suscrito conve
nio con México y procedimiento ante la Dirección -
General del Derecho de Autor¡ las personas morales 
ser~n Gnicamente causahabientes de Jos autores. 

CAPITULO !l.- DEL DERECHO DE LA LICENCIA DE TRADUCTOR, dentro de 
de sus ocho artículos al traductor se le da Ja ca
tegorta de creador, de su traducción¡ la Secreta-
ria de Educación PGblica concede a extranjeros o -
nacionales una licencia, para traducir obras al -
espa~ol; requisitos para Ja licencia de traductor; 
cuando un traductor se propónga publicar una tra-
ducción de cualquier obra, independientemente de -
cumplir los requisitos comunes, tendr~ que cumplir 
con otros, tales como que el traductor pasará un -
examen ante peritos comisionados por Ja s. E. P., 
la Universidad Nacional de M~xicc u otra organiza= 
ci6n especializada en el idioma a traducir, decir 
el precio al pGblico y el nGmero de ejemplares --~ 
traducidos, depositar a Ja Institución Nacional de 
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de Crédito y a disposiciOn de la Secreldria de --
Educación Pública, para ser entregada al autor las 
cantidades que señalen. La s. E. P., podr~ entre-
gar licencia de traductor cuando la obra a tradu
cir se haya agotado en nuestro idioma. Las licen-
cias son intransferibles1 bajo pena de revocarla -
de oficio. 

CAPITULO 111.-0EL CONTRATO DE EDICION o DE REPRODUCCION, lus --
veintidos arttculos que componen este cap!tuio --
pr.~cticamente son temas recientemente incorporados 
en la historia del derecho autora! y se refiere al 
consenso entre editor y creador o causahabiente -
para obligarse, uno para entregar la obra y el --
otro a reproducirla, distribuirla y venderla por -
sus propios medios en determinado tiempo, cuando -
se haya celebrado contrato;para la misma obra o se 
haya dado autorización para ser publicada, se ten
drá que informar sobre cualquiera de estos hechos. 
antes de celebrar el contrato, bajo la pena de pa
go de daños y perjuicios: el editor no podr~ modi
ficar la obra en cualquier aspecto, sin consentí-
miento del autor¡ Lineamientos juridicos mrntmos -
que debe contener el contrato de edición: cantidad 
de ejemplares en que consta la edición ( numerados 
cada uno ), los gastos de cualquier !ndole para la 
venta de la edición será por cuenta del editor, -
teniendo preferencia el editor que quiera· reeditar 
una obra igualando o mejorando condiciones econOmi 
cas propuestas por otros editores, no se puede coñ 
tratar para una obra indeterminada. los contratos
de edición de una obra producida o futura determi~ 
nada se registrará en la Dirección General del --
Derecho de Autor, el editor tiene un plazo m~ximo 
para editar la obra) siempre y cuando no se estipü 
le otro en el contrato de edición, siendo de un -~ 
año. Pasado el término el autor podr~ exigir entre 
el cumplimiento del contrato o darlo por terminado 
mediante un escrito, remitido al editor quien re-
sarcirá los daños en una cantidad que no podr~ ser 
menor al adelanto recibido por el creador de la -
obra; ése término se reduce a la mitad cuando se -
trata de obra musical. Cuando no se ha estipulado 
la calidad de la edición, el editor podrá hacerla 
cuando menos ·de calidad media y, cuando tampoco se 
haya fijado el precio de la edición, el editor --
podr~ fijarlo, para su venta, siempre y cuando --
éste precio sea congruente con la calidad de la -
misma. Los modos de terminar con el contrato son: 
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cuando se haya agotado la edición, terminado el -
plazo o por mutuo consentimiento; si un editor --
·publica una amas obras del mismo autor. separada-
mente, éste no podr8 editarlas en conjunto; los -
editores est8n obligados a poner en lugar visible 
de la obra: nombre o razón social del editor, su ~ 
dirección, año de la edición que corresponda y nú
mero de la edición, as! como la serle del ejemplar; 
en similar lugar los impresores est8n obligados a 
imprimir: su nombre, razón social y dirección, el
número de ejemplares impresos; en toda traducción
debe de constar el nombre del idioma original, dar 
el crédito a la persona que la tradujo, as! como: 
autor, compilador, traductor, adaptador, si es seu 
dónima o el caso que corresponda; las personas fl~ 
sicas o morales que producen una obra con partici
pación especial de una o varias personas gozarán -
del derecho de autor, y cuando la colaboración sea 
gratuita el derecho corresponde a todos los que -
contribuyeron para su creación; sie es perfectamen 
te reconocida la parte que le corresponde a cada ~ 
uno de ellos éstos conservaran sus derechos por su 
parte allcuota; cuando la reproducción de una obra 
se haga por medios diferentes a los de Ja lrprenta 
se regir8 por las normas del presente copltulo. -
siempre y cuando no se opnga a la naturaleza del -
medio de producción empleado: Aquel que posea el -
modelo o la matriz de una escultura, por ese sim-
ple hecho tiene la facultad de reproducción. 

CAPITULO IV.- DE LA LIMITACION DEL DERECHO DE AUTOR, en sus diez 
articulas donde indican que las obras literarias, 
cient!flcas, filosóficas, did~cticas y en general
toda obra intelectual o artlstica que sirva para -
la cultura nacional en de utilidad pública y el-~ 
Ejecutivo podra de oficio o a petición de parte, -
limitar el derecho dt autor ~ara efecto de que se 
haga la publicación de las obras señaladas, en los 
siguientes supuestos: cuando no haya ejemplares en 
el Distrito Federal y en tres de los principales -
estados del pa!s en el lapso de un año y la obra -
no se encuentre en impresión o encuadernación.· asl 
cuando no haya ejemplares que se vendan en un pre
cio accesible, y éste hecho vaya en detrimento de 
la cultura o de la enseñanza. en cualquier caso se 
estara a lo prescrito en la fracción V <lel art. 63. 
En estos casos la S. E. P. tramitarA un expediente 
con los siguientes datos: !.- Dictamen oficial --
para saber si la obra es conveniente para ser edi
tada; 11.- Constancia de que la obra·no ha estado 
a la venta desde hace un ano en las principales lT 
brerias de la capltal y en tres Estados de mayor ::-
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importancia; 111.- Consta11c1a de que se tla publica
do en el Diario Oficial de la Federación y en el So 
letin del Derecho de Autor en donde consten los da~ 
tos principales de la solicítud de limitac1ones del 
derecho a la resolución de la S. E. P., declarando
la de oficio y la constancia de que se le notificó 
al titular del derecho de autor el plazo de veinte~ 
dfas que tiene para que alegue lo que crea necesa-
rio en favor de sus intereses y asl lo pruebe; IV.
Certificado de depósito otorgado por la institución 
de crédito autorizada, por un monto equivalente al 
diez por ciento del valor de la venta al pObl ice, ·: 
de la edición total, a favor de la S. E. P. y a lil 
disposición del autor; V.- Constancia del concurso
Y su resultado. el concurso se deber~ de convocar 7 
en requerimiento del precio m~s bajo y mejores con
diciones para la edición, cuando el concurso resul
te desierto la S. E. P. podra editar la obra, esta
bleciendo el depósito de ley; V!.- Declaratoria de 
limitación del derecho de autor. Cuando se trate de 
el diez por ciento del depósito indicado, cuando se 
trate de repartir la obra de una manera gratuita, -
se tomar~ el precio total del costo de la edición, 
una vez que se quede firme la declaratoria de limi= 
tación del derecho de autor, y nunca antes de que -
la obra sea puestl! a Ju venta, el titular del dere
cho p0dr& r&tirar e! ~~p6s1tc coGstit~~do J su fa-
ver; la S .. E .. P. 1 vigi laró que el número de ejem-
piares autorizados sean correctos, asi como el pre
cio permitido para su venta al público; toda repro
ducción será fiel a la obra original, en su idioma 
original, o una traducción al español que no haya= 
sido objetada por el titular del derecho, la decla
ratoria de limitación del derecho de autor se publi 
cara en el Diario Oficial de la Federación y el --~ 
Bolet!n del Derecho de Autor. 

CAPITULO V.- DE LOS DERECHOS PROVENIENTES OE LA UT!LIZAC!O~ Y -
EJECUC!ON PUBLICAS, formado por veintidos articulas 
en donde se manifiesta qu~ el derecho de publicar -
una obra por cualquier medio, por sl mismo. el de -
su explotación en representaciones o ejecuciones -
pOblicas; el hecho de difundir una obra por cual--
quier metodo o medio audio-visual o similar no da~ 
lugar a redifundirse, ni a su explotación pública~ 
salvo pacto en contrario; cuando las estaciones ra
diodifusoras, televisaras o similares graben por -
cualquie medio técnico~ selecciones musicales o par 
tes de ellas, trabajos. conferencias o estudios--~ 
cientlficos, obras literarias. dramAticas, coreogr~ 
ficas, dram~tico-musicales. programas completos y~ 



en general cualquier obra apta para ser difundida,_ 
y estos -medios quieran redifundirla, por supuesto -
con fines de lucro, est¿rjn sujetas a las siguien-
tes condiciones: a} La transmision deberá de efec-
tuarse dentro del plazo que al efecto convenga; b) 
No debe de realizarse con motivo de la grabación, 7 
ninguna emisión o difusi6n concomitante o simult~-
nea; c) La grabación solo dar~ derecho a una emi--
sión, la grabación y fijación de la imagen y el so
nido realizado en las condiciones que antes semen
cionan no obligar~ a ningun pago adicional distin
to del que corresponde por el uso de las obras. Las 
disposiciones que se mencionan no se aplicar~n en-
los autores, intérpretes o ejecutantes que tengan -
convenio remunerado donde autorice las en1isiones -
posteriores; d) Los anuncios publicitarios o de 
propaganda, filmados o grabados para difusión a --
través de cualquiera de los medios de comunicación, 
podr~n ser difundidos hasta por un periodo de seis 
meses a partir de la fecha de su grabación, pasa-
do este término, su utilización püblica deber~ re
tribuirse por cada periodo adicional de seis meses. 
aún cuando solo se utilice una fracción de ese pe-
rtodo: a los compositores, intérpretes, arreglis-
tas, músicos, cant~ntes. autores y locutores que--
hayan participado en las grabaciones de i·afercnlas 
se les dar~ una cantidJd igual a la contratada ori
ginalmente. La difuslón del anuncio respecti110 no
podra exceder de un término total de tres aílos na-
tura les a partir de su grabación, sin autorización 
previa de quienes hayan participado en el mismo. -
Cuando al hacerse una transmisi6n por radio o tele
visl6n vaya a grabarse simult~neamente , tendr~ que 
contarse con el consentimiento pre11io de los auto-
res. intérpretes o cualQlliera que haya participado
er. la misma, a efecto de poder ser reproducida con 
posterioridad y fines de lucro, al respecto: cuan-
do quien utiliza una obra pretende obtener un apro-
11echamiento directa e indir·ectamente de tipo econó
mico deber& de estar riagan~o la cantidad pactada -
por la realización de lo exhibido, a las especili-
dades mencionadas, cualquler otra escenificada o re 
presentada deberti. llevarse 2 escena y ejecutarse o-=
promoverse dentro del tér~ino de seis m~sess de nu
hacerlo as! el 1itular del derecho de autor est~ fa 
cultado para úa1 !o t.icr 4:'::r!"'!!"~<1o mediante a11iso pot= 
escrito, quedando a su favor las cantidades que re
cibió por conceptos vertidos en el contrato; la au
torización para grabar discos o fonogramas no------



59 

no incluye el acto de usarlos con fines de lucro, -
por persona que no tenga derecho para hacerlo; las 
empresas grabadoras de discos o fonogramas deberan
de mencionarlo as! en las etiquetas adheridas a -~~ 
ellos; cuando en un contrato sobre utlllzac!On de -
derechos de autor se fije una regal!a por unidad de 
ejemplares, las empresas productoras, en su caso, -
deber~n llevar sistemas de registros ~ue permitan -
realizar, en cualquier tiempo las liquidaciones --
correspondientes, los derechos aludidos se estable
cer&n en los convenios que celebren los autores o -
sociedades autorales con los usufructuarios, y a -
falta de convenio, en pago se regulara por las tari 
fas que expida la s. E. P., cuidando los intereses
de unos y otrós y que para ello deber~n úe integrar 
las comisiones mixtas que se requieran; en el caso 
de la cinematografla, los pagos ser~n de acuerdo-= 
conla tarifa que expida la S. E. P., y los usufruc
tuarios la cubriran por conducto de sus distribuido 
res. las disposiciones de este articulo son aplica~ 
bles en lo conducente a los derechos de los lntér-
pretes y ejecutantes; los fonogramas o discos utilí 
zados en ejecuci6n pQblica con fines de lucro direc 
to o indirecto. mediante sinfonolas o aparatos simT 
lares, causarán derechos a favor de los autores, iñ 
térpretes y/o ejecutantes, que se regir~n por las = 
tarifas que fije la Secretarla correspondiente, --
oyendo a los interesados, sin perjuicio de que las 
sociedades de autores, intérpretes o ejecutantes, O 
sus miembros, o individulmente cada autor en sus -
respectivas modalidades, celebren con las empresas 
productoras o importadoras que mejoren las percep-~ 
cienes establecidas por las tarifas oficiales y que 
en todo caso, el mejor arreglo, ser~ autorizado por 
la Oirecc!6n General del Derecho de Autor, los dere 
chas a que se rcf iere este precepto se pagarán en ~ 
el momento en que se realice la venta de prim~ra ma 
no áe los fonogramas o discos, y las liquidac!ones
se haran por conducto de las casas grabadoras a los 
titulares de tos derechos respectivos o a sus repre 
sentantes debidamente acreditados, en los términos
establecldas por las propias tarifas o en el Regla= 
mento de esta ley, en cualquier caso, la edición o 
Importación de los fonogramas destinados a la eje-= 
cucl6n pGblica, se ajustará a los siguientes requi
sitos: l.- Se fiJard un número de discos de cada -
edición o Importación, 11.- Se imprimirá la etique
ta, sello o calcomanía que los distinga y que con-
signe pagado el precio del disco el importe a que -
se refiere la siguiente disposic16n, III.- la -----
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impresión en forma o color destacados en el fono--
grama que contendrí la siguiente leyenda: "PAGADA -
LA EJECUCION PUBLICA EN MEXICO". Del in~reso total 
que produzcan las obras del llamado 11 Dominio 
POblJca••, se entregar~ un dos por ciento a la S. E. 
P., para los fines a que se refiere la fracción 111 
del articulo 118 de esta ley. quedando facultada la 
misma Secretaria para determinar los casos de exen
ción. a fin de fomentar actividades encaminadas a -
la difusión de la cultura general; se considera --
artfsta intérprete o ejecutante a todo actor, can-
tante, músico, bailarín u otra persona que represen 
te un papel; para los efectos legales no sólo se-~ 
considera interpretación al escrito recitado y el -
trabajo representativo o una ejecución de obra lite 
raria artística, sino tambien toda actividad de na~ 
turaleza similar a las anteriores~ aOn cuando no -
exista un texto previo que norme su desarrollo; los 
in~érpretes o ejecutantes que participen en cual--
quier medio de comunicación al público, tendrA dere 
cho a recibir la retribución económica irrenuncia-= 
ble por la utilización pública de sus intlrpretacio 
nes o ejecuciones, y cuando 1a ejecución sea inter= 
pretaóa por varias personas, la remuneración se --
repartir~ entre ellas, según se convenga. a falta -
de convenio las percepciones se distribuir~n en --
proporción a las que se hubiesen obtenido al reali
zar la ejecución; los intérpretes y los ejecutantes 
tendran la facultad exclusiva de disponer, en cual
quier forma, parcial o totalmente, de sus derechos 
patrimoniales derivados de las actuaciones en que 7 
se contraten; sera necesaria la autorización expre
sa de los intérpretes o de los ejecutantes para --
llevar a cabo la remisión, la fijación y la repro-
ducclón de dicha fijación; los intérpretes y ejecu
tantes tendr~n laLac~ltad de oponerse a: 1,- La --
fijación de una base material de su ejecución direc 
tamente radiodifundidas o televisadas, 11.- La fija 
ción de una base material, a la radiodifusión y--= 
cualquier otra forma de comunicación al público, de 
sus actuaciones y ejecuciones directas, III.- La -
reproducción, cuando se aparta de los fines por --
ellos utilizados; el d~r~chc de opos1c16n se ejer-
cer~ ante Jas autoridades judiciales: a) Por cual-
quiera de los intérpretes, cuando varios participen 
en una misma ejecución y b) Por los intérpretes in
divldulmente y por los ejecutantes en forma colec-
tiva. previo acuerdo de la mayorta cuando interven
gan en una ejecución unos y otros. La oposición a 
la utilización secundarla de una ejecución dar~-=-
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acción a reclamar la lndemnizaclón correspondiente -
al abuso del articulo 1912 del Código Civil para el 
Distrito Federal, los Intérpretes o ejecutantes po-~ 
dran solicitar de la autoridad judicial correspon--
dlente las providencias expresadas en los articulas 
284 y 385 del Código Federal de Procedimientos Clvi~ 
les, para impedir la fijación o reproducción a que -
se refiere el art. 87 de la presente ley. En lo con
ducente seran aplicables los arts. 388 y demas apli
cables del código subjetivo federal en cuestión, sin 
que tenga que acreditarse la necesidad de la medida. 
La duración concedida a intérpretes y ejecutantes -
en el goce de sus derechos autorales sera de 30 años 
contados a partir : 1• De la fecha de los fonogramas 
o discos; 2• De la fecha de ejecución de obras no -
grabadas en fonogramas; 3• De la fecha de trasmisión 
por radio o televisión. Quedan exeptuadas de las an
teriores disposiciones los casos siguientes: a.- La 
utilización sin fines de lucro en los términos del~ 
art. 75 de ésta ley, b.- La utilización de breves -
fragmentos en informaciones sobre sucesos de actuali 
dad y c.- La fijación realizada en términos del in-~ 
ciso "d" del art. 74 de la ley a tratar. Los fonogra 
mas ostentar~n la letra 11 P11 en la base de sus porta~ 
das para indicar que el derecho de autor esta prote
gido. 

DE LAS SOCIEDADES AUTORALES, capitulo que se campo-
ne de veinticinco artlculos: manifiestan que las --
sociedades de autores, de las diversas ramas que se 
constituyen, seran de !nteres público, tendran persa 
nalidad jurldlca y patrimonio propios y se sujetaran 
a las finalidades que ella misma establece. El regla 
mento determinara las distintas ramas en que puedan
organizarse sociedades de autores; el número mlmimo
con que puedan formarse, casos en que puedan consti~ 
tuirse por autores de ramas similares y la forma de 
hacerlo; condiciones de su registro y demas requisl~ 
tos para su funcionamiento conforme a las dlsposiclo 
nes de esta ley. Sólo podran ostentarse como soc leda 
des las que se registren conforme a lo prescrito en
la ley. Pudiendo estar constituidas por mexicanos o
extranjeros domiciliados en la República Méxicana, ~ 
también podran formar parte de las suciedades los -
causahabientes f!slcos del derecho patrimonial del -
autor siempre y cuando las obras se esten usando --
Y explotando de acuerdo aon la ley de la materia. -
Los autores pueden pertenecer a diferentes socleda-
des, tantas como ramas haya en sus especialidades -
autorales. Las sociedades autorales tendran las si-
gulentes finalidades: I.- Fomentar la actividad y~--
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produccl6n intelectual de los socios= y el mejora--
miento de la cultura Nacional; 11.- Difundir las --
obras de sus socios; 111.- Procurar los mejores bene 
fieles econ6micos y de seguridad social para sus __ 7 
miembros. Y las atribuciones de las sociedades auto
rales se encuentran definidas en los siguientes lnci 
sos: a.- Representar a sus integrantes ante las autO 
ridades judiciales y administrativas en todos los _7 
asuntos de interés general para los mismos. Ante las 
autoridades judiciales, los socios podr~n coadyuvar 
personalmente con los representantes de su agrupa--~ 
ci6n autora!, en las gestiones que éstos lleven a -
Y que les afecten; b.- Recaudar y entregar a sus sa
cios, asi como a los autores extranjeros de su ramo, 
las percepciones pecunearias provenientes de los de
rechos autorales. Recaudar en el pais, y sin que sea 
preciso tener representación alguna, los derechos -
que se generen por la utilizaci6 pública, en cual--
quier forma, de las obras de los autores extranjeros; 
quedando superditada a la entrega de dichas recauda
ciones a los autores extranjeros o a las sociedades 
que los representen, como base al principio de reci~ 
procidad. Para la recaudación de los derechos de au
tor nacio=nales, se requiere que éstos otorguen man
dato expreso a las sociedades que estén afiliadas. 
En el supuesto de que un autor no haya recaudado las 
percepciones a que tiene derecho, en el término de -
dos años, la sociedad autoral correspondiente y sin 
mandato alguno, recaudar~ dichas percepciones; noti7 
ficando al autor o a sus causahabientes, por conduc
to de la Dlreccl6n General del Derecho de Autor de -
la S. E. P •. Estas recaudaciones serAn manejadas por 
la sociedad autoral que corresponda a través del --
Fideicomiso de Administración previsto en ésta ley. 
c.- Contratar o convenir, en representación de sus -
asociados respecto a los asuntos de Interés general; 
d.- Celebrar convenios con las sociedades extranje-
ras de autores y de la misma rama. o su correspon--
diente, con base en la reciprocidad; e.- Representar 
en el pa!s a las sociedades extranjeras de autores -0 
a sus socios, sea en virtud de mandato especifico o 
por pacto de reciprocidad; f.- Velar por la salva--~ 
guarda de la tradición Intelectual y art!stica del 
pais, que corresponda en todas y cada una de las ra
mas protegidas por esta ley; g.- Las demAs que esta 
ley y los reglamentos otorguen. Las sociedades de -7 
autores se organizaran y funcionarán conforme a las 
siguientes normas: !.- Admitir~n como socios a los 7 
autores que lo soliciten y que acrediten debidamente 
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su calidad de autores en esa rama que le corresponde 
a dicha sociedad, que su obra se utilice en términos 
de la ley autora!. Dejarán de formar parte de una so 
ciedad, las personas que sean titulares de obras --~ 
fuera de uso o de explotación. Los estatutos determl 
nar&n la forma y condiciones de su retiro. Los so--~ 
cios no podr~n, en ningún caso. ser .expulsados; úni
camente los estatutos dirán en qué supuesto habrA -
suspensión de derechos sociales. ast como el número 
de votos que se requieren ( 75 % ) para tomar esa -7 
resolución. La suspención podrá ser hasta de dos --
años, y no Implica privación o retención de derechos 
económicos, 11.- La sociedad se compodr~ de los si-
guientes órganos: La Asamblea General. un Consejo -
Directivo y un Comité de Vigilancia. La asamblea se
r& el órgano supremo de la sociedad y designar& a -
los miembros del Consejo Directivo y del Comité de 
Vigilancia, se reunirá conforme a lo que determinen
sus estatutos y recibirá los informes de administra7 
ci6n y vigilancia mismos que aprobará o rechazaré. -
La convocatoria para la celebración de las asambleas 
deberé publicarse por una sola vez en el Diario Ofi
cial de la Federación y por dos veces consecutivas -
en dos de los periódicos de mayor circulación, con -
anticipación no menor de quince dias a ia fecha en -
que deber~ celebrarse. Paru una asambleü se conside
ra legalmente constituida conformará los siguientes 
lineamientos: contaré con la asistencia, por lo me-~ 
nos, del cincuenta por ciento de los votos computa-
dos por esta ley. Si el dia señalado para su reunión 
la asamblea no pudiese celebrarse por falta de ----
quórum, se expediré y publicará otra convocatoria -
por los mismos medios que la anterior. con expresión 
de esta circunstancia, y la asamblea se realizará -
cualquiera que sea el número de votos representados. 
Las resoluciones legalmente adoptadas por por la --
asamblea son obligatorias para todos los socios, aún 
para los ausentes o disidentes, salvo el derecho in
dividual de impugnación en los términos de esta ley. 
Los votos se computarán en proporción a las percep-
clones que hayan recibido los socios, por conducto -
de la sociedad afiliada, durante el ejercicio social 
anterior. A este efecto, la asamblea estudiará, en -
su última reunión, el proyecto de distribución de -
votos para la siguiente asamblea, al cual deber~n -
ceñirse los escrutadores. La distribución de votos -
aprobada en una asmblea anterior. podrá ser modifica 
da al principiar la siguiente, si existiere una sen7 
sible diferencia, en las percepciones de los socios, 



según los datos correspondientes al último semestre; 
111.- En el Consejo Directivo y en el Consejo de Vi
gilancia, la minoría que represente por lo menos 20% 
de los votos, tendrá derecho a designar un míembro. 
Los estatutos determinar~n el número de miembros del 
Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia propor-
cionarén a la Dirección General del Derecho de Autor 
los informes que se soliciten al respecto, IV.
Cuando las Ingresos anuales globales de sus sacios -
sean mayores de cien mil pesos. serán manejados a -
través de un fideicomiso de administración, sujeto a 
las siguientes reglas: a.- El fiduciario deberé reca 
bar los ingresos correspondientes. real izaré los pa::' 
gas ·y erogaciones fijadas en el presupuesto y entre
gará las percepciones que correspondan a los socios. 
con base en la liquidación que formule la sociedad;
b.- El Consejo Directivo, bajo su responsabilidad, ~ 
celebrar~ el contrato de fideicomiso en un plazo de 
treinta d!as a partir de la fecha de constitución ,
reorganización de la sociedad o la fecha en que los
ingresos hayan alcanzado la suma fijada. Los socios
podrán impugnar judicialmente las resoluciones toma~ 
das por la asamblea. cuando sean contrarias a esta -
ley o a los estatutos, en un término de treinta d!as 
a partir de la fecha rle la asamblea. Los pactos, con 
venias o contratos que celebren las sociedades mexi7 
canas de autores sólo surtirán efecto si sor. regis-
tradas en el Registro de Derechos de Autor. Las so-
ciedades autorales rendirán semestralmente a la ---
Dirección General del Derecho de Autor, informes --
sobre: 1.- Las cantidades que sus socios reciban por 
su conducto. 11.-Las cantidades que por su conducto 
se hubiesen enviado al extranjero en pago de los de~ 
rechos de autor, y Ill.- Las cantidades que se en--
cuentren en su poder, pendientes de ser entregadas a 
los autores mexicanos o de ~er enviadas a los auto-
res extranjeros. En su caso los informes seran toma
dos del fideicomiso. Las personas que formen parte -
del Consejo Directivo o del Consejo de Vigilancia de 
una Soci?edad Autora!, no podr~ figurár en organos -
similares a otras sociedades de autores o asociacio
nes relacionados con la materia. las sociedades de -
autores formular~n= anualmente su presupuesto de --
gastos. cuyo monto noe~cederé del 20 % de ias canti
dades re~audadas por Su conducto, para socios radica 
dos en el país, y ei 2S ~ pc.r lu~ :.::.r:tidades ~ue r~~ 
ciban por la utilización en el pats de obras d2 auto 
res extranjeros. Salvo lo anterior) son nulos los -~ 
acuerdos que autoricen las disposiciones de fondos. 
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Los directivos de las sociedades y el fiduciario, en 
su caso, ser~n responsables solidariamente por la in 
fracción a esta disposición. Los directivos de una 7 
sociedad de autores que dispongan, para fines de in-

. versión, las cantidades senaladas, estaran obligadas 
a reitegrarlas en efectivo, quedando a beneficio de 
la sociedad la inversión hecha. No prescribe, en fa7 
vor de la sociedad de autores y en contra de los so
cios los derechos o las percepciones cobradas por -
el las. En caso de percepciones o derechos para auto
res del extranjero se estara al principio de recipro 
cldad. Los convenios celebrados por las sociedades 7 
de autores sólo obliga a los socios de la sociedad -
contratante cuando sean asuntos de interés general o 
medie poder bastante para obligarlos. Toda persona -
flslca o moral que con fines de lucro o de publlci-
dad utilice habitual o accidentalmente las obras que 
se encuentran protegidas por la ley autoral, tiene -
la obligación de enviar a la sociedad que correspon
da una lista mensual que contenga: el nombre de la -
obra y de su autor y el nQmero de ejecuciones, repre 
sentaciones y exhibiciones de la obra ocurridas en~ 
el mes. Quedan exceptuados de esta obligación qule-
nes utilicen fonogramas referidos en el art. 80 de -
la Ley Federal de Derechos de Autor. La vigilancia -
de las sociedades de autores estara a cargo del Comi 
té de Vigilancia. En el contrato de fideicomiso, en
su caso, se le dara a dicho Comité la participaclón
que le corresponda. El Comité de Vigilancia tendra 7 
las siguientes facultades y obligaciones: J.- lnspec 
clonar. por lo menos cada tres meses, los libros y _7 
documentos de la sociedad, as! como la existencia == 
en caja; 11.- Cerciorarse de la constltuc!On, subsis 
tencia y correspondiente desempeílo del fideicomiso 7 
de administración a que se refiere la ley de la mate 
rl•; 111.- Estudiar el balance anual que debera prac 
ticarse durante el mes de enero de cada ano y dicta7 
minar sobre él ante la Asamblea General; IV.- Infor
mar a la Asamblea General y a la Dirección General -
del Derecho de Autor respecto al balance anual y a -
las irregularidades que observe en la administración 
de la sociedad ; V~- Convocar a asambleas generales, 
ordinarias o extraordinarias, en caso de omls!On del 
Consejo Directivo y de los demas que establezcan los 
estatuto; VI.- Asistir con voz pero sin voto a las -
sesiones del Consejo Directivo; VII.- Responder sol! 
darlamente con los miembros del Consejo Directivo _7 
por las cantidades erogadas, con vlolaclon a lo dis
puesto por· el art. 104 de esta ley, cuando no se hu
biese opuesto a las erogaciones y VIII.- En general_ 
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vlgllar lllmitadamente y en cualquier tlempo las ope 
raciones de la sociedad. Cualquier socio podrA denun 
clar por escrito ante el Comité de Vigilancia Jos -~ 
hechos que estime Irregulares en la admlnlstracl6n -
de Ja sociedad, y aquel deberA mencionar las denun-
cias en sus informes a la S. E. P., as! como a la -
Asamblea General y formular las consideraciones y -
proposiciones que estime convenientes. Los funciona
rios de las sociedades de autores serAn conjuntamen
te responsables, civil y penalmente con Jos que los 
hayan precedido, de las lrreguJaridades que estos -~ 
últimos no hubiesen señalado o denunciado a la Asam
blea General, a Ja S. E. P. o a la autoridad campe-
tente. Los miembros del Comité Directivo y del Comi
té de Vlgilancla cesarAn en el desempeño de sus fun
ciones, inmediatamente que Ja Asamblea General deci
da que se les exljan responsabilidades. Los directi
vos removidos por esa causa s6Jo podrAn ser restitui 
dos o nombrados nuevamente para el cargo, en caso de 
que las autoridades judiciales declaren improcedente 
o Infundada Ja acción ejercida en su contra. Los es
tatutos de las diversas sociedades de autores se --
harAn constar en escritura pública y deberAn de ins
cribirse en el Registro del Derecho de Autor. Se ne
garA el registro cuando los estatutos no se ajusten 
a las dlspocislclones de esta Jey. La contratacl6n ~ 
que Jos autores formalicen y que de alguna manera -
modifiquen, trasmitan, graben o extingan Jos dere--
chos patrimoniales que les confiere Ja ley a tratar, 
surtlrA efectos a partir de su inscripción en el Re
gistro del Derecho de Autor. Es nulo cualquier acto, 
acuerdo o convenio por el cual se lmpida o restrinja 
en alguna forma la libertad de Jos autores para di-
rigir, representar o Interpretar sus propias obras. 
Las sociedades autorales no podrAn restringir en nin 
guna forma la contratación de sus socios. Dichas --~ 
sociedades deberAn de publicar anualmente en el Bole 
tln del Derecho de Autor y en uno de Jos periodicos
de mayor circulación, todo Jo referente al balance ~ 
que corresponda al ejercicio fiscal, dentro de los -
quince dfas siguientes a la recha en que fué practi
cado. 

CAPI~ULO VII.- DE LA DlRECCION GENERAL DEL DERECHO DE AUTOR, los -
dlescfsiete artlculos que componen este capitulo se 
tratarAn en forma particular en este trabajo, as! -
como los siguientes: 

CAPITULO VIII.- DE LAS SANCIONES •. co~puesto por diez artlculos. 
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CAPITULO IX.- DE LAS COMPETENCIAS y PROCEDIMIENTOS, formado única
mente de dos art!culos. 

CAPITULO X.- RECURSO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERAC!ON, compuesto 
de cuatro art!culos, y 

CAPITULO XI.- GENERALIDADES, con tres artlculos, as! como los sels 
que corresponden a los TRANSITORIOS. 



B.- FUNCION CONCILIATORIA Y ARBITRAL DE LA 
DIRECC!ON GENERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

La conciliación forma parte de los conflictos inter
subjetivos de intereses, y es una figura de la autocomposi
ción. No es un equivalente jurisdiccional, sino una exclu-
yente de la jurisdicción. No tiene vida propia. pues por -
este medio se puede llegar a resolver el litig10, llegando 
a una amigable composición. De tal manera el litigio deja ~ 

de existir, por que las partes en conflicto han podido lle
gar a las siguientes componendas: al allanamiento o sea el 
sometimiento por cualquiera de las partes; a la transacción, 
cuando llegaron las partes a una componenda o bien al desi~ 
timiento unilateral, pudi•ndolo haber hecho de la demanda, 
de la instancia o de la acción. 

Es el caso que cuando una persona f isica o moral se_ 
sienten lesionados en sus derechos autorales, en cualq~iera 

de los siguientes supuestos: por el uso o explotación auto
ra! sin haber dado su consentimiento; en sus interpretacio
nes; en sus grabaciones o ejecuciones; por el plagio de al
guna de sus composiciones o escritos, entre otros. El agra
viado puede presentar su queja ante la Dirección General -
del Derecho de Autor, quien llamará a las partes a una jun
ta de conciliación. a fin de avenirlas. fundamentándose --
para ello en el articulo 133, fracción !, de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. 

Le propia Subdirección Juridica de la Dirección Gen~ 
ral del Derecho de Autor es la encargada de atender todo -
tipo de quejas y denuncias que se presenten con motivo de -
las violaciones a la ley autora!, amén de las funciones pr~ 
pías en asuntos jurldicos internos. 
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La Subdirección Jur1dica interviene directamente --
como conciliador, actúando como amable mediador entre las -
partes, teniendo como propósito el que lleguen a un arreglo 
mediante Ja firma de un convenio y evitar la contienda jud! 
cial. Cuando se llega a la firma de un convenio se estipula 
la manera de dar cumplimiento al mismo, previa la toma de -
las personalidades y de quien intervino en nombre de la Di
rección. Dicho convenio se ratificara en la misma Subdirec
ción Jur!dica y se inscribira en el Registro POblico del -
Derecho de Autor. 

Al hablar del arbitraje nos referimos a un genuino -
equivalente jurisdiccional ( heterocomposición ), constitu
ye un verdadero proceso que se ventila ante "jueces priva-
dos'', pudiendo no ser profesionales ni estatales. Sin embar 
go por lo que se refiere al arbitraje, quedaria todav!a el_ 
problema relativo a desentrañar si Jo que hacen ah!, lo que 
podrtamos llamar ''jueces privados 11 ~ es o no jurisdicción. -
Si es jurisdicción lo que hacen,entonces s! podria hablarse 
de un equ~valente jurisdiccional. (1) 

En el caso de Ja Dirección General del Derecho de -
Autor, por conducto de su Subdirección Juridica, invitara. a 
las partes para que la nombren arbitro en el asunto a tra-
tar. Si cualquiera de las partes se niega a someterse, Ja -
audiencia se dara por concluida y también el procedimiento~ 

ante dicha Dirección, quien dejara los derechos de las par
tes a salvo para que sea dirimido su problema ante Ja auto
ridad que crean conveniente. 

(1) Cfr. GOMEZ LARA, CIPRIANO, Teoria General del Proceso, 
p. 22 
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Cuando los litigantes han aceptado el procedimiento_ 
arbitral, se harl constar por escrito y que aceptan como -
autoridad arbitral las decisiones que tome la Dirección Ge
neral del Derecho de Autor. 

Al concluir el procedimiento arbitral, dicha Direc-
ción dictarl. su laudo arbitral, que tendrl efectos de reso
lución definitiva, procediendo ünicamente contra éste el -
Juicio de Amparo. También determina la ley autora! que las_ 
resoluciones de tramite o incidentales que el lrbitro dicte 
durante el procedimiento: solamente admitirl el recurso de_ 
revocación ante el mismo lrbitro. 
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C.- SANCIONE 

La sanción administrativa es la medida penal que im
pone el poder ejecutivo o alguna de las autoridades de este 
orden. Medida que se ejecuta por medio de las diferentes -
oficinas recaudadoras de impuestos o por la propia depende~ 
cia que la dictaminó. 

La Ley Federal del Derecho de Autor tipifica los di
ferentes delitos en materia autora! e impone las penas ---
correspondientes. La tutela penal .está dirigida a la perso
nalidad del autor, a la obra intelectual y a los intereses_ 
propios de la cultura. 

Las sanciones impuestas a los transgresores de los -
derechos de autor. son Impuestos para castigar al violaaor_ 

compensa al ofendido. 

los infractores sancionados, pueden serlo tanto ---
penal como civilmente, segdn sea la transgresión. La medida 
de represión tiene como finalidad, más que otra intención, 
la de motivar a los ciudadanos a respetar los derechos que_ 
le asisten a cada persona. Ya que sólo se puede usar o er.-

plotar legalmente una obra protegida con Ja autorización -
del titular de ese derecho. 

Las infracciones más frecuentes a los derechos auto
rales, se incrementan conforme al progreso tecnológico y -
científico; porque en concomitante se perfeccionan los de--
1 incuentcz en müt~riá auLoral, entre otras. Siendo los del..!_ 
tos más característicos: el plagio, la falsificación, la 
piratería, el contrabando y la utilización no autorizada de 
una obra, por poner algunos ejemplos. 
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El plagio consiste en presentar, corno si fuera pro-
pia, la obra que le pertenece a un tercero. 

La falsificación equivale a reproducir, representar, 
o comunicar una obra protegida, que para ello no se haya -
pedido u obtenido la autorización, independientemente utill 
za do. ( 1) 

La piratería que es descrita por la Organización Mu~ 
dial de la Propiedad Intelectual (O M P 1 ). coma la copia -
no autorizada de un material grabado ( discos, casettes, 
cintas de video, disquets, etc ... ) o impresos ( 1 ibros, -
escritos, publicaciones periódicas y otros similares ) y en 
la venta subrepticia de dicho material. En algunas ocasio-
nes. En algunas ocasiones las portadas de los libros o las 
cubiertas de los discos o fonograma5~ cintas o casettes es
tAn reproducidas con tal perfección que resulta dificultoso 
distinguir entre el auténtico y el falsificado, al grado -
que los mismos fabricantes del material original son inca-
paces de identificarlo. También son llamadas transgresiones 
piratas las que efectúan radiodifusoras o televisaras en -
forma simultanea o diferida, sin la correspondien~e autori
zación .. 

El contrabando se refiere a la exportación e import~ 

ción no autorizada de obras protegidas por la ley de la ma
teria. También hay contrabando cuando se trasmite o se dis
tribuye ilegalmente las señales portadoras de programas ---
11en vivo" o ;:e11 1 t:µc:::tici6n". que s~ proctu;;can por cualquier 
medio idóneo.o. 

(1) EL A B C DEL DERECHO DE AUTOR, p. 64 
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Tanto la p!rateria como el contrabando no afectan 
directamente a la obra, pero si a la justa recompensa que de 
ja de percibir el titular del derecho autora!. 

El algunos paises los delitos contra la propiedad li
teraria son delitos de acción pOblica y las autoridades pue
den proceder sobre la base de una simple denuncia hecha por_ 
cualquier persona que afirme tener conocimiento del delito. 
Con arreglo a la legislación de dichos paises. no es necesa
rio que el autor que ha sufrido el agravio o que el titular_ 
del derecho de autor formule una denuncia. Como los paises -
que han adoptado dicho sistema lo hacen por razones de poll
tica, incumbe al fiscal decidir, a la luz de la información_ 
en la denuncia, si procede o no entablar juicio. (2) 

Todos los Estidos reconocen que la parte agraviada, -
puede formular denuncias a fin de Informar a las autoridades 
competentes que se ha cometido una infracción punible. H~bi

da cuenta de que las infracciones al derecho de autor aten-
tan contra intereses de car~cter privado, en muchos paises -
el ejercicio de la acción pOblica queda sujeta a la presen-= 
taclón de una denuncia por parte del interesado. No ~abe du
da que durante la vida del autor, él es el principal Intere
sado, como tampoco de que después de su muerte y hasta el -
término del plazo en el goce~xclusivo del derecho de autor, 
son los herederos. En algunos casos, a fin de poder identlfl 
car al autor con mayor rapidez, se establece una presunción_ 
prima facle, que en casi todos los paises opera en beneficio 
de la persona cuyo nombre figura en la obra o en el certica
do de registro, cuando existe dicha formalidad. (3) 

(2) Opus cit, p. 65 
(3) Idem. 
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Las violaciones de que son objeto los acreedores de_ 
los derechos de autor se persiguen de oficio, como los que_ 
se refieren a la producción de ejemplares en una cantidad -
mayor a la autorizada, el uso ilegal de reservas de titules 
o cabeza de publicaciones periódicas protegidas, la especu
lación con libros de texto editados en virtud de una licen
cia obligatoria y la publicación anterior o no autorizada -
de obras hechas en el servicio oficial. Podemos decir que -
todos los subsecuentes delitos autorales se persiguen a pe
tición de la parte ofendida, quien se dirigirA a la autori
dad administrativa o judicial que corresponda. Cuando se -
trate de infracciones a las obras que correspondan al domiR 
nio público, la queja sera formulada por la Secretarla de -
Educación Pública. 

Para fijar cual es el papel de la Dirección General 
del Derecho de Autor parn imponer sanciones. nos fundament! 
mes en lo dispuesto por el articulo 143 de la Ley Federal -
del Derecho de Autor, as! como lo que determinan sus regla
mentos ya que·ésta Dirección sólo podrA Imponer sanciones -
cuando las violaciones no constituyan un delito diferente -
al autora!. 

De tal suerte la Dirección General del Derecho de -
Autor tiene la facultad de imponer, previa audiencia con el 
infractor, multa de $ 50.00 a $ $ 10,000.00 o el equivalen
te al doble de la cantidad fijada en caso de que el trans-
.gresor reincida en un asunto de la misma naturaleza dentro_ 
del plazo de seis meses a la aplicación de la primera san-
ci6n. La cuantla de la multa debe ser fijada, normando el -
criterio rc5pccto n los hechos y a las condicione~ cconOm! 
cas del infractor. Ante tal caso se debera emplazar para -
que dentro del término de quince dlas el infractor ofrezca_ 
las pruebas que crea convenientes. 



75 

Las sanciones que establece la ley de la materia y -
que estAn fuera de la realidad actual, desde el punto de vi~ 

ta económico, son las siguientes: 

Penas que van de 30,d!as a 6 años de prisión y de --
$ 100.00 a $ 10,000.00 pesos de multa a quienes violen los -
siguientes preceptos: 

1.- Explotar o usar con fines de lucro una obra 
protegida, sin la autorización del titular 
del derecho de autor. ( art. 135, f. 11) -

2.- Grabar o editar una ubra sin consentimiento 
del autor o del titular. ( art. 235, f. 11 ) 

3.- Grabar discos o fonogramas o editar libros 
en mayor número que el convenido con el --= 
autor ( art. 135, f. 111 ). Este delito se 
perseguirA de oficio, según el articulo 14~. 

4.- Editar, grabar o explotar una obra protegi
da sin las licencias que la ley prescribe -
como obligatorias, en el caso de que falte 
la autorización del autor o del titular. -~ 
Son estos los casos de las "licencias obli
gatorias• que.habla el Capitulo IV. Publi-
car o explotar estas obras sin cubrir los -
requisitos, serAn objeto de las sanciones -
mencionadas en este apartado. 

5.- Publicar una obra sustituyendo el nombre -
del autor por el de otra persona ''a no ser 
por un seudon lmo autor i.zado por el mismo -~ 
autor" ( art. 135, f. V ) .• 

6.- Usar, sin derecho, cualquiera de los artl-
culos o cabezas reservados para un periódi
co, una revista, un noticiero cinematogrAfi 
co, un programa de radio o televisión o -
cualquier tipo de circulación périódica --
( ait. 135. f VI ). 

7.- Especular con libros de texto editados en -
virtud de una licencia obligatoria. No im-
porta la forma como se realice la especula
ción; la sanción" serA aplicada ( art. 135 -
f. Vil ) .Este delito se persigue de oficio. 
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8.- Espe~ular en cualquier forma con los libros 
de texto gratuito distribuidos por la --
S. E. P. en las escuelas de la República -
Mexicana ( art. 135, f. VIII ) 

Corresponde a la imposición de 2 a 3 años de prisión 
y multa de $ 50,00 a $ 5,000.00 a las personas que incurran 
en las siguientes violaciones ( art. 136'): -

1.- A toda aquella persona que comercie con obras pro 
tegidas por esta ley y esté enterado de ello. -

11.- Todas las obras en el servicio ofir.ial deben ser 
editadas por la entidad federativa correspondien~ 
te, el que lo haga antes se hará acredor a esta -
sanción. 

11!.- La persona que publique obras compendiadas, adap
tadas, traducidas o modificadas, o de alguna otra 
manera, sin la autorización del titular del dere-
cho. · 

IV.- Al que dolosamente emplee en una obra o titulo -
que induzca a confundir otra obra publicada con -
anterioridad. 

V.- La persona que utilice una caracterlstica gráficá 
original que distinga la cabeza de un periódico o 
revista de una obra, o colección de obras sin --

.autorización del titular del derecho. 

Aquel que viole los derechos autorales de los intér~
pretes se ie aplicará de 30 dlas a un año de prisión y/o mu! 
ta de $ 50,00 a $ 5,000.00 pesos, a criterio del sancionador. 
Esta misma pena se le impondrá al que estando autorizado. pa
ra publicar una obra y lo hiciera de mala fe, sujetandose a 
las siguientes formas: ( ref.: arts. 137 y 138 ) . -

a).- Cuando.se omita en las obras el nombre del 
autor, traductor, compil~dor, adaptador o 
arreglista. -

b).- Cuando con menoscabo de la reputación de -
los a11tores que ·se inrlica en el inciso 
anterior. 

'c).- Lo que dispongan los artlc.ulos 43 y 52 de_ 
1a Ley Federal· del Derecho de Autor. 
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Cuando a persona alguna se le haya confiado cualquier 
tipo de obra, que sea lnedlta o no publicada; y la edite --
como si fuera suya o sin la autorización del titular, se --
hara acreedor a una multa de $ 50.00 a $ 5,000.00 o de uno a 
dos años de prisión, ( art. 139 ) 

El articulo 140 nos remite a las sanciones que les -
son impuestas a los editores que dolosamente Inserten una o 
varias menciones falsas de aquellas a que se refieren los -
articules 27, 53, 55, 56, y 57 de la ley autora!. Las penas 
son: prisión de seis meses a tres años o multa de $ 50.00 a
$ 10,000.00, cuando haya reincidencia las penas no seran --~ 
alternativas sino acumulativas. 

"Art. 141.- Se impondran a los funcionarios de los soc1e-
dades autorales, cuando dispongan para gastos 
de administración, de cantidades superiores a
las señaladas en el presupuesto a que se refle 
el articulo 104, siempre que no ocurra el caso 
que trata el parrafo tercero del precepto, ci
tado, las sanciones siguientes: 

1.- Prisión de seis meses a tres años y mul 
ta de $ 50.00 a $ 500.00 cuando la suma 
erogada no exceda de $ 3,000.00, y 

!l.- Prisión de tres meses a seis años y mu! 
ta de $ 500.00 hasta $ 10,000.00 si !a
suma erogada fuera ma·yor de $ 3,ooo.oo-

Cuando se exploten o utilices, con fines de lucro fono 
·gramas o discos destinados a la ejecución privada; se impon-~ 
dran multas de $ 50.00 a $ 10,000.00 y prisión de dos meses a 
un año. ( art. 142 ) 

Con esta sanción se protegen los derechos morales y -
económicos de los autores, intérpretes y ejecutantes, porque 
los fonogramas o discos ejecutados en público garantizan~•! ~ 
pago de estos derechos, por las razones especiales ya estu---
diadas. · 

Las multas y penas señaladas en este capitulo son dem.!1. 
siado benignas, tomando en cuenta el daño que produce el in-
fractor, que dolosamente, sin nlngQn esfuerzo ni preparación_ 
se aprovecha del trabajo Intelectual desarrollado por· el ---
autor. (4) 

(4) LOREDO H!LL, ADOLFO, opus. cit., 131 
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El articulo 7' del Código Penal de 1931, para el Dis-
trito Federal en materia comdn y para toda la Repdbllca en -
materia Federal, establece: 

"Delito es el acto u omisión que 
sancionan las leyes penales 1

' 

El plagio de una obra musical debe ser materia de una 
figura delictiva especial, por sus caracter!sticas técnicas, 
que actualmente no existe. (5) 

Los il!citos penales previstos y sancionados en la --
Ley Federal del Derecho de Autor deben de perseguirse de ofi
cio en su totalidad, por ser delitos intencionales. Es decir, 
se dirige la voluntad consciente a larealizaci6n dei hecho -
t!plco y antijur!dico; porque consumados causa un daño direc
to y efectivo a los valores culturales jur~ldicamente prote-
g!dos por la norma viciada, proveniente de un ordenamiento de 

derecho social; as! mismo Ja comunidad Internacional tiene 
Interés en que se respete el derecho autoral, en virtud de 
las diferentes convenciones signadas por México. (6) 

(5) ldem. 
(6) Idem. 
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D.- DE LAS COMPETENCIAS PROCEDIMIENTOS. 

La competencia, es en realidad, la medida del poder o_ 
facultad otorgado a un organo jurisdiccional para atender de 
un determinado asunto. (1) 

En materia autoral, aquel que se sienta lesionado en -
sus derechos como autor, Intérprete, etc., puede ocurrir ant.e 
los tribunales de la Federación con el fin de que le indemni
cen. le reparen o compensen de los daños o perjuicios de que_ 
ha sido objeto. 

Para acudir a Jos Tribunales Jurisdiccionales, no es -
necesario asistir previamente, a la Dirección General del --
Derecho de Autor con objeto de llevar a cabo el procedimiento 
referido en el articulo 133 de la ley de la materia. 

Cuando se afecten intereses particulares, del órden -
patrimonial, la competencia es concurrente; pudiendo asistir_ 
el agraviado ya sea a los tribunales del fuero comOn o al --
federal. 

El procedimiento, como tal, puede manifestarse fuera -
del campo procesal. como sucede en el campo administrativo o_ 
en el legislativo. Se reduce a ser una coordinación de actos 
en marcha relacionados o ligados entre si por Ja unidad del -
efecto jur!dico final. Puede presentarse en un proceso o en -
una fase o • fragmento suyo, vgr.: procedimiento incidental o 
impugnativo. (2) 

(1) Cfr. DE PINA, R. Y CASTILLO L. JOSE, Instituciones de --
Derecho Procesal Civil, p. 68 

(2) Cfr. GOMEZ LARA, CIPRJANO, Gula de Derecho Procesal Civil, 
P. 28+ 

wn m:BE 
~11nJunc~ 
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Uno de los procedimientos que señalé Ja ley autora! -
cuando una o varias obras hayan sido usadas o explotadas con 
fines de lucro y por ningún conducto el titular del derecho_ 
ha recibido pago alguno, podr~ solicitar de las autoridades_ 
competentes las providencias precautorias a que haya lugar. 

Como providencias precautorias entendemos: ''Las medi
das de cautela, o de precaución. que de manera excepcional -
concede la ley ( procesal comün o federal ) alaEreedor, para 
que con mayor seguridad pueda hacer valer sus derechos. Se -
les conoce también con los nombres de. acciones preventivas, 
y de providencias o medidas precautorias" (3) 

El ordenamiento autoral, en su articulo 146, determi
na como medidas precautorias: 

!.- El embargo de las entradas o tngresas2btenidos, 
de la representación> antes de celebrarse, 
durante ella o después . 

. JI.- Embargo de aparatos eléctromecanicos, y 
!!!.- Intervención de negocios mercántlles. 

Providencias que deber~ acordar Ja autoridad judicial, 
sin que sea ne~esario acreditar que la medida hace f~lta, -
pero deber~ otorgarse la garantia correspondiente. Garantla 
que deber~ de precisar el Juez de la causa. 

Cuando se emprende una acción en contra de los efec-
tos del Registro PObllco del Derecho de Autor,. por mandamie_!! 
to de Ja autoridad autora!, articulo 147: s6Jo podr~ ejecu-
tarse si previa o simult~neamente se entabla demanda de nul! 
dad o cancelación de la obra, del nombre de su autor o de la 
declaración de reserva. 

Debera de sobreseerse todo juicio sobre derechos de -
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autor cuando el procedimiento se siga contra persona distin
ta de quien aparezca como titular en el Registro, a no ser -
que se hubiese dirigido la acción contra ella, como causaha
biente de quien aparezca como titular del registro. 

La Secretarla de Educación PGblica, será parte, cuan
do al Registro del Derecho de Autor se le Impugne una cons-
tancia, anotación o inscripción. El procedimiento se ventil~ 
r~ante el Juez de Distrito. 

"Art. ISO.- Los ejemplares de las obras, moldes o 
clisés, placas en general, los instru7 
mentes y las cosas, efectos u objetos 
de la reproducción ilegal que sea mate 
ria de un juicio penal, serán asegura7 
dos en los términos establecidos por -
por el Código Federal de Procedimien-
tos Penales, para los instrumentos y -
objeto del delito.• 

La subasta ae los objetos Incautados 3 que ;e refire_ 
el artículo anterior podr~n ponerse a la venta de una manera 
parcial o total, siempre y cuando sea solicitado por cual--
quiera de las partes o del Ministerio PGblico, as! también -
cuando lo pida el Juez de lo Civil, cuando entre él se subs
tancie la caus~. Dicha venta se llevar~ en forma incidental, 
conforme lo que previene el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

Cuando quede firme la resolución, respecto a los obj~ 
tos que se podrán poner a la venta, éstos se entregar~n a un 
banco fiduciario para que los entregue a los corredores 
públicos titulados que se encarguen de su venta. 

Con eJ producto de su venta se pagará segün las prio
ridades que marca la ley autora!. En primer término el monto 
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de Jo demandado o, en su caso, la reparación del dano al ti
tular del derecno Infringido. En seguida el pa;o de i•s mul
tas a que se hubiere condenado y, el saldo quecar~ a favor -
del demandado o en su caso al infractor. ( art. 154 ) 

cuando las cosas no pueden venderse por ser incompatl 
bles con el derecho de autor y no pueden ponerse en el come! 
cio; y aún cuando pudiendose se oponga expresamente el agra
viado, estas se destrulr~n. 

El articulo 156 manifiesta: "La reparación del dano -
material sera Inferior al 40 % ( cuarenta por ciento ), del_ 
precio de Ja venta al pObllco de cada ejemplar, multiplicado 
por el número de ejemplares que hayan hecho de la producción 
ilegal. Si el nOmero de ejemplares o reproducciones no puede 
saberse con exactitud, Ja reparación del dano sera fijada -
por el Juez, con audiencia de peritos. 

La reparación del daño moral es tratado en el artl--
culo 138, fracciones 1 y 11, respecto a las violaciones a -
éstos. 

Daño moral es la omisión dolosa del nombre del autor, 
traductor, compilador, adaptador o arreglista, o el daño que 
sufra Ja firma o la reputación del titular de este derecho. 

Cualquier autoridad ante la cual se inicie un juicio_ 
de tipo autoral, e incluso el Representante Social, remiti-
ran a la Dlrecclón General del Derecho de Autor copia de la_ 
demanda, denuncia o querella y posteriormente todas las res~ 
luciones firmes qu~ ~n cualq11ter ·forma modifiquen. qraven, -. 
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extingan o confirmen los derechos de los autores en relación 
con una o varias obras determinadas. La Dlreccl6n General -
del Derecho de ,Autor crear~ un libro donde se anoten los --
documentos en cuestión. 
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E.- RECURSO ADMINISTRATIVO DE RECONS!DERAC!ON. 

La administración pública tiene el control de todas_ 
sus dependencias y es la m~s Interesada en que los agentes_ 
públicos se subordinen a las prescripciones legales. El re
curso administrativo permite al poder público revisar y mo
dificar sus actos a Instancia de un particular que se sien
ta agraviado con una resolución administrativa !legitima. 
En los recursos administrativos el poder público no actúa -
como parte ni participa en el procedimiento jurisdiccional. 
Se concreta a modificar o a cOnfirmar su propio acto, o el 
de una dependencia inferior, para determinar si se ha ajus
tado a la Ley, y si es, en su caso. debe cubrirse una inde~ 

nlzaci6n por los actos perjudiciales. (1) 

El principio de legalidad es la piedra angular del -
Estado de Derecho, que abarca todos los aspectos de la ac-
c!ón de los órganos públ leos. Toda actuación irregular de -
la Administración Pública que ocasione a un particular un -
agravio, debe ser corregido dentro del orden jurldico. Cual 
quier alterac!6n Indebida de alguno de los elementos del -
acto administrativo:· Competencia, Forma, Motivo, objeto o -
Merito; debe encontrar en la legislación administrativa, 
medios eficaces para su restablecimiento. (2) 

El fundamento legal que ostenta la AdminJ.straci6n 
Pública para llevar a cabo los recursos administrativos· qu·e. 
sostienen el dominio de Ja categorla administrativa, a tra
ves del cumplimiento de la Ley. 

(1) Cfr. SERRA ROJAS, ANDRES, Derecho Administrativo, T. !I, 
p. 444 

(2) Cfr. Idem. 
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El recurso administrativo es un medio en la propia 
a~mlnistración, de car~cter eminentemente administrativo y_ 

no de naturaleza jurisdiccional y sin ninguna tnterve-nción_ 

de autoridades judiciales o de controles legislativos, Ja -
Idea de este recurso se basa en Ja falibilidad humana, pues 
propia de los seres humanos es cometer errores y éstos obe
decen a causas muy diversas que provocan perjuicios tanto -
al particular agraviado como al Interes general ..•• (3) 

Dentro de los recursos que se pueden interponer ante 
la autoridad administrativa que cometió el agravio, nos --
asiste el recurso administrativo de reconsideración, que se 
presenta o interpone para que ésa misma autoridad modifique 
o reconsidere su resolución~ 

Una vez agotados los recursos o medios de defensa -
que el particular tiene, en contra de las resoluciones adm! 
nistrativas q11e le perjudiquen, p11eden recurrir al Juicio -
Amparo Administrativo. 

la Dirección General del Dere.cho de Autor, dependie.!)_ 
te de Ja S. E. P. y, en paralelo, parte de Ja Administra--
ción Pública Federal; cuando emite resoluciones que afee-
ten derechos de los particulares, mismas que podr~n interp.e_ 
nese por escrito el recurso de reccrnsideración que les --
asiste, dentro del pJazo·de quince d!as habiJes contados -
desde el dla siguiente en que se Je notificó Ja resolución_ 
en cuestión, Jo cual pasado el término Ja resolución queda
r~ firme. El recurso de reconsideraci6n se interpondra ante 
Ja Secretarla de Educación Pública. 

(3) Cfr.~· 
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El escrito de inconformidad, como seílala el articulo 
157, parrafo tercero de la Ley Autora!, contendrá nombre y_ 
domicilio del inconforme o de su representante legal, reso
lución o resoluciones impugnadas y puntos concretos de 
hechos y de derecho en que funde el recurso, deber6n prese~ 
tarse las pruebas que juzguen necesarias. El Secretario de_ 
Educación Pública podrá allegarse de cuantos elementos de -
prueba que estime necesarios y estar~ obligado a comunicar_ 
oportunamente, mediante correo certificado o en forma feha
ciente, si revoca, modifica, anula o confirma la resoluci6n 
o resoluciones impugnadas. 

Quien se encuentre inconforme con multas impuestas, 
antes de imponer el recurso de reconsideraci6n, deberá de -
comprobar a la Dirección General del Derecho de Autor, que_ 
ha garantizado ante !a autoridad hacendaria el importe de -
la multa y los accesorios legales. Para que la S•cretar!a -
de Educación Pública dé entrada al recurso, debe ser enter! 
da por la Dirección Autora!, de que el quejoso ha cumplido_ 
con la garant!a. 

Los laudos que por motivo del arbitraje, dictamine -
la Dirección General del Derecho de Autor no admite el re-
curso de reconsideración, ya que en contra de los mismos -
únicamente procede el Jucio de Amparo. 



CAPITULO IV 

LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION 
~UOLICA RELACIONADOS CON EL 
DERECHO AUTORAL MEXICANO. 
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A.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

Como una de las referencias administrativas que vincu
lan a los derechos autorales, tenemos a la Secretarla de Edu
cación Pública. Su antecedente lo encontramos en el año de --
1843 en que se creó la Secretaria de Instrucción Pública, con 
Industria y Negocios EclesiAsticos. Regresa a su denominación 
de Secretaria de Instrucción Pública en 1891. La Constitución 
Politlca de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su arti
culo 14 transitorio suprimió dicha Secretarla para instituir_ 
la Secretaria de Educación Pública. El 25 de octubre de 1918, 
se transformó en Departamento Universitario y de Bellas Artes. 
En el año de 1921, nuevamente se le denomina Secretaria de -
Educación Pública, en la reforma educativa del maestro José -
Vasconcelos. ( 1) 

Los antecedentes de la Dirección General de Educación 
Pública lo encontramos en el Código Civil de 1B70, Capitulo 
VII, de las Disposiciones Generales, articulas del 1349 al --
1358, en donde dispone: 

guir. 

11 Para adquirir la propiedad el autor, o quien 
lo represente, debe de ocurrir al Ministerio 
de Instrucción Pública, a fin de que sea le
galmente su derecho 11 

De los siguientes preceptos marcaban ei tramite a se--

De todos los ejemplares impresos, el autor tenla la -
obligación de presentar dos ejemplares, uno en la Biblioteca 
Nacional y otro en el Archivo General { art. 1353 ). Si la -
creación se trataba de obra musical, se depositaba un ejem--
plar en la Socieda:l Filarmonica ( art. 1354 ). Igualmente un 

( 1) Cfr. SERRA ROJAS, ANDRES, Derecho Administrativo, T. 1, -
p. 534 
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ejemplar cuando la obra se trate Ce gratado,litografla y --
semejantes, en la Escuela de Bellas Artes ( art. 1352 ), de_ 
igualmanera si se trataba de obras ele arquitectura, pintura. 

escultura o de otra clase similar, el autor acompañaba un -
ejemplar dei dibujo, diseño o plano, con expresión de ias -
dimensiones y de todas las demtis circunstancias que caracte

rizaban al original. 

El Código Civil de 1884 continúa con el mismo espiri
tu y bases de sus similar dei año 1870, únicamente cambiando 
el número de los artlculos, quedando de la siguiente manera: 
Capitulo VII. compuesto por los artlcuios del 1234 al 1243, 
y ostentando como antecedente administrativo al Ministerio -
de instrucción Públ tea. 

El Código Civil de 1928, estableció en su Titulo Oct~ 
vo, Capitulo Il, articulo 1244: que los derechos exclusivos_ 
del autor, traductor o editor, se concedian por el Ejecutivo 
Federal, mediante solicitud hecha por los interesados o sus_ 
representantes legitimas ante la Secretarla de Educación --
Pública, acompañando los ejemplares que indica el reglamen-
to. 

La transmisión de los derechos de autor, para que sur

tieran efecto, deblan ser inscritas en el Registro de la --
Secretarla de Educación Pública. 

La Ley Federal del Derecho de Autor de 1947, en su -
Capitulo IV, articulo 95, crea el Departamento del Derecho -
de Autor, a cargo de la Secretarla de Educación Pública. --
misma que se encargaba de la aplicación de la Ley y de sus -
Reglamentos en el orden administrativo. 
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El Departamento del Derecho de Autor, llevaba un---
registro, en el cual se inscrib!an, en libros separados: --
obras, escrituras de las Sociedades de Autores, pactos y co~ 
venias internacionales celebrados por las Sociedades Autora
les, as! como mandatos. Esta Ley avanza administrativamente_ 
con el establecimiento de un departamento. 
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B.- EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO OE LA 
O!RECC!ON GENERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

1.- SU CREAC!ON. 

La Ley Federal del Derecho de Autor de 1956 en su --
Caltulo V!, articulo 111, establece la creación de la Direc
ción del Derecho de Autor, de la ·secretarla de Educación --
Pública, se encargaba de la aplicación de la ley autora! y -
de sus reglamentos en el ámbito administrativo. Tenla a su -
cargo ei Registro del Derecho de Autor. la inscripción se -
hacia en libros separados, consignando los rubros sobre pac
tos y convenios internacionales celebrados por las Socieda-
des Autorales o por nuestro pa1s; poderes y emblemas o ----
sel los distintivos de las editoriales y de las empresas, en
tre otros registros. 

Por decreto del año 1956 se eleva al rango de Direc-
Ción Gene1·a1 a la D\recci6n de Derechos de Autor, lo que in
dica. una importancia real para la materia autora! nacional -
que ~ada dta trasciende en el campo internacional. 

La jerorqula administrativa de la Dirección General 
del Derecho de Autor se consigna en el Capitulo Vil, de la -
Ley Federal del Derecho de Autor del año 1963 .• Es elevada_ 
a Dirección General por composición orgénica de la Secreta-
ria de Educación Pública, que fué establecida por decreto -
del 28 de septiembre de 1921. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
prescribe en su articulo 38: 
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A la Secretarla de Educación Pública corresponde el -
despacho de los siguientes asuntos: 

11 l a XI ... . 11 

11 XII.- Organiza, controlar y mante~er al corriente 
el registro de la propiedao 11:eraria y --
artistica.11 

11 XIV.- Estimular el desarrollo del teatro en el -
pais y organizar concursos para autores y -
escenógrafos, actores y en genera 1 promover 
su mejoramiento. 1 ~ 

"XV a XXI. •. " 
"XXII.- Organizar exposiciones artlsticas, ferias, -

certámenes, concursos, aur1ic iones, represen
ta e iones teatrales y exhibiciones cinemato-
gr.jficas de interés cultural.º 

"XXIII a XXVII ... • 
1'XXVIJI.- Orientar las actividades artfsticas, cultu-

rales, recreativas y deportivas que realice 
el sector público federal. 11 

-

1'XXiX.- Promover la producción cinematograftce, de -
radio y televisión, asI como a la industria 
editorial." 

La multicitada Dirección General, es J~ encargada de_ 
aplicar la ley autora! y depende de la Subsecretaria de---
Cultura de la S. E. P. 

Oc conformidad con lo que dispone el artfculo 118 de 
la ley de la materia, la Dirección General del Derecho de -
Autor tiene las siguientes atribuciones: 

11 !.- Proteger el derecho de autor dentro de los 
términos de la legislación r:acional. de -
los convenios o tratados internacionales.'' 

11 II.- Intervenir en los conflictos que se suci-
ten: 
a) Entre autores; 
b) Entre las Sociedades de Autores; 
c) Entre las Sociedades de Autores y sus -

miembros; 
d) Entre las Sociedades Nacionales de Auto 

res o sus miembros y las Sociedades --7 
Extranjeras de Autores o los miembros -
de éstas, y 
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e) Entre las Sociedades de Autor~s o sus -
miembros y los usufructuarios y utiliza 
dores de obras.' 1 

-

''111.- Fomentar las instituciones que beneficien 
a los autores. tales como cooperativas, -
mutualistas y otras simtlares; 11 

11 IV.- Llevar, vigilar y conservar el Registro -
Público del Derecho de Autor~ y" 

•v.- Las demls que le senalen las leyes y sus -
reglamentos.'' 
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2.- FUNCIONAMIE TO 

a).- El Registro del Derecho de Autor. 

La Ley Federal del Trabajo prescribe que la Dirección 
General del Derecho de Autor tendrA a su cargo el Registro -
del Derecho de Autor, en el cual se lnscriblrAn. 

11 1.- Las obras que presentan sus autores para ser --
protegidas; 11 

11 11.- Los convenios o contratos que en cualquier forma 
confieran, modifiquen. trasmitan. graben o extin 
gan derechos patrimoniales de autor o por los -~ 
que se autoricen modificaciones a una obra; 

••111.- Las escrituras y estatutos de las diversas sacie 
dades de autores y las que los reformen o madi-~ 
fiquen; 11 

11 IV.- Los pactos o convenios que celebren las socieda
des mexicanas de autores con las sociedades ex-
tranjeras; 11 

''V.- Los poderes otorgados a las personas ftsicas o -
morales para gestionar ante la Dirección General 
del Derecho de Autor, cuando la representación -
conferida abarque los asuntos que el mandan~e -
haya de tramitar en la Dirección y no esté limi
tada la gestión de un sólo as.unto; 11 

''VI.- Los poderes que se otorguen para el cobro de per 
cepciones derivadas de los derechos de autor, tTI 
térpretes o ejecutantes, y 

"VII.- Los emblemas o sellos distintivos de las edito-
riales asi como las razones soci~les o nombres y 
domicilios de las empresas y personas dedicadas 
a editoriales o de impresión.'' 

El encargado del Registro Públ leo del Derecho de 
Autor, negarA el registro de los actos y documentos que en -

su contenido o en su forma con~ravengan o sean ajeno~ a l~s 

disposiciones de esta Ley. 
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El hecho de que las diferentes obras se inscriban en 
dicho Registro, es para el sólo efecto de su protección, aún 
no importando que el titular del derecho de autor no otorgue 
su autorización. 

Esta inscripción no faculta a ninguna persona para p~ 

blicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos 
que se acredite con la autorización correspondiente. Este 
hecho se har~ constar~ tanto en las inscripciones como en 
las certificaciones que se expidan. 

Se podra Impugnar la inscripción de una obra, cuando_ 
dos o m~s personas, solicitan la inscripción sobre la misma, 
siendo el criterio de la ley que ésta se inscrib!ra en los -
términos de la primera solicitud. 

Quedan suspendidos los derechos de suscripción cuando_ 
surjan controversias respecto a la inscripción de una obra._ 
hasta que la autoridad competente dicte resoluc16n firme. 

El registro tomara los datos de cualquier lndole, que 
ostente la inscripción, salvo prueba en contrario. Toda ins
cripción deja a salvo los derechos de terceros. 

b).- Publicidad. 

Como lo dispone el articulo 132 de la Ley Autora!; la 
Dirección General del Derecho de Autor publicara un boletln_ 
sobre la materia autora!. En la actualidad también publica -
la revista llamada 11 COMENTAUTOR 11

, que es un servicio de con
sulta blbliografica, ademas de contener diversos temas sobre 
la materia en el amblto nacional e internacional. Es editada 
por el Departament de Promoción y Difusión Autora! de esa --
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Dirección. La principal función q•e cumple el Bclet!n es Ja_ 
de publicar periódicamente una lista de las inscripciones -
efectuadas, advirtiendo iue Ja omisión a dicha inscripción -
no invalida ni perjudica la presunción de ser ciertos Jos -
hecos Imputados, tampoco Ja deducción ante los Tribunales -
competentes, de las acciones y excepciones que correspondan. 

C).- Vigilancia. 

Esta función d• Ja Dirección General del Derecho de -
Autor es Ja de tutelar Jos derechos que les asisten a Jos a~ 

tares, vigilando que Jos reproductores, productcres, edito-
res y empresas que mantengan centros o establecinientos de -
cualquier género donde se usen o exploten obra' protegidas -
por la ley de la materia, y que tengan la autorización de -
los titulares para la utilización de sus respect'.vas obras. 

d).- Tarifas para el Pago de Derechos 
de ejecución. 

Cualquier persona que explote con fines de lucro, --
pObl lcamente, las creaciónes de los autores, tales como---
obras misicaJes, artfsticas o literarias, as! como de cu~l-

quier otra !ndole que proteja Ja ley de la materia, deber~ -
pagar al autor o a sus causahabientes, lo que se haya pacta
do por el uso de dicha obra. En el caso de que no se haya -
pactado cantidad alguna, se recurrir~ a las tarifas expedi-
das por el titular de la Secretarla de Educación Pública, -
tomando en cuenta a la Dirección General del Derecho de ---
Autor, quien convoca a los sectores interesados para la ins
tauración de una Comisión Mixta, para la creación o aJuste -
de la Tarifa en cuestión. 
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e).- Concesión de Reservas. 

Se entiende como reserva en derecho autoral la exclu
sividad para usar y ser respetado por los dem~s. el nombre -
y/o emblema que ostenta un creador, el titulo de una public~ 
ción. etc., que sirve para ser distinguidos de sus similares. 
Por tal motivo le conviene a la Dirección General del Oere-
cho de Autor el otorgar la concesión de reservas y las reser 
vas de uso exclusivo. A las primeras se les otorga por el -
titulo o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematE 
gráfico, y en general a toda publlcación o difusión periódi
ca, ya sea parcial o total. En lo que respecta a la segunda_ 
reserva se otorga por el uso o explotacion excusiva de los -
personajes ficticios o simbólicos en obras literarias. hist~ 

rias gráficas o en cualquier publicación periódica cuando -
los mismos tengan una señalada originalidad y sean utiliza-
dos habitual o periódicamente. Lo son también los personajes 
humanos de caracter1zac16n empledos en actuaciones artfstt-
cas, segOn el articulo 25 de la ley autora!, precepto que -
continúa diciendo: que para adquirir esta protección es nec~ 
sario ocurrir a la Dirección General del Derecho de Autor -
para obtener el correspondiente certificado de reservas de -
derechos, mismos que dura cinco años a partir de la fecha -
que por.te~! certificado. pudiendo prorrogarse por periodos -
iguales, previa comprobación de que el interesado est~ usan
do o exp!otando~abitualmenée esos derechos, y se comprobar~_ 
ante Ja misma dependencia que los otorga. 

También pueden solicitarse certificado de reserva de_ 
derechos por el uso excusivo de las caracterfsticas gráficas 
originales que distingan a una obra o colección, los edito-
res de obras intelectuales o artlsticas, periódicos o revis
tas, producciones de peliculas, etc • • 
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Se puede obtener la reserva de ~so exclusivo de las -
caractertsticas de promociones publicitarias. cuando se pre
senta señalada originalidad. Excepto ~l :aso de anuncios --
comerciales. 

Todas las protecciones enunciadas duran dos años, a -
partir de la fecha de certificación, ;ueden renovarse por un 
plazo igual, si se comprueba el uso habitual de los derechos 
reservados. 

Las caracterlsticas originales deben de usarse tal y_ 
como est~n registradas. Toda modificación de sus elementos -
constitutivos son motivo de nuevo re~istro. 

f) .- Actividades Culturo les. 

La dirección referida, debe de promover y organizar -
fuera de su propio recinto exposiciones artlsticas de todo -
género, conferencias, concursos literarios y poéticos, asl -
como toda actividad cultural ~ue vayan dirigidas al benef i-
cio de los creadores. 

g).- Dominio Públ leo. 

Las obras que dejan de ser protegidas por haber con-
cluido el término de ley o bién no exista un instrumento --
legal extranjero que siga ampar~ndolas, pasar~n al dominio -
público; significa que toda persona que quiera explotar las_ 
obras que se encuentren en e.st: supuesto, puedl;! hacArl o si --
1 as autorización del autor o persona alguna, pero siempre -
protegiendo los derechos morales de los creadores de la obra 
que se encuentre dentro del dominio público. 
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Las personas que quieran explotar obras del dominio_ 
público deber~n pagar, de conformidad con la ley que los -

rige el 2 3 ( dos por ciento ) del ingreso total que produ2'_ 

ca la explotación de la obra en cuestión. A la D!Dección 

General del Derecho de Autor le compete encargarse de la -

explotación de las obras del dominio público. 

h).- Relaciones Internacionales. 

La Dirección en estudio, por conducto de su titular, 
ha proyectado a nuestro pais en el ámbito internacional --
autoral con acierto y dignidad, cuando le ha tocado asistir 
a las reuniones especializadas como: las de la Organización 
de las rlaciones Unidas para la Educación, la ciencia y la -
Cültura (UN ES C O ) o las convocadas por la Organ1zaci6n 

Mundi•I de la Propiedad Intelectual (O M P J ) • Nuestro---

pats he suscrito convenios con otras naciones y ha prestado 
asesordmi~nto a sus simi ldr~::.. µrincipaimente idtinoamer1c~ 

nos. Siendo la Dirección General del Derecho de Autor la -
que representa a México en todo lo que competa a derechos -
de autor en el extranjero. 

i).- Centro Nacional de Información Sobre 
e 1 Derecho de Autor. 

Con la reunión celebrada en ~= la ciudad de Parfs, -
Francia, efectuada del 21 al 25 de mayo de 1973, convocada_ 

por la UN ES C O, se creó una recomendación donde se suge

rta que cada pals miembro, debera de crear un Centro Nacio
nal de Información. En consecuencia México, a traVes de la 
Direcc.ón Generdl del Derecho de Autor. creó dicho Centro -
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Funciones del Centro llacional 
de Información: 

al Recabar, organizar y proporcionar información 
a quien lo solicite. sobre las obras que se -
encuentren a disposición en la República MexJ. 
cana. 

bl Gestionar la obtención de derechos de autor, 
para nuestro pals. 

el Establecer modelos de formularios Ce contra-
tos para la reimpresión de obras que se nece
siten. 

di Fomentar convenios para la adaptación y pubii 
cación de obras particularmente técnicas y -
pedagógicas. 

el Facilitar la información necesaria :ara la 
publicación de una obra realizada ~~r diver-
sos editores. 

Este Centro Nacional de Información e~tA en constante 
comunicación con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Que se le rinde 
un informe anual. 

j).- Agencia Nacional del Número Internacional 
Norrnalizador de Libros. 

Con el fin de identificar al editrir, al titulo de la 
obra y el nombre del autor. sin posibilidad de repetición -

del número asignado o por asignar: se crea la agencia Inter

nacional Standard Book Number, que consiste en numerar los -
titulas de la producción editorial de cada pals o región --
meoi·ante ~1 sistt::ii1ü irrtcr:-:~~i'2'11:!!, 'JllP facilita la localiza

ción de las obras impresas, asl como las identificación de -
autores y editores. En México se crea éste sistema, la D. G. 
D. A. tiene a su cargo la Agencia llacional del Número Inter
nacional Normalizador de Libros. ( ISBN ) 
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La historia de la creación de la Internacional 
Standard Book Number ( ISBN), comienza sobre la tercera --
conferencia sobre investigación y regularización del mercado 
del libro que se verlficó en Berlln, en el año de 1966, don
de se discutió la necesidad de implantar un sistema interna
cional para numerar los t!tulos de la producción editorial._ 
Al año siguiente, el Comité Técnico de Documentación de la -
Organización Internacional de Normalización convocó a una -
reunión con la asistencia de ~arios paises y observadores de 
la U NE S C O • dando como resultado la recomendación núme
ro 2108, que propone la creación internacional de dicha 
Agencia, para controlar y crear la lista concluyente de lo -
editado. 

Los paises que adoptaron este sistema, se comunican -
entre s1 con ~l objeto de poner al d1a sus listados, y as1 -
tener un controlEierto y seguro de los libros que hay en el 
mercado. 



CAPITULO V 
LA CONVENIENCIA DE ESTABLECER UNA 
PROCURADURIA FEDERAL DEL AUTOR. 
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1\.- EL DERECHO AUTORAL COMO DERECllO SOCIAL. 

El derecho social nace desde el momento en que el ho~ 

brees explotado por el hombre mismo, ( Horno homini lupus )_ 
para preservar el bienestar y la dignidad, que se elevara -
ante ~ualquier precepto inh~rente a subyugarla. 

Al derecho social se le conoce como una disciplina 
juridica que no tiene nada que ver con el Derecho Privado; -
porque éste crea a la clase explotadora y se inct ina a prot!:_ 

gerla, en iguales términos se proclama al Derecho POblico -
que dirige sus normas para regular al ente público, y por no 
encontrar semejanza con éstas ramas del derecho. Por lo tan
to consideramos necesario hacer un viaje retrospectivo a tr! 
vés de la historia social y cultural, que nos arrojará datos 
reveladores que apoyen nuestro criterio. 

En todos lo~ tie~nos y en algunos paises. el erudito 
en materia social estudia y prcpaga las ideas de u1~ trJtc -
justo para el hombre, m~~ime para el hombre económicamente -
débil, de esta manera encontramos en la doctrina extranjera_ 
opiniones relevantes de algunos autores que tratan el tema, 
baste enunciar a algunos. 

JOHN FRANC!S BRAY, economista inglés, de mediados del 
siglo XIX, socialista-utópico, Quien expone en su obra ''Ca
lamidades de la Clase Obrera y Medios para Suprimirlas"; la_ 
desigualdad entre el obrero y el patrón, culpando al gobier
no de ta1 hecho, diciendo que éste no es causa sino efecto. 
que el no crea sino es creado, y que la desigualdad de pose
sión est~ inseparablemente ligada al sistema social, hoy vi
gente ( 1839 J. Ir1dicu que 1 a ganancia del empresario ser~ -
siempre una pérdida p3ra el obrero. que es el que crea la rl 
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queza, hasta que los cambios entre las partes sean iguales -
pero los cambios no pueden ser iguales mientras la sociedad 
esté dividida entre capitalistas y productores, dado ~ue --

estos últimos viven de su trabajo y los primeros engordan a_ 

cuenta de los menesterosos. El cambio es el punto que sanar~ 

este malestar, ast Bray explica que al haber una igualdcJ de 
cambios hara gradualmente que la riqueza sea mejor distribu! 
da. Mantiene la idea de que el cambio no es mas que una sim
ple transferencia de trabajo por riqueza que no exige ningún 
sacrificio. Sostiene que el rico podr~ mantener y acr~centar 
su capital siempre y cuando ahorre, pero si deja de trabajar 
no podr~ ser rico por mucho tiempo. Bajo el régimen de cam-
bios iguales el rico no podr~ existir, puesto que lo que --
ahora llamamos beneficios e intereses seran distribuiaos en 
Igualdad por el productor y el distribuidor, y el valor de -
cada articulo creado y puesto a la disposici6n del consumi-
dor será determinado por la suma total invertida por ellos. 
El principio de igualdad en los cambios, debe pues, conducir 
por su propia naturaleza al trabajo universal. (1) 

Bray propone medidas que cree aplicables para una ép~ 

ca de transición entre la sociedad actual y el régimen de e~ 

munidad de bienes. Una sociedad fundada en la división del -
trabajo y el intercambio. que quizá en la era actual se pra~ 
tica en algunos regímenes de 1ndole socialista o mi~to, s1e~ 

do John Francis Bray un utópico en su momento. 

GEORGES R!PERT. teórico frances, de 1927, quien advi! 
ti6 que al Código de Napoleón se le estaban oponiendo varios 

(1) Citado en: DELGADO MOYA, RUBEN, El Derecho Social del -
Presente, pp. 105 y 1Dó 
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casos de excepción, que antaño regulaba, era incuestionable 
que ya habla nacido un derecho nuevo, al respecto y en forma 
literal nos dice: "Es llegado el momento de meditar ( sobre l 
cual es el derecho verdadero, pues las leyes de excepción -
son tantas que tal vez son ellas el derecho comün de nues--
tros dlas y quizé son el anuncio de que ha nacido un derecho 
nuevo. Por otra parte los hombres no tienen confianza en el_ 
derecho secular, porque est~ en pugna con el pensamiento --
democr&tico de nuestros dias: La democrécia busca su derecho 
porque esta convencida de que el progreso material debe oo-
rresponder un progreso moral y social. 11 Ripert finaliza: "C2_ 

da profesión, cada corporación, cada clase, obtiene un dere
cho que le es propio. A condici6n de que el beneficio se di
rija al grupo, deja de ser un privilegio. Asf se ha creado -
un derecho de clases, no obstante que no se discute Ja legi
timidad del principio de igualdad civil. A Ja democracia ¡a_ 

no le repugna la idea de u11 derecho de clases.'' ( El R~gimen 

DemocrHico y el Oerecho Civil Moderno ) (2) 

No cabe duda de que Ripter es un progresista del der~ 

cho y acierta en que debe de haber un cambio de preceptos I~ 
gales por aquellos que reflejen una realidad, fijada en las_ 
necesidaoes propias del bienestar social, tirando las demo"
cracias d~biles o utópicas_ (3) 

OTTO VJU GIERKE, nacido en Alemania, ubica al Derecho 
Social como una categoria entre el Derecho Privado el Oer~ 

ch·> Público, con objeto de incorporar al individuo a Ja com.!:'_ 
nidad en uno función socializad>rd. Al respe:to el Doctor --

(2) Cfr. Idem., pp. 106 y 107 
(3) Idem_ 
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Trueba Urbina nos dice: 11 El Derecho Soci.;l cuyo obJeto es l.!!_ 

corporar al individuo en la comunidad para su beneficio y -

ésta como grupo también en el Estado, era la conjugación o -
integración de valores individuales y colectivos, pero toda_ 
la teorla gierklana implica una generalización del concepto_ 
sociológico del Derecho Social, sin precisar a los sujetos -
destinatarios del mismo. como lo hizo Remírez en el Congreso 
Constituyente de 1857." ( Nuevo Derecho del Trabajo (4) 

GUSTAVO RADBRUCH, apunta en su 'Introducción a le --
Ciencia de Oerecho 11

: que la división del derecho en público_ 

y privado no es un principio absoluto. ni tiene un valor 
aprior1stico. ni deriva de un pretendido derecho natural que 
no existe, sino que su valor es histórico y encuentra su fu~ 
damento en el derecho positivo, el cual e su· vez, posee un -

valor meramente histórico. 

Radbruch, profesor de IR Universidad de Heidelberg. -
en el Estado de Wurttemberg-Baden, Alemania, expresa, con -
relación a sus primeras manifestaciones: ''asistimos al naci
miento de dos estatutos jurldicos, resultados de la quiebra 
de la concepción individualista y liberal, de la participa-
ción o intervenci6n más o menos del es:adc en la economia y 

de la fuerza crecier1te de la clase :..raQajadorc: el derecho -

económico, que son las normas que regulan las acciones del -
estado en la econom!a, y el derecho del trabajo determina el 
trabajo que debe otorgarse al hombre en la prestación de su_ 
trabajo. En el primero de los estatutos, el estado se ha --
impuesto o se estA imponiendo a la antigua relación privada_ 
de producción sin desconocer no obstante las exigencias del_ 
capital y los intereses del empresario, a los cuales otorga 

(4)~. 
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su protección y ayuda; y en el segundo la clase trabajadora, 
después de un slglo de lucha, se ha lmpuesto a la burguesla[ 
a su estado para plantear un minimo de derechos sociales ... 
sl el estado contempla el problema desde el mirador de la -
economla y el empresario, el derecho del trabajo lo centra -
en la persona humana y en su energla de trabajo de donde se 
inspira en propósitos diversos, al grado de que frecuenteme~ 

te penetra el uno en el otro para producir una relación nue
va, que no puede ser atribuida ni al derecho público ni al -
privado, sino que representa un nuevo derecho, de un tercer 
tipo: El DERECHO SOCIAL DEL PORVENIR." (5) 

Radbruch piensa que el Derecho Social lo constituyen_ 
otro tipo de ordenamlentos jurldicos y no unlcamente los --
derechos económicos y del trabajo, que puntales por su impo! 
tanela tracendental, na son menos los siguientes derechos: -
seguridad social; agrario; de autor, del arrendamiento, en-
tre otros, ya que el derecho social como todo derecho es --
dln&mico, y este en especial, reivindicador de la clase pro
letariada, conceptos que omitió el gran maestro germano. 

Al presente trabajo concurren las opiniones de dos 
eminentes jurisconsultos mexicanos que tratan el tema: 

El Dr. Alberto Trueba Urbina, creador de la Teorla 
Integral, que la componen dos teorlas complementarias entre_ 
si e integradoras del Derecho Social; explicando la primera_ 
teorla como la que sostiene el car&cter proteccionista, tut~ 
lar del débil, igualitario y nivelador del Derecho Social --

(5) Citado en: DE LA CUEVA, MARIO, El Nuevo Derecho Mexicano 
del Trabajo, p. 70 
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y como parte de éste el derecho obrero y el derecho econ6mi
co. La segunda teorla, que según el maestro Trueba, es neta
mente mexicana, que proclama no sólo el fin proteccionista y 

tutelar del Derecho Social, sino el reivindicatorio para los 
económicamente débiles y por supuesto al proletariado; por -
lo que el derecho del trabaJo como parte del derecho social 
es norma proteccionista y reivindicadora para socializar los 
bienes de la producción y suprimir el régimen de la explota
ción del hombre por el hombre. Teniendo como fuente de la -
primera, a la constitución mexicana promulgada en la ciudad_ 
de Queretaro el 5 de febrero de 1917, y de la segunda teorla 
exclusivamente a la Constitución Polltica de nuestro ------
pa!s. (6) 

El jurista que nos ocupa, define al Derecho Social -
como el conjunto de principios, instituciones y normas que -
en función de Integración, protegen, tutelan y reivindican a 
los que viven de su trabajo y a los económicamente déb!---
les. ( 7) 

Es evidente que el Dr. Trueba Urbina se inspira, para 
crear su teorla y sus bastos conceptos sobre el Derecho So-
c ial en las Constituciones Pollticas mexicanas de 1857 y ---
1917, Aún que omite y demerita la contribución de los pensa
dores socialistas europeos del siglo XIX y principios del -
actual, no dejando de reconocer que fué en nuestro pals, en_ 
que de una u otra manera, se llevó a cabo la concretización 
de dichas ideas. 

(6) Cfr. TRUEBA UROUIA, ALBERTO, Nuevo Derecho del Trabaj_!l_ _ 
pp. 151 y 153 

(7) Cfr. Op. cit., p. 155 
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El Dr. Mario de la Cueva expone un criterio más rea-
lista. en mi particular opinion, sobre el tema a tratar. ex
presando literalmente que 11 No somos inventores del Derecho -
Social; de ahl que nos veamos obligados, y que lo hagamos -
adem~s con agrado, a exponer las fuentes doctrinales en las 
que se inspiró principalmente nuestro pensomiento ..• LOS -
ORIGENES DEL PENSAMIENTO: En el siglo XIX, Otto Von Gierke -
( Berlln 1868 ), explicó que en el curso de la historia, --
existió al lado del Derecho del Estado y del Derecho Privado 
regulador entre personas determinadas, un Derecho Social --
creado por las corporaciones, cuyos caracteres eran su auto
nomta y la circunstancia que consideraba al hombre no como -
persona plenamente individual, sino en relación con un cuer
po social; ordenamientos juridicos que desaparecieron en --
gran medida en la edad moderna, pero que parecta que estaban 
encontrando un campo nuevo en ldS corporaciones socio-econó
micas del siglo XIX." (8) 

Ya desde los primeros peldaños de la educación jur!-
dica escuchamos al maestro De la Cueva. decir que el nuevo -
derecho social es ampl!simo. El derecho económico liberal es 
estático y prescribe el Estado la inactividad, el nuevo der~ 

cho es dinlmico. El viejo orden no conoció mis Interés que -
el individual; el nuevo derecho es consciente de que el ---

·mundo capitalista produce la división de la sociedad en cla-
ses y las reconoce como elementos integrantes del Estado. (9) 

De una manera definida y frontal, el Dr. De la Cueva, 
contempla al derecho social poniendo particular atención al 
derecho del trabajo; definiendo su función colectiva y 

(B) Cfr. DE LA CUEVA, MARIO, Derecho Mexicano del Trabajo, 
P· 206 

,(9) Cfr. DE LA CUEVA, MARIO, El Nuevo Derecho Mexicano del -
·Trabajo, p. 68 
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dinamica a traves de la necesidad de un cambio por medio de_ 
una declaración de normas sociales aplicables de una manera_ 
genera l. 

En el derecho de autor se presentan normas sociales._ 
La idea del legislador al crear la Ley Federal del Derecho -
de Autor en 1947, queda definida en su exposición de motivos: 
"La evolución del Derecho de Autor.ª-cusa un marcado paraleli~ 
mo con el derecho obrero. pues ambos tienen su origen en el_ 
trabajo y en el aprovechamiento que otras personas o empre-
sas hacen de el. Por~so los autores han ocurrido a organiza! 
se en sociedades, para defenderse colectivamente de los ---
usuarios." 

Ast podemos encontrar varios preceptos en la llamada_ 
Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, que son prototipos -
del derecho social. El Lic. Arsenio Farell Cubillas los apuD_ 
ta de una manera formal: ucuando la Ley de Derechos de Autor 
señala que el "derecho 11 moral es perpetuo, inalienable, in-
prescriptible e irrenunciable; cuando previene que los dere
chos consagrados en favor del autor, en los que hace al con
trato qe edición, son irrenunciables; cuando estima nulo --
cualquier acto por el cual se tramitan o afecten derechos -
patrimoniales del autor o por el que autoricen modificacio-
nes a una obra, cuando se estipulen condiciones inferior·es -
a las que señalan como mlnimas las tarifas que expide la --
Sec·retarla de Educación Pública, nos encontramos evidentemeD_ 
te, que esta~iSciplina ha sido encajada como una de las ra-
mas del Derecho Social." (10) 

(10) ~-·p. 74 
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La idea principal, es el de proteger al aulor, quien_ 
es el económicamente débil, logrando que la ley autora! niv~ 
le la desigualdad existente entre el autor y los usuarios o_ 
explotadores de éstos. 

Por lo antes planteado, siempre se debi6 de tomar en_ 
cuenta al derecho autora! como una rama m~s del derecho ---
social, atendiendo a su protección normalizadora que tiene -
una antiguedad de m~s de tres siglos. 
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B.- LA PROCURADURIA FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

La procuradurla para la defensa de los autores o de -
sus agrupaciones no es una idea utópica; los sistemas jurt-
dicos actuales necesitan un cambio que vaya acorde con los -
principios del derecho social y de un medio para llevarlos -
a cabo. Son las procuradurias las que sirven de reguladoras_ 
o mediadoras en la aplicación de los derechos, principalmen
te, de los económicamente desprotegid?s· 

En el medio autoral se registran casos verdaderamente 
preocupantes. con las violaciones a estos derechos; tales -
como falsificaciones, piraterias. abusos que cometen los --
comerciantes con los derechos morales, patrimoniales y econ~ 

micos de los creadores intelectuales: omitiendo el pago de -
las regallas o pagando por las obras cantidades inferiores a 
1 as que se cotizan en el mercado. Siendo por lo general, los 

autores, personas que por su propia condición de abstracción 
ignoran el valor real de sus obras, y como consecue.ncia nat.!!, 
ral son sorprendidos por los enemigos de la cultura y de la 
equidad. 

La Ley Federa 1 de 1 Derechos de Auto.r protege, emi nen
temente a los autores, intérpretes y ejecutantes, asi como a 
sus agrupaciones autorales legalmente constituidas. La Dire~ 

ción General del Derecho de Autor e¡erce funciones precisas 
para intentar dirimir controversias que se susciten entre -
autores y usuarios; autores y sus agrupaciones, agrupaciones 
autorales y otras similares o entre creadores. Cuando surgen 
problemas entre autores e intérpretes y hay alguna duda en -
cuanto u su interpretación legal, por mñndamiento expreso de 
la norma general; se estar~ en favor de los primeros. 
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Para llegar a una componenda amistosa la ley de la materia 
prevee un procedimento de conciliación y en su momento un 
arbitral, siendo la propia Dirección la que funja como ---
arbitro. 

Es evidente que en la actual administración pública_ 
el centralismo es obsoleto, las dependencias oficiales se_ 
vuelven inoperantes cuando quieren seguir~barcando cargas -

de trabajo que no son netamente administrativas, por distr2_ 
er sus recursos y esfuerzos para el fin al que fueron crea
das, y eminentemente caen en la incompetencia. 

El autor, en el sentido mas ampi to de su expresión, 
tiene caracterlsticas muy particulares, por su condición de 
artista, verdaderamente histriónicas e intelectuales, casi 
todas alejadas del derecho que les asiste, de las oficinas_ 
burocraLicas y juri~diccionijles ..... dedicados a buscar --
nuevas ideas que traspasen las formas espirituales perfec-
tas, dicha abstracción los hace vulnerables frente a los -
usuarios de sus obras. 

Por estos y otros motivos evidentes se l1ace necesa-
ria la creación de un órgano responsable que tutele mas --
eficazmente, de manera 3ctualizada y especifica los dere--
chos autorales; para ello se propone la creación de la Pro
curadur!a Federal del Derecho de Autor, quien tendra facul
tades suficientes para instrumentar dicha defensa, dotando
la de departamentos auxiliares que le permitan aplicar los_ 
principios generales de derecho, la doctrina autora!, la -
jurisprudencia, los preceptos constitucionales, la Ley Fed."_ 
ral del Derecho de Au"tor, su~ reglamanto~ '.l torjo.!r'lstrumento 
juridico inherente a la defensa autora!. 



11' 

En la actualidad existen otro tipo de procuradurlas, 
an diversas materias y de caracter netamente social; que se 
abocan a la defensa de casos. que por su frecuencia, resul
tan m~s comunes, como tas procuradurfas en materia laboral, 
para la protección del consumidor, para la defensa del me-

nor y la familia y las persecutorias de los delitos en el -
orden penal, por mencionar algunas. 

Es urgente la creación de un órgano como el propues
to. ya que los pocos profesionales en la materia resultan -
inalcanzables para la mayorfa de los autores. y m~s siendo_ 
noveles. Procuradurfa que deber~ ser un órgano autónomo que 
tenga como misión principal la defensa <le los derechos 
patrimoniales, económicos y morales del autor, asr mismo -
como de su obra, a fin de atenuar las infracciones que pue
dan cometerse a las normas autorales establecidas. 

La Procuradurla Federal del Derecho de Autor, gesta
r~ jurldica y formalmente un órgano que instrumente, prin-
cipalmente, la defensa de los autores. pudiendo tener entr~ 
sus facultades las de orientar, informar, inspeccionar, --
etc.¡ para lo cual dicha institución deberá contar con el -
personal escrupulosamente especial izado en cada una de sus 
funciones, sin perder de vista el esplritu que consagra el 
drtlculo 28 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, sobre ló materia, y en forma concomitante 
~l de l• Ley Feoeral del Derecho de Autor. 

Es el momento histórico, jur!dico y económico para -
la formación de una procuradurfa para los autores, por las 
condiciones inobjetables que existen en la actualidad, ---
tales como nuevos inventos técnicos y científicos, la proll 
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feración de creadores de obras, que cada d!a va más en ---
aumento; lo que hace imperativo formalizar una institución_ 
que funcione de acuerdo con éstos parAmetros, paralelamente 
con Ja renovación moral de la sociedad, con el fin de dar -
plena garant!a a Ja defensa de Jos derechos que a Jos crea
dores de cualquier obra les asisten. 

El desarrollo cultural de nuestra nación es estruc-
turalmente firme y de una tradición poco comOn a la de ---
otros pueblos del mundo. Nuestro pa!s goza de la creación -
literaria, pictórica, escultórica, teatral, musical y de -
otras sublimes para el esp!ritu; creaciones de autores me-
xtcanos, quienes al saber que sus obras y que sus derechos_ 
están tutelados por una institución como la Procuradur!a -
Federal del Derecho de Autor, independientemente de su pro
tección normativa. Esta acción protectora les servirá como_ 
incentivo e inspiración para que produzcan más obras de --
arte, engrandeciendo nuestro acervo cultural. 

El 11 de septiembre de 1986 en el "Palais Federal" -
de Berna, Cantón de Suiza, el Director General de la Organl 
zación Mundial de Ja Propiedad Intelectual, Arpad Bogsch, -
justamente en Ja celebración del primer centenario del Con
venio de Berna, declaró: '1 Proteger los derechos de autor no 
es sólo acertado y justo. Con ello se fomenta támbién Ja -
creatividad. Por consiguiente Ja protección de los dere--
chos de autor es de Interés pObllco, ya que el aumento de -
lacreativldad enriquece la vida." (11) Firme y acertada -
de~laración, que inspira a la reflexióO·', pues en nuestro -

(11).- Memoria del II Congreso Internacional sobre la Pro-
tecclón de los Derechos Intelectuales, ( Del autor, 
el artista y el productor), BogotA, Colombia, abril 
1 al 4 de 1987, pp. 5 al 10 
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sistema jurtdico autoral. sus preceptos normativos cubren,_ 
en todo, el pensamiento del Dr. Bogsch; habiendo la necesi
dad de instituciones que, tanto administrativas como juris
diccionales las póngan en pr~ctica. 

En la mente de todo Intelectual que se dedica a;--
obtener nuevas formas de proteccl6n jurldica para los auto
res, la idea de un órgano como el que proponemos resulta lo 
m~s conveniente para sus prop6sltos; sin dejar atr~s a aqu! 
\los creadores a los cuales les han lesionado sus derechos, 
sin ser reivindicados. 

Como lo hemos repetido de una manera insistente, los 
legisladores federales de nuestra República, tienen que ac
tualizar las normas sobre el derecho de autor, por el surgl 
miento de nuevas formas de utilización de las obras, por -
ejemplo: la reproducción privada, la radio y teledifusión -
por satélite y el alquiler de videogr~mas o fonogramas. 

Otro elemento importante es la lucha frontal contra_ 
la plraterla, a saber, la reproducción comercial y a gran_ 
escala de libros,grabaciones musicales y videogramas. La -
pirater1a es un fenomeno que perjudica a muchos paises, --
tanto económica como culturalmente. Para combatirla se re-
quieren normas con observancia.eficaz, misma que implicarla 
severas sanciones penales y civiles o administrativas, se--·· 
gún sea el caso concreto. Tampoco debemos de dejar de obse~ 

var que hacen falta mecanismos adecuados para efectuar la -
confiscación y aseguramiento de la Información con respecto 
a las violaciones. 
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Claro es que las facultades y atribuciones de la Pr~ 

curaduría Federal del Derecho de Autor, se tratan en otro -
inciso, sólo damos breves aspectos de los mismos. 

1amblén para la econom!a de nuestro pa!s es sana y -
productiva, la propuesta que estamos haciendo, sin ser muy_ 
ostentosa. 

En el ya referido l[ Congreso Internacional Sobre la 
Protección de los Derechos Intelectuales, efectuado en la -
Ciudad de Bogot~. Colombia; se trató el tema sobre la con-
trlbucJOn económica que aportan a los paises la venta de -
obras autorales: ''Los estudios realizados en algunos paises 
indican que el 5 % del producto nacional bruto se puede --
atribuir a material protegido en virtud de esa legislación_ 
( Ley Autora! ). Esta Importancia económica de la leg.isla-
ción de derecho de autor, o m~s bien de los derechos otorg~ 
dos en virtud de la misma, ha suscitado también un crecien
te interés en cuanto a los aspectos comerciales de esta --
rama del derecho. En algunos paises, los· Ingresos obtenidos 
de las licencias de los derechos de autor respecto a obras_ 
protegidas son considerables y en consecuencia son· importa~ 
tes en el contexto de la balanza comercial. Este aspecto -
pol!tico-econOmlco de la legislación relativa a la propie-
dad iritelectual, se refleja en el hecho de que, actualmente, 
est~ rama del derecho forma parte de las deliberaciones de_ 
negociaciones comerciales multilaterales de Uruguay en el -
marco del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y come~ 
cio ( GATT )." (12) 

(12) Opus cit. idem. 
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El problema de recuperación económica, que afronta -
nuestro gobierno, no debe de cerrar los ojos ante este dato_ 
que se proporciona, abundando: "Los nuevos aspectos de l• -
legislación relativa a la propiedad intelectual han realiza
do considerablemente la función y las responsabilidades de -
la Organización Mundial de la Protección Intelectual, en su_ 
calidad de principal órgano especializado en la esfera de la 
propiedad Intelectual, y de foro en el mal, tanto los pal-
ses en desarrollo como los paises especializados, lndepen-
dientemente de sus sistemas ecónomicos, se pueden reunir, -
debatir y resolver los problemas que plantean los nuevos pr~ 
gresos económicos y sociales, los adelantos en materia de c~ 

municac16n y de Información y la demanda en el territorio de 
transferencia de tecnolog!a. Evidentemente, es imposible que 
la organización permanezca pasiva ante esta situación. Se ne: 
ces ita un enfoque muy activo. ( 13) 

Si nuestra máxima casa de estudios, la Facultad de -
Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México; ha -
considerado de ·significativa· importancia en crear una cá.te-
dra- en donde se imparte la materia sobre derecho autora! y -
un Seminario de Patentes, Márcas y Derecho de Autor; si las_ 
organi2aclónes inl&rnacicnal~~ se ~:~ocupan por encontrar -
nuevos caminos jurídicos que protejan los derechos autoraies, 
nuestro Poder Legislativo no puede quedar resagado, en esta_ 
materia. es necesaria la creación de una Procuradurfa Fede-
ral d~l-Derecho Autora!. 

Ya que un sl~tema de derecho de autor eficaz y prác-
tico no significa únicamente que. las leyes sea11 odccua<l.;s. -
sino que su aplicación ademas sea satisfactoria. Se trata de 
un sistema eficaz para la administración de justicia y de la 
tutela autora!, sobre toda. 

(13)~. 
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C.- FUNCIONES DE LA PROCURADURIA FEDERAL 
DEL DERECHO DE AUTOR. 

A.- La Procuradurla Federal del Derecho de Autor pro
puesta, tendr~ las siguientes atribuci6nes: 

1.- Orientar y representar a los autores, intérpretes, 
ejecutantes y a las agrupaciones autorales que se_ 
encuentrea legalmente constituidas; en los asuntos 
relativos a la aplicación e interpretación de la -
la Ley Federal del Oerecho de Autor, sus Reglamen
tos y las jurisprudencias aplicables. 

2.- Interponer los recursos necesarios y conducentes -
para la defensa de los autores y sus sociedades; y 
en su momento~roporcionar profesionistas en dere-
cho, eruditos en la materia autoral. fungiendo --
como abogados de oficio ante cualquier autoridad -
jurisdiccional. 

3.- Denunciar, de oficio, los agravios que cause el -
infractor en los delitos del orden penal, en con-
tra de cualquier autor o sus agrupaciones, siempre 
y cuando se trate de asuntos relacionados con la -
materia, ante: la Procuradurla General de la Repú
blica o a la Procuradurla General de~ Distrito --
Federal, y en su caso a la procuradur!a de la ent! 
dad federativa que corresponda 

4.- Brindar a las partes en controversia, soluciones -
amistosas. 
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5.- Tramitar por cuenta de los autores o de las agrup~ 
cienes que los representan, el pago de las r~g~---
1 ias a que tengan derecho, por la explotación de -
sus obras. 

6.- Estudiar y proponer mejores medidas encaminadas a_ 
la protección de los autores y di sus agrupacio--
nes. 

7.- Inspeccionar, a petición de parte o de oficio, ---
cualquier hecho tendiente a violar los derechos 
autorales. Esta funci611 se reglamentará. 

8.- Asesorar a los autores, intérpretes, ejecutantes -
o a sus ngrupJciones. sobre la forma m~s convente~ 
te en la firma de contratos para la explotación -
comercial de sus obras. a fin de evitar que cante~ 
gan condiciones desventajosas para los mismos. 

9.- Llevar un procedimiento de conciliación y en su m~ 
mento un arbitral, sujetandose a las siguientes r~ 
glas: 

a\.- Aquellas personas f1sicas o morales que se -
sientan agraviaoas en cualquiera de los dere
chos que le otorga la Ley Federal del Derecho 
de Autor o sus Reglamentos, podra acudir per
sonalmente. y para las personas morales can· -

el instrumento notarial correspondiente, man
dato registrado ante lo Dirección General del 
Derecho de Autor o ante la Propia Procuradu
ria Federal del Derecho de Autor. 
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bl.- La Procuraduria Federal del Derecho de Autor_ 
citarA a las partes, por el medio mAs idóneo, 
a una junta de avenencia, donde se les exhor
tar~ a conciliar sus intereses, pero si no -
fuera posible, se les conmlnarA para que sus_ 
diferencias sean resueltas a través del proc! 
dimiento arbitral, nombrando como Arbitro a. 
la propia procuradur!a; caso contrario se de
jarAn a salvo los derechos de las partes para 
que recurran ante la autoridad que juzguen -· 
conveniente, para dirimir sus controversias. 

c¡ .- El procedimiento arbitral se efectuarA confo.!:_ 
me a las disposiciones que las partes en con
flicto haya acordado, invocando la leglsla--
ci6n del ordenamiento coman, únicamente en -
forma supletoria. 

di.- Las resoluciones que se dicten, tanto en la -
conciliaci6n como en el arbitraje en el curso 
del procedimiento; estas admitirAn el recurso 
de revocaci6n. El laudo arbitral que dicte la 
procuradur!a, tendrA efectos de resoluci6n -
definitiva. s6lo procediendo contra ésta el -
amparo de la justicia federal. 

et.- Quien falte al cumplimiento de lo pactado en_ 
la conciliacl6n o lo dispuesto en el laudo -
arbitral, se har~ acredor a una sanción; ---
correspondiente. a la cant_idad de lo que resu.!_ 
te del 30 % ( treinta por ciento ) del monto_ 



total de lo reclamado, cantidad que se entre
gara a la parte que haya cumplido, e Indepen
dientemente que el afectado recurra en auxl--
1 io de justicia ante las autoridades del fue
ro comdn o federil. 

fl.- De toda comparecencia se levantara acta porm~ 
norizada, ~ntregándose, para su constancia. -
copla de Ja misma a cada una de las partes -
que tomaron parte en Ja misma, quienes la fiE 
mar6n junto con los que intervinieron en re-
presentaciOn di la Proc~radurla Federal del -
Derecho de Autor, quienes sellaran original y 
coplas. 

g¡.- A nlngOn litigante se le permitiré interveniE 
en la audiencia correspondiente, cuando no -
tengan su personalidad debidamente acreditada 
en autos. 

B.- Designación del Procurador: 

El Procurador de la Procuradurla Federal del De
recho de Autor, seré nombrado directam~nte por -
el Presidente de la RepOblica, deberé ser mexic! 
no por nacimiento, tener titulo de licenciado en 
derecho, experiencia mlnlma de cinco afios en la 
materia de derecho de autora!, tanto en teorla -
como en la practica, comprobables, y no haber -
sido condenado por delito alguno. 
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C.- Facultades y Atribuciones del Procurador. 

1.- Representar al Presidente de la República 
Mexicana en los conflictos internacionales -
que surjan en materia autoral. 

2.- Seré Ja maxima autoridad administrativa y de 
vijl!ancia en la procuradur!a. 

3.- Podra atender todas las funciones que refie
re el inciso '1 A11

, personalmente o relegando_ 
las facultades que correspondan. 

4.- Podra otorgar o revocar mandatos generales o 
especiales, con o sin clausula de sustitu--
ci6n. 

5.- Queda facultado contratar, por honorarios, a 
los profesion\stas que se requieran para ca
sos concretos de la procuradur!a. 

6.- Ejercer el presupuesto de Ja procuradur!a. 

7.- Ser el principal Inspector y Vigilante de la 
Procuradur!a Federal del Derecho de Autor, -
con fé pública. 

8.- Las que Je asignen la Ley Federal del Dere-
cho de autor, su~ Reglamentos y las demas -
leyes inherentes. 
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D.- Vigilancia que ejercerá la Procuradurla Federal_ 
del Derecho de Autor sobre los contratos propues 
tos a los autores o a sus agrupaciones; de la -
siguiente manera: 

l.- La procuradurla vigilar~ que los contratos -
de edición o de cualquier otra !ojale, no -
contengan cláusulas que establezcan condicl~ 
nes desproporcionadas para los autores, in-
térpretes; ni que lesionen sus derechos mor! 
les, patrimoniales y económicos, pudiendo 
denunciar judicialmente la nulidad de las -
cláusulas correspondientes. 

2.- Cualquier contrato de machote o de adhesión_ 
deberá de estar autorizado por la Procuradu
ría Federal del Consumidor. case (Ontrario -
~ste se entenderá que es lesivo a los dere-
chos autorales. 

3.- Vigilará,con el personal idóneo, el pago de_ 
las regallas a que tengan der~cho los ln---
térpretes, ejecutantes y demas autores; aún_ 
las que se cobren por conducto de sus agrup~ 
cienes autorales respectivas. 

4.- Todo tipo de contrato será legible y escrito 
en idioma español. El contrato escrito en -
cualquier otro iJioma, ~ne~~~~ ~u traducción 
en español; efectuada por el traductor que -
oportunamente haya designado Ja propia proc~ 
radurla. 
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E.- Informes que podrá solicitar la Procuradurla ---
Federal del Derecho de Autor a las dem3s autorid! 
des. 

Podrá solicitar a cualquier tipo de autoridad, -
tanto nacional como a nivel internacional, o bien 
a la Iniciativa privada: los documentos o cual--
quler Informe conducent~s al mejor desempeno de -
sus funciones. En reciprocidad, la procuradurfa, 
otorgará todos los informes que le sean solicita
dos por escrito. 

F.- Medidas de apremio que aplicará la Procuradurla -
Federal del Derecho de Autor. 

La Procuradurla Federal del Derecho de Autor po-
drá constrenlr u obligar a cualquiera de las par
tes o a aquellas personas,a que ejecuten o se --
abstengan de hacerlo; mediante la aplicación de -
las medidas de apremio que determine el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

La Procuradurla Federal del Derecho= de Autor deberá_ 
ser considerada como un órgano desconcentrado de la Secreta
rla de Cducaclón Pública, coordin~ndose directamente con la 
Dlre~clón General del Derecho de Autor. 
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D.- LA PROCURADURIA, REIVINDICADORA SOCIAL. 

Dentro del sentido eminentemente tutelar del nuevo -
derecho social acorde con sus principios y finalidades, exi~ 

te una institución que sin ser nueva responde sin embargo a 
las Ideas proteccionistas del derecho autora!: la procuradu
rla. 

En nuestro sistema jurld!co encontramos que esta fun
ción cumple diversos propósitos, pero responde en el fondo a 
una misma Idea tutelar o proteccionista. Por ejemplo existe 
un interés de clase, de un grupo generalmente desvalido o al 
que hay que poner particular cuidado dada su especial condi
ción. En México existen las procuradúrfas, que dada la forma 
de organización que tene~os existen: la Procuradurta de la -
Defensa Agraria; la Procuraduría Federal de la Defensa del -
Trabajo y las locales; la Procuradurla de la Defensa Indige
nista; la Procuradurla de la Defensa del Anciano, y demás de 
defensa social. En materia penal o crimina!, la protección -
que se les dá a los menores incapacitados o infractores en -
los Consejos Tutelares para Menores Infractores, las Procur! 
durlas Generales de la República y la del Distrito Federal o 
de las diferentes entidades federativas, que son órganos --
propiamente persecutorias de los delitos. En el orden priva
do, el juzgado Familiar y la misma institución de tutela --
para menores de edad o la curatela para los mayores. (14) 

Los partic11lares rec11rren ante estas Procuradurlas o_ 
Defensorlas Sociales para que abogen por sus derechos, me--
diante un debido asesoramiento.'!_estinados a la protección de_ 

(14) Cfr. GONZALEZ DIAZ LOBARDO, FERNANDO, El Derecho Social 
y la Seguridad Sicial Integral. p. 384 
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de sus intereses, que por lo limitado d1: sus recursos econ.Q_ 
micos, dicha defensa serla prácticamente imposible. 

El tipo de procuradur!a que nos interesa tratar es -
la de carácter eminetemente social, aquella que reivindica_ 
los derechos de los econ6micamente débiles. 

La clasif icaci6n que encontramos por materia de di-
chas procuradurias, muchas de ellas tiene~ relevancia acti
va en el 6rden jurisdiccional, proporcionando los profesio
nistas que se encargarán ante los tribunales de su defensa. 
y en su caso en reclamo de sus derechos. Institución social 
que deberla de ser més eficiente: la Defensorla de Oficio. 

Las procuradurias Que f~ncionan en nuestro pa1s. ti~ 

nen como misión social el de proteger los interese5 de los_ 
que recurren a ellas, tales como trabajadores ( rrocurad~-

rla Federal de la Defensa del Trabajo o la Procuradurla de_ 
la Defensa del Trabajo del Estado correspondiente); consumi 
dores ( Procuradurla Federal del Consumidor ) que siendo un 
órgano federal tiene delegaciones en toda la República Mexi 
cana, as1 como la que protege alos indrgenas ( Procuradurta 
de lñ Defensa Indigenista ); menores de edad ( Procuradurla 
de la Defensa del 14enor y de la Fa111ilia, y en un futuro no_ 
muy lejano aquella que proteja los derechos de los autores, 
en sentido general: la Procuradur!a Federal del Derecho de 
Autor. 

No se le debe de r·estar nlnq6r1 merito a la institu-
ción de pracuraoor ~ yú q;~c- ! ~ rrPc:.~nc:ía de un excelente pr~ 
curador es vitcl para que ~sta ideo de' frutos~ como en la -
proyectada Procuradurla Federal del Derecho de Autor. El --
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procurador, quien es la persona autorizada o mandatario --
público que representa, gula, dirige a los litigantes en el 
negocio que los lleve a su presencia, quien gestionar~ con_ 
arreglo al poder que a estos se les ha conferido. La pal~-

bra procurador deriva del verbo "curo" y de la preposic!6n_ 
"pro•, porque procuran o miran por el !nteres de otro. (15) 

'(15) Cfr. PALLARES, EDUARDO, Diccionario de Derecho Procesal 
Civil, p. 654 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Autor es todo individuo que crea una obra de cual 
quier tipo. en sus diferentes modalidades, la que 
aún antes de estar en el comercio, produce impor
tantes efectos de derecho. 

SEGUNDA.- Su naturaleza jur!dica se encuentra radicada en -
el Derecho Social, hermanada con el derecho del -
trabajo, el derecho agrario, el derecho a la edu
cación, entre otros; no siendo el derecho de au-
tor un derecho individual. Teniendo como objetivo 
principal tutelar a los autores. 

TERCERA.- El órgano legislativo deberá establecer las bases 
constitucionales para legislar en for~a más am--
pl ia sobre dere~hos de autor, a fin de perfeccio
nar la Ley de la materia y sus reglamentos. 

CUARTA.- As! como el derecho autora! sale del ámbito civil 
en el año de 1947, para dar lugar y forma a una -
ley federal, de igual manera se debe de legislar_ 
una ley procesal que salga de la esfera civil, u_ 
bien integrarla a la actual Ley Federal de Dere-
cho de Autor. 

QUINTA.- Los Convenios Internacionales han tenido aciertos 
eficaces, válidos e informativos para los pa!~es 
que forman parte de los tratados internacionales. 
Preocupación importante que tiene la UN ES C O de 
que todos los pa!ses del mundo se unan a todos -
los conventos internacionales y que legislen con_ 
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que todos los paises del mundo suscriban los con
venios Internacionales que se propongan y que le
gislen con el esplritu de éstos, adecu~ndolas a -
las necesidades propias. México se preocupa por -
ayudar a los pueblos latinoamericanos, asesor~nd~ 
los en materia autora!. 

En nuestro pals, como a nivel internacional, se -
debe de legislar respecto a que los benef iclos -
que reciba el autor o sus derechohablentes, de la 
creación de éste, no deben concluir en la primera 
operación comercial. Los autores deben ser bene-
flciados en cada una de las operaciones subsecue~ 
tes, en proporción al monto de la transacción re~ 
!izada, efectuandose un enriquecimiento slmultA-
neo: autor y vendedor. De tal manera el autor nu~ 
ca se desliga de su obra. 

SEPTIMA.- Las normas que protegen a nuestros autores en el 
derecho positivo se encuentran fuera de la reali
dad, de los avances tecnológicos y cient!ficos, -
por tal motivo se propone la actualización de la_ 
ley autora!, la que deberA proteger: los progra-
gramas para computadoras; los disquets y el foto· 
copiado, por señalar algunos ejemplos. 

OCTAVA.- La Función conciliatoria y arbitral que ejerce la 
Dirección Genero! del Derecho de Autor es plausi
ble, por los cientos de controvercias que soluci~ 

na, función que debe pertenecer a la proyectada -
Procuradur!a Federal del Derecho de Autor. 
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NOVENA.- Las sanciones económicas previstas en la ley de -
la materia, no corresponden a la realidad actual. 
El Estado no se ha preocupado por actualizar las_ 
sanciones y tarifas emanadas de este ordenamiento, 
como en el caso del comercio exterior. Por tal -
razón se propone la actualización de las mismas,_ 
cuantific~ndose conforme al salario mlnimo gene-
ral vigente en el Distrito Federal. 

DECIMA.- La autoridad jurisdiccional que conoce en materia 
autoral, cuando se infringen intereses patrimoni~ 
les es concurrente, pudiendo asistir el quejoso -
ante los Juzgados civiles del 6rden común o al -
juzgado de distrito en materia administrativa. -
Todos los illcitos penales previstos y sanciona-
dos por la ley de la materia deben perseguirse de 
oficio, por ser intencionale5 y que muchas veces 
causan daños irreversibles a los valores cultura
les. 

DECIMA 
PRIMERA.- El recurso administrativo de reconslderaci6n re--

OECIMA 

sulta arcaico en nuestro sistema administrativo,
ya que sus resoluciones deben ser combatidas, --
cuando sea el caso, directamente en el jucio de -
garantlas; bas~ndonos en el principio de derecho: 
ninguna autoridad podr~ modificar o reconsiderar_ 
sus propias resoluciones. 

SEGUNDA.- La Direcci611 Gener•I del Derecho de Autor, depen-
diente de la Subsecretaria de Cultura de la Seer!· 
tar!a de Educación Pública, proporciona los me---
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dios legales que amparan a los autores, tomando -
como ordenamiento legal la Ley Federal del Dere-
cho de Autor. 

TERCERA.- El esp!rltu proteccionista y relv!ndicador plasm~ 

DECIMA 

do en nUestra Carta Magna, favorece a los autores 
y debe contener bases jurldicas fundamentales 
µara que se cree una Procuradurla Federal del --
Derecho de Autor. 

CUARTA.- La tutela autora! debe ser encomendada a dicha --

DECIMA 

procuradur!a, que dependerá de la Secretarla de -
Educación.Pública; a la que le competerá vigilar_ 
y mirar por los intereses de los autores, fornen-
tanda el respeto y el cumplimiento de los dere--
chos morales, patrimoniales y económicos de éstos, 
ejerciendo sus funciones de una manera perdurable, 
const~nte y eficaz~ 

QUINTA.- Las funciones de la Dirección General del Derecho 
de Autor y las de la planificada Procuradur!a --
Federal del Derecho de Autor nunca se contrapon-
dr~n o duplicarán, sino que coadyuvarán entre si, 
ya que la primera tendrá funciones eminentemente_ 
administrativas y la segunda la· reivindicación de 
los derechos autorales. 
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