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I N T R o D u e e I o N 

Acusa un COITpromiso inpostergable para el abcgado universitario, el in

currir en el estudio de los derechos intelectuales, que hoy en d!a en disti!!. 

tas partes del nundo y de la sociedad nexicana son reconocidos caro una par

te indispensable para el desarrollo de los pueblos. Es cierto que hablar de 

derechos de autor y de creaciones intelectuales es reconocer e1 valor econ6-

mi= del pensarriento hwremo, y al respecto se ha presentado una paradoja que 

ha arquilosado el desarrollo de esta disciplina. 

Mientras que en los paises desarrollados se expiden instrunentcs judd.l,, 

oos valiosos que garantizan seguridad patrincnial al creador intelectual, en 

nuestros paises, en vías de desarrollo, se estudia displioentenente estos a!!_ 

pect.os, inclusiw cxm un dejo de indiferencia. 

Lo anteriorrcente dicho plantea una gran interroC]ante ¿Por ~son valio

sos los dexedlos intelectuales?. Al respecto podenos afirmar que la infonna

ci6n al ser un nedio 12sico de la ccm.micaci6n, es valiosa econ6micarre.nte 11!, 

blanaC> por el uso que se le da, y es precisarrente el derecb:> ele autor, el ~ 

gulador pa.trúronial de este fenlirteno. 

EstanDs, en presencia de la~ de los bancos de inforrMción,dc la -

transferencia electr6nica. Estos aspectos son los mis l'IO'-"dosos, pero cabria 

t:anbién, no dejar de reconocer el esptritu del Derecho de Autor Mexicano, -

que ,.., "6lo otcxga seguridad patrilronial, sino que farenta y eatinula el de

sarrollo cultural de nuestro pala. 

Tl!nenllS entonces dos gr ardes 11Dtivos para justificar la existencia del 

dexedlo de autor y mSs atln para pmnDwr su aplicacltln 1 en pi'l.ner lugar, ea

tinula el desarrollo cient1fioo y t:ecnol.6gioo1 y en ~undc> lugar fanenta el 

crecimiento cultural de la naci6n. Y si pena5rall'OB que las ci:>a ra%Dles ex--



puestas son irrport.antes, dejarianos atrás un elerrento que supera en nuclo lo 

o:mentado ''el espíritu social de la Ley", que tiene su origen al perrni tir el 

acceso al público del o:mocimicnto intelectual del ser hurrano. 

casi sin sentir, el derecho de autor errbarga las rrás anplias esferas so

ciales del llorrbre, y pocos, nuy pocos reconocen el valor del misno. 

Entii!ndo por cxmsiguiente al Deredlo de Autor, caro un instrunento so--

cial de car.bio, que aµ,yn las actividades conerciales sin disminuir las bond!!. 

des de prot.ecciOn patrinonial, rrás aún, incide en el desarrollo cultural, so

cial, científiro y tecnológico de nuestro país. 

Si bien es inp:it·tante el Derecho de Autor para los creadores, autores y 

en general productores de cualquier obra, no por ello, el valor de la trans~ 

si6n de esa propiedad ser§. arro;ada para ellos misnos, é aan existe un va

lor de tip:> social, que en el caso de mi trabajo de tibllaci6n ex¡:oB";Jo, y es 

el valor de los derechos intelectuales dentro de las instituciones de educa-

ciOn superior tomando cono ejenplo, el de la Universidad Nacional Aut6norna de 

~-co. 

1\1 referirros a estas Instituciones, identificarros a las que, por anto-

nanasia, son distingo de excelencia acad!mica en el pa~s las Universidades, 

colegios de Estudios Superiores e Institutos de Investigaci6n es¡;ecializada. 

Estas instituciones al cunplir oon su lalx>r de desarrollo cultu

ral, invierten grandes cantidades de recursos econ6miex>s al cxm, 
tratar personal y recursos materiales valiosos por su escasea 



y por e1 uso que prestan a la investigaci6n. 

As!, de una manera tan desinteresada y noble las ínstituci2 

nes de sducaci6n superior del pa!s obtienen y cumplen algunos de 

los fines para los que fueron creadas. 

Ahora bien, si las empresas transnacionales, las sociedades 

de compositores y algunos Estados protegen sus derechos intelec

tuales con un interés muy particular¿¡x>r ·qu~ no, las Institucio

nes de educaci6n superior deber!an proteger su patrimonio cultu

ral?. Debemos pensar que ese conocimiento intelectual se interr~ 

laciona con los canales que la sociedad establece para su difu-

siOn y llega al pGblico a trav6s de objetos tangibles como li--

bros, peliculas, obras de teatro, etc., y el proceso de interca~ 

bio supone actos de comercio ~n que involucran a todos los sect~ 

res sociales, quiere decir que la sociedad se apropia y consume 

ese bagaje cultural. El problema surge cuando por un indebido i~ 

tercambio se incurre en conductas ttpicamente dañinas para el d~ 

recho de autor y se ataca al patrimonio de las instituciones me~ 

cionadas, el daño es mayor, si pensamos que el autor que labora 

en estos organismos ya ha sido remunerado y que el 6nico sujeto 

dañad.o es o son las o·niversidades, i:nstitutos, Centros educati-

vos, etc. Es cierto que las instituciones educat'ivas no s6lo in

vierten recursos en adquisiciones de bienes materiales, sino que 

gastan gran parte de su presupuesto en el pago de salarios y co~ 

pensaciones econ6micas, dejando a salvo el derecho patrimonial -

de los autores y entonces, algo que pag6 o costeo la inatituci6n 



y que legalmente le pertenece, se pierde, daña o es robado por -

los ladrones de creaciones intelectuales. 

En el caso de las instituciones de educación superior mexi-

canas el caso tal vez no es tan grave, como si lo es en las uni.ve,;:_ 

sidades grandes, como la Universidad N:lcional Aut6noma de México. 

Menciono que el problema no es de tanta importancia dentro de al

gunas instituciones nacionales en virtud de que muchas de ellas -

no han logrado impactar seriamente a la sociedad con su propiedad 

intelectual en muchas e.ases su participaci6n es incipiente o def!, 

nitivamente nul1. Considero que el ejemplo fundamental al respec

to lo es, el caso de la UNAM, una instituci6n tan antigua y con -

tanta capacidad de generación de cultura, ciencia y tecnología es 

la anica que integra dentro de su cuerpo a la Editorial m~s impo~ 

tante de Am~rica Latina, la Biblioteca Nacional, la Filarm6nica -

de la UNAM y Miner!a, los Principales bancos de informaci6n cie~ 

tffica y ~ecnol6gica, y un cuerpo de investigadores superiores a 

los 2 000 entre humanidades y ciencia. Oueda como una introducci6n 

a la producción cultural de la UNAM. lo anterior y sin perder de 

vista su importancia diremos que sin duda es la UNAM un.organismo 

Gnico en su género capaz de generar, como lo hace, el 60i de la i~ 

vestigaci6n nacional. 

Con un apunte como el anterior es indudable considerar que -

su universo cultural, la ubica como un centro importante de pla-

gios, robos, pirateria dada la alta calidad de su investigaci~n. 



Es un reto proteger juridicamente esa propiedad, si consid~ 

ramos qu.e el alcance de las figuras de protecci6n se ven en su -

totalidad desde el sencillo registro de libros, hasta la sofisti 

cada protecci6n de la ingenieria gen~tica y biotecnologta. Desde 

la protecci6n de obras musicales hasta ·la protecci6n de la infoE_ 

maci6n de las bases de datos. 

Innumerable seria citar cada una de las posibilidades de -

protecci6n, pero es importante apuntar, que tal vez lo más impoE 

tante de estos aspectos en la UNAM se derive de lo valioso econ~ 

micamente hablando, que resulta esta propiedad. 

El régimen del derecho de autor y de la propiedad industrial 

queda muy claro en las leyes respectivas (Ley de Derechos de Au

tor y Ley de Invenciones -y Marcas) pero su aplicaci6n en estas -

instituciones adquiere matices muy peculiares. 

En este trabajo se plantea el estudio concreto y especifico 

de c6mo se deben proteger juridicamente los derechos intelectuales 

en las instituciones de ·eaucaci6n superior, por lo que a continu!!_ 

ci6n expongo la metodolog!a de trabajo. 

En el primer Capitulo se identific6 la historia del derecho 

de autor junto con su naturaleza jur!dica, para sustentar la im

portancia de tal r~gimen, era indispensable explicar de donde na

ce el car~cter cultural y de fomento creativo de la ley, sobre t2 

do por sus implicaciones sociales dentro de las Universidades, 

concretamente en la UNAH. 



En el segundo Cap!tulo se expuso el r~gimen jur!dico vigente 

tanto nacional corno internacional, que regula el Derecho de Autor 

con la intenci6n· de radicar al plano actual los antecedentes y la 

naturaleza del multicitado derecho, este Capítulo sirve de funda

mento para la aplicación de tales disposiciones al ámbito y cornp~ 

tencia de las universidades. En efecto, estas disposiciones tie-

nen una interpretaci6n muy especial al menos en la UNAM y por eso 

se procedi6 a estudiar y describir, en el cap!tulo tercero c6mo, 

hoy en dia se regula y administra a la propiedad intelectual uni

versitaria, en este aspecto se tomar~n las prinCipales normas que 

regulan este fen6meno tales como, el Reglamento de Ingresos Extr~ 

ordinarios, las Circulares del Consejo Asesor del Patrimonio Edi

torial, la Ley Orgánica de la UNAM, el Estatuto del Personal Aca

démico, el Contrato Colectivo de Trabajo de la UNAM con las AAPA

UNAM, entre otras. 

E¡ aspecto m~s importante del Cap~tulo 4º, es seguramente el 

proyecto que se concreta en este capitulo, "La creaci6n de la Di

recci6n General de la Propiedad Intelectual". Este proyecto, tie

ne su antecedente en la actual subdirecci6n de protecci6n a la pr2 

pi.edad intelectual e industrial, dependiente de la Dirección Gene

ral de Asuntos Jur!.dicos. Esta Dependencia compuesta por dos depa"!:_ 

tamentos es insuficiente para l~ eficiente administraci6n de la -

propi·edad intelectual universitaria. 

Si pensamos que el pr.oblema es fundamentalmente de personal, 

ae podr4 aumentar la cantid~d de abogados en la Subdirecci6n, sin 

elllba~qo'ei problema b4sico radica en el car&cter de autoridad que 



debe tener este 6rgano, más aGn, debe ser un~· instituci6n de as~ 

sor1a, consultoría y administradora general de la propiedad in-

telectual universitaria, por ello a lo largo del cap!tulo se ex

ponen los fundamentos de la nueva Direcci6n, as! como la organi

zación propuesta para su eficiente actuación. 

Vale comentar, que la hip6tesis planteada en la tesis encu~~ 

tra la propuesta en este último capítulo. 

Expuestos los cap1tulos en esta introducci6n y desarrollada 

esta tesis, quedo convencida de que el contenido de mi trabajo -

no se pierde en proposicjones vacuas y endebles, acaso y tal vez 

más el mérito de la misma es que sustenta algo viable, dadas las 

condiciones de nuestra Universidad y de nuestro pais. Quiero 

afirmar mi posici6n en este aspecto. La Universidad Nacional 

aborda su funci6n social y es responsable del cumplimiento de 

la misma •. Toca ahora en los abogados, responder con una inten

sa respuesta en los derechos intelectuales, pero clara y objeti

va definiendo acciones concretas y pragm!ticas. 

Sabedora del posible cumplimiento de esta hip6tesis, doy -

mis mejores deseos para el cumplimiento de la misma. 

Dejo constancia de ello al presentar este trabajo. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DEL DERECHO DE AUTOR 

l. Antecedentes. 

La existencia de un derecho encaminado a la protecci6n de -

los autores sobre sus obras en los términos que hoy conocemos es 

en cierta forma un hecho reciente en la historia del derecho, y 

ello se debe como afirma Baylos 11El establecimiento de una pro-

tecciOn jurídica a la defensa de los intereses patrimoniales re

presentados por la creación intelectual está condicionadO histd

ricarnente a las circunstancias que permiten estimar la obra, en 

cuanto a creación, como un valor econ6mico aut6nomo, con absolu

ta separaci6n de cualquier encarnaci6n concreta y particular de 

la misma. La conciencia del car~cter aut6nomo de este valor vie

ne dada por los factores t~cnicos, econOmicos e intelectuales. 

Ante todo, contribuye a crearla un factor de car4cter t~cn!. 

co: la posesiOn de medios y procedimientos eficaces y suficient~ 

mente accesibles que ••• lleguen a situar en el mercado un ndmero 

indefinido de ejemplares de la creaciOn ••• 

Coincide con el efecto impulsivo de ese factor t~cnico un -

factor econ6mico: es el de la apeticibilidad de este bien. 

Pero aparte de ambos, en el reconocimiento de este nue

vo valor econOmico entra también: la posesien de una concepci~n 

mas espiritualizada, de una mayor finura de percepci6n de la 

realidad, que permita ver con claridad como cosas distintas la -

1 



obra en s1 y sus ejemplares materiales ••• 

Todo ello explica que, a lo largo de las ~pocas históricas 

en que la humanidad no ha dispuesto de medios reproductQres que 

partan de la mera idea o concepci6n de una cosa (es decir, an-

tes de la imprenta ••• ), na surjan los derechos de que tratamos, 

sino precedentes suyos, y que incluso despu~s de ella sea posi

ble que el proceso de su aparici6n cuente con figuras e insti

tuciones que no son aGn el moderno derecho subjetivo, sino ant! 

cipaciones, prefigurac~oneE mixtificadas .. 1 • 

Veamos pues esta cuesti6n, de una manera general, haciendo 

menci6n a lo m~s sobresaliante en su momento desde la Apoca el! 

sica hasta nuestros dtas. 

Loredo Hill, al expresarse sobre el origen del derecho nu

toral remonta hasta la ~poca paleolttica y neo11tica de nuestra 

historia y as! nos dice que: "El derecho autoral es tan anti--

gua como el hombre, nace, con él, con sus pensamientos, con su 

inteligencia creadora. Si pudiéramos identificar a los realiz!!_ 

dores de dibujos y pinturas rupestres tendr!amos que reconocer

les su calidad de autores, porque ~sta se perpetGa en el tiempo 

a pesar de los milenios transcurridos ••• • 

1BAYLOS, Tratado de Derechos lndu&trial. Propiedo4 In4ustrial, 
Propiedad Intelectual, Derecho de la Cqgpetongio Eqpp6m,isa, 
Disciplina de la Competencia Desleal, Madrid 1978,"P• 123. -
citado por Carlos Rogel vide. Autores, coautores y propiedad 
intelectual, Edit. Tecnos. Madrid, 1984, pp. 13 y 14. 

2LOREDO HILL, Adolfo. Derecho Autoral Mexicano. Edit. PorrGa, "
M€xico, 1982, p. 13. 

2 



Alvarez Romero al decir de Grecia, señala que "no hay nin-

gOn antecedente que permita construir una teoria jur1dica favo-

rable a la protecci6n de los autores. Estos gozaban de un con-

siderable crédito, pero la idea de un derecho especial sobre 

las producciones de su espíritu estaba ausente de las concepci2 

nes de la §poca ••• 113 

Al poeta y al artista les era suficiente pago y recompensa 

el que se diera a conocer pGblicamente su obra, que la gente -

disfrutara de ella pero tambi~n les importaba la buena fama. 4 -

Las cuatro formas que se conoc1an en la antigiledad para dar a -

conocer una obra seg~n Francesche1li, eran: 1) La lectura de la 

obra en público o recitatio; 2l Su exposici5n en una de aquá- -

llas lecturas pGblicas que se celebran frecuentemente en salas

privadas o abiertas a todos; 3) La difusi6n mediante copias del 

manuscrito efectuadas por el autor o por copistas suyos, y 

4) La entrega del manuscrito a un librero que lo hacia copiar5 • 

De aquella ~poca sostienen Baylos y L6pez Ouiroga, que no 

se desconoc1a totalmente el derecho de autor, pues desde un pun 

to de vista personal y espiritual, la obra pertenece al autor -

3 ALVAREZ ROMERO, Significado de la Publicaci6n en el Derecho de 
Propiedad Intelectual, Madrid, l969, páq. 11 citado por Carlos 
Roge! Vide. Ob. Cit. pp. 14-15. 

4BAYLOS, Ob. Cit. p. 123. Cita Carlos Rogel Vide, op. cit. 
5 FRANCESCHELLI. Trattato di Diritto Industriale, 2 vols., MilAn, 

1960, I, p. 86. Citado por Carlos Rogel Vide, op. cit. p. 
15. 
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y son ilícitas la usurpaci6n de la paterni~ad, la publicaci6n 

c~ntra su consentimiento y el plagio6.Pero hay que tomar en cue~ 

ta tambi~n al respecto, las lineas de Alvarez Romero, que en lo 

particular resultan ser m4s lOgicas, para la dpoca cl4sica cuan

do nos dice que "no se olvide que los textos contenidos en estas 

citas constituyen más la expresiOn de un deseo que el reconoci-

miento de una realidad. Señala Olagnien h••• (Le Droit d' auteur, 

Par!s, 1934, J:. pll.g. 19) ••• " incidentalmente, al defender la te2 

r1a de la donaciOn para explicar la naturaleza juridica del der~ 

cho de propiedad intelectual, que los testimonios que suelen ad~ 

cirse para justificar el derecho moral de los autores no tienen 

m&s alcance que el de simples an~cdotas que responden a un deteE 

minado esp1ritu critico, pero nunca son consecuenCias· de la apl! 

caci6n de las disposiciones legales. Cabrta añadir que, a la fal 

ta de un ordenamiento protector, se un1a, adem!s la ausencia de 

un contorno social y una opini6n pdblica favorable a la.adrnisi6n 

del derecho 

DespuEs, con el advenimiento del Cristianismo8 no se produ

ce ningdn cambio radical1 en loa primeros tiempos la predicaci6n 

de la doctrina era oral, pero con el transcurso de lo• siglo• a 

6 LOPEZ QUJ:ROGA. La Propiedad Intelectual en España, Madrid, 1918, 
p. 3. citado por earlo• kogel vide. 06. cit. pp. 16-17. 

7 ALVAREZ ROMERO. Ob Cit. p. 13. Cita de Carlos Rogel Vide, ci-
ta p. 17. 

8 ALVAREZ ROMERO. Ob. Cit. p. 14 (cita de Carlos Rogel Ob. Cit. 
p. 18. 
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la preocupaci6n catequ~tica se une otra de cartlcter apolog(:'!ti-

co. Se hace necesario fijar los dogmas al mismo tiempo que prot~ 

ger la fe contra las herej!as, que pronto hicieron su aparici6n. 

El reconocimiento del dere.cho de propiedad intelectual en lugar 

de tener algQn avance, se puede decir que sufri6 un atraso, ya -

que encontraba mayores trabas que en la ~poca anterior por el e~ 

p1ritu de pobreza de las comunidades religiosas en las que se 

custodiaba el tesoro de la cultura cl4sica y por e1 car4cter co

lectivo de gran parte de las obras. Franceschelli dice que "re-

salta en la Edad Media el valor intr!nseco del libro, en cuanto 

copia enriquecida con lujosos adornos, miniaturas, iluminaciones, 

etc., que le convierte en s! mismo en un bien que trasciende en 

los inventarios de herencias, es objeto de dep6sito y aun de 

prenda"9 • Baylos nos remite a Hubamann-Urheber und Verlasrecht, 

Munich, Berl!n, 1959, qui~n opina 11 Se viene la idea de que la 

obra de arte no puede aspirar a premios terrenos y, otra parte, -

se tiene la convicci6n que expresa, por ejemplo Elke Van Repqow -

••• •al exclamar que lo que se ha recibido graciosamente de Dios 

ha de ser comdn a todo el mundo¡ palabras con las que quedan di.chas 

a la vez dos cosas¡ que es un deber para el que ha recibido de -

Dios un CC110Cimiento hacerlo pdblico y que. el reconocimiento y la -

FRANCESCHELLJ:. Ob. Cit. p. 334. Cita de Carlos Roqel Vide •. 
Ob. Cit. p. 19, 
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obra en que se comunica son un bien perteneciente a la comunidad 

entera ••• 10. El autor sigue en una·situaci6n análoga a la de ~p~ 

cas anteriores. Con relaciOn a la obra artística sus encargos 

los realiza la iglesia para monasterios, templos y lugares sagr~ 

dos. El artista recibe el pago por la producciOn del original 

se entiende lesiva· para su derecho. Oueda por señalar dnicamente 

que no existen muestras -segan Baylos- de que el editor ni el e~ 

pista adquieran a su vez der.echo de impedir que el poseedor de -

uno de esos ejemplares copiados los reproduzcan a su vez y los -

ceda a otro por un precio. 

Con la invenci6n .de la imprenta11 (a inicios del siglo XV) 

la obra escrita adquiere una doble dimensión hasta ese momento -

desconocida. Por una parte, se hace accesible al prtblico de una -

manera permanente,estableciéndose ast una comunicaci6n directa -

entre el autor y el lector. Por otra parte, la obra entra en el 

comercio y por consiguiente, adquiere un determinado valor y es 

objeto de distintos negocios que requieren la atenci6n del poder 

pdblico. Mediante la multiplicación del original a travas de la 

imprenta qana el manuscrito la calidad romántica de modelo, que 

es lo que constituye el objeto jur!dico sobre el que va a monta~ 

se el derecho de autor en su aspecto patrimonial. Baylos sostie-

ne que adn "surqido el medio t~cnico no le acompañan todav!a las 

lO BAYLOS. Ob. Cit. p. 134, citado por Carlos Roc¡el Vide. Ob. 
Cit. p. 19. 

11 ALVAREZ ROMERO. Ob. Cit. p. 11. Citado por Carloa Ro<¡el Vi
de, Ob. Cit. p. 21. 
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condiciones econ6mico-sociales y culturales que promuevan esta -

nueva concepci6n {la generalizaci6n de la idea de que la obra es 

una manifestaciOn de la personalidad, la difusi6n de los conoci

mientos y el ansia de saber, la progresiOn del pensamiento de la 

propiedad de la obra, etc.), ya por la prevalencia de otros int: 

reses privados {impresores y editores) o pdblicos (el ejercicio 

de la censura de libros o fiscalización de las adiciones) y adn 

por la dificultad de habituarse a distinguir entre la obra y sus 

ejemplarizaciones como entidades diversas, es lo cierto que no -

basta aunque la imprenta se haya inventado para que el autor oc~ 

pe un primer plano en la atenciOn del derecho ..... 1112 • 

Las primeras manifestaciones legales fueron normas de cens~ 

ra que soberanos e iglesia establecieron en forma de licencias -

previas y obligatorias para toda publicaci6n, a fin de garanti-

zarse de que las obras impresas no ofrec!an con su propugnaci6n 

el peligro de socavar los principios en que la autoridad seglar 

y religiosa descansaban 13 • 

surge alrededor ~el año de 1470, un nuevo per1odo conocido 

como "La etapa de los privilegios" misma que Alvarez Romero, si~ 

tetiza en los siguientes incisos: "a) no se trata del reconoci--

.12 BAYLOS, Ob. Cit, pp. 123 y 124. Citado por Carlos Roqel Vide, 
Ob. Cit. pp. 21 y 22, cita de Carlos Roqel Vide, Ob. Cit. p. 
23. 

13
FOlm:S, JosA. Oerechl cE Pr9tiedad Intelectual en sus relaciones con 
el interea ldbl1co l a cultura, ADC, 1951. (Citado por Car-
los Rogel V de. p. 3). 



miento de un derecho preexistente, sino de la concesi6n de un 

derecho aspecial otorgado por el poder real que atribu!a una ca~ 

dición jur1dica "EXNOVO" y, por tanto, sin antecedente de ningdn 

g~nero. b) lo que se concede con el privilegio no es un derecho 

de propiedad intelectual, en sentido estricto, sino el derecho -

de explotaciOn econ6mica de la obra, mediante la publicaci6n y -

venta de los ejemplares multicitados por su impresi6n. La ausen-

cia del derecho de propiedad intelectual se advierte con mayor 

claridad si se tiene en cuenta que los privilegios se estable- -

clan generalmente en favor de los editores ... e) el monopolio de 

explotación concedido tenia car~cter temporal ..... 14 • 

Lo que importa en esta etapa de privilegios segdn Baylos 15 

-Cb. Cit. pp. 135-136-, es el derecho de explotación por parte 

del editor por un tiempo limitado y en cuanto al autor no es 

sólo el compositor de un manuscrito original, sino tambi~n el 

que ha realizado un trabajo filológico para adaptar, reelaborar 

y preparar a la publicidad la obra que va a publicarse. A todos 

estos (autor, editor) se concede el privilegio de ser los dnicos 

que puedan imprimir una obra determinada, con lo que debajo del 

sistema de privilegios de edición late, de un lado, la idea de -

retribuir al autor mismo, y de otro, la de compensar al editor -

por las inversiones, costo de organización de su empresa y ries

gos empresariales que implica la impresión de una obra. 

14 ALVAREZ ROYaERO, Ob. Cit. pp. 16-17 (citado por Carlos Rogel -
Vide. pp. 25 a 27). 

l5 x()(;EL, Carlos, ob. Cit. pp. 24-25. 

8 



Con el transcurso del tiempo el privilegio se va haciendo -

impopular. Los autores señala Alvarez Rornero,"han tomado concie_!l 

cia de sus posibilidades y de la importancia de su labor creado

ra" 16 

Es el pats de Inglaterra al que le corresponde (en los co-

mienzos del siglo XVIII) un nuevo movimiento para el advenimien-

to de una nueva etapa del reconocimiento de la propiedad intele~ 

tual. 

El Estatuto de la Reyna Ana, 17 rompe con el privilegio de -

los editores y da reconocimiento al derecho que corresponde a 

los autores, en cuanto a creadores de sus obras y a su vez tiene 

como finalidad el crear un estimulo para el fomento a la cultura 

y del saber. Ahora la situación del autor y del editor cambia 

rotundamente, toda vez que la titularidad del monopolio se da a 

la inversa, es decir, en lugar de que el impresor reciba un mon2 

polio y se encargue de pagar al autor unos honorarios, ocurre 

que el titular de dicho monopolio ser4 el autor, qui@n lo ceder! 

al editor en las condiciones económicas que convenga. 

16 ALVAREZ ROMERO. Ob. Cit. p. 18. Cita Carlos Vide. Ob. Cit. p. 
28. 

17 FORNS, dice al respecto •con la misión primordial de ejercer 
la censura, un decreto real habta establecido en 1556, la "Sta• 
tioners CompanY", en la que se P!Ul1fan los principales editores de 
Londres. Esta entidad reclamó reiteradamente un privilegio ex 
elusivo y hereditario, y al expirar En 1694, las antiguas "Licencings 
Acts•-pues Inglaterra fue el primer pa1s en suprimir loa pri
vilegios- acudió ante el Parlamento en delllllJ1Cla de wia ley que PEO
tegiese a pe%pel:uidad - pretendidos demcllos centra posibles piraterias. 
El xesultado de su gestidn fue el fanoso Estatuto de la Reyna Ana, del 10 
de abril de 1710, prímera disposicidn legal El1 el trundo que raxwxx:e el -
derecho de los autores. CJ>. Cit. p. 990. Citado por Carlos ~ Vide, Cb. 
Cit. p. 31. 
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Con relación al Estatuto de la Reyna Ana, por encima de los 

variados matices se marcan dos orientaciones fundamentales para 

Forns: 18 1) segdn que se entienda al derecho de los autores, 

procurando compaginarlo con el inter~s pdblico o, 2) que se con

ceda a~ interés pQblico primordial importancia, esforzándose en 

adaptar a @l el derecho de autor. 

El numeral 1) corresponde a lo que suele llamarse "Concep--

ci6n Latina 11
, cuyos or!genes se encuentran como veremos adelan--

te, en las normas emanadas de la Francia revolucionaria; y el n~ 

meral 2) predomina en la concepci6n anglosajona que, desde la 

Gran Bretaña, pasa a los Estados Unidos de Am~rica. 

Seguiremos con el orden cronol0gico que nos presenta Carlos -

Rogel, toda vez que la mayoria de los tratadistas19 suelen cona~ 

derar a las disposiciones francesas de 1791 y 1793, como suceso

ras inmediatas del Estatuto de la Reyna Ana. 

Se considera a los Estados Unidos de Am~rica como la segun-

da legislaci6n Ccronol6gicamente hablando) en la materia, situn

ci6n misma que resulta 16gica, toda vez que sobre ellos tenlan -

gran influencia las concepciones inglesas. La defensa de los au

tores, el inter@s pdblico y la cultura, fueron elementos que 

lB FORNS, Ob. Cit. p. 993. Citado por Carlos Rogel Vide. Ob. 
Cit. p. 32. 

19 Entre ellos Adolfo Loredo Hill. Derecho Autoral Mexicano. 
Editorial Porrna, S.A., M~xico, 1982. pp. 15 y 16. 
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acompañaron a los derechos de autor en la independencia de los -

Estados Unidos de Am~rica: "De los trece Estados, diez promulga-

ron sus leyes (dice Forns, Ob. Cit. p. 994 a quien sigo en este 

punto) 20 entre 1783 y 1786, y en los títulos o pre4mbulos desta-

can que su finalidad es estimular o favorecer el saber y el pro-

greso de la civilización, las artes y las ciencias. Mas en las -

leyes de cinco de ellas figuran frases que afirman el derecho de 

los autores de modo tan rotundo, sino tan bello como Le Chape- -

lier lo hiciera. En las de Nueva York y Georgia, se habla de "la 

equidad y la justicia naturales, el honor del pa!s y el deber h~ 

cia la Humanidad", precisando que su dnica finalidad era estimu

lar a "los hombres de saber y de genio para que publiquen sus 

obras". 

ºEn las Rhode Insland, New-Hampshire y Massachusetts se 11~ 

ga a afirmar que constituyen "derechos naturales de todos los 

hombres" y que "ninguna propiedad pertenece m4s peculiarmente al 

hombre que la producida por el trabajo de su mente". La Constit~ 

ci6n Norteamericana, precisa Forns21 podr!a elegir en el momento 

que fue redactada (en 1787) cualquiera de las dos orientaciones 

te6ricas para fundamentar su derecho de autor. Los leqisladorcs 

norteamericanos se decidieron por el sistema inglAs, consideran-

2 º ROGEL VIDE, Carlos. Ob. Cit. p. 33. 

21 FORNS, Op. Cit. p. 995. Citado por Carlos Rogel Vide. Ob. 
Cit. p. 34. 
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do los problemas del derecho de autores sobre sus obras bajo el 

prisma del "COPYRIGH". 

Loredo Hil1 22 al expresarse de esta materia y en particular 

a lo que concierne al Consejo del Estado Frünc~s, se remonta ha~ 

ta el año de 1716, para aludir que en dicho Estado, se dio rece-

norimiento a los derechos de los autores, siendo los primeros b~ 

neficiados los herederos de La Fontaine y Fene10n. En 1777, se -

proclamo la libertad del arte. 

En 1786, el derecho de los compositores musicales, y en 

1791, la Asamblea Constituyente reconoce al autor teatral el de-

recho exclusivo de representaciOn en vida y cinco años despu~s -

de su muerte. 

El 19 de julio de 1793, Francia establece la propiedad ar-

t!stica y literaria en toda su ext~nsi6n23 • Estos dos dltimos o~ 

denamientos, indica Forna, (Op. Cit. p. 998, citado por Rogel 

Vide~ p. 35) fueron las que consagraron el exclusivo derecho del 

autor para todas las obras del ingenio. 

22 LOREDO HI~L. Adolfo. Ob. cit. ~· 15. 

23 Es muy probable que el citado autor (Loredo Hill), aea uno de 
los tratadistas que consideran que el Estado Francda, aea •e-
9undo en la historia que haya legislado en materia autoral -
despuds del Estatuto de la Reyna Ana (Statute of Ane) del710, 
toda vez que hace menci6n a do• fecha• (1716 y 1777), en que 
se legial6 en la materia pero sin hacer mayor aclaracien. Col!!_ 
paginando este autor con otros como Carlos Rogel, lleqan a 
coincidir en fechas desde la Asamblea Constituyente de Fran-
cia de 1791. 
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Cabe scña1":1r algo de vital importancia, la segunda orienta-

ción que se da al derecho autoral, la denominada (como se menci.9_ 

n6 anteriormente) "Concepción Latina", surge de la Revoluci6n 

Francesa como lo indica el precitado autor, Alvarez Romero, al -

decir que-: "L:t Revolucidn Francesa elimina tecla clase de privil!!, 

gios, y n~turalmente tambi~n los relativos a las obras del espt-

ritu. Pero ello no supone una regresidn a la época anterior a la 

imprenta, sino la consagraci6n del derecho de propiedad litera-

ria y artistica, considerada por Le Chapelin, en la c~lebre no-

ci6n que hubo de dirigir a la Asamblea Constituyente" COMO LA 

MAS SAGRADA, LA MAS INATACABLE ••• Y LA MAS PERSONAL DE LAS PRO-

PIEDADES" 24 • 

El Derecho Español, de la dpoca de la Colonia25 no daba pr~ 

tecci~n al autor, m~s bién, establecer!a censura previa, los re

yes se reservaban otorgar la concesi6n graciosa para imprimir 

cualquier escrito, es decir, era un privilegio real. 

Los territorios del nuevo mundo en los que España ejerc!a -

soberanta, se reqtan por la Recopilacidn de las Leyes de Indias 

publicada por la C@dula del Rey Carlos II (1661-1700), del 18 de 

mayo de 1680. En el período que correspondía al reinado de Car--

24 ALVAREZ, ROMERO. Ob. Cit. p. 19. Cita de Carlos Rogel Vide, -
Ob. Cit. p. 35. 

2 5 LOREDO HILL, Adolfo, Ob. Cit. p. 15. 

13 



los III, Alvarez Romero 26 relata, que se asisti6 a una transfo~ 

maci6n de los antiguos privilegios que sin dejar de serlo, cam-

bian completamente su fisonomía. Conforme a la Real Orden del 23 

de marzo de 1763, se reconoce a los autores que sus derechos se 

hacen transmisibles 11Nortis Causa", es decir, que los privile- -

gios concedidos a los autores pasar~n por muerte a sus herederos. 

Reales Ordenes de 20 de octubre de 1764, y las del 14 de junio y 

C@dula de 9 de julio de 1778. Las disposiciones antes citadas r4_ 

gieron en España hasta el periodo constitucional de las cortes -

de Cc!diz27 • Por resoluciOn de las Cortes de España de 1.0 de ju--

nio de 1813, se reconoce la propiedad de los autores sobre pro-

duetos intelectuales incluso después de su muerte, pues los her~ 

daros gozaban de su derecho por diez años; en las obras p6stumas 

los diez años se contaban desde la publicaciOn de la obra y cua~ 

do el autor era un Cuerpo Colegiado, la duracidn era de cuarenta 

años, a contar desde. su primera edicidn. 

Durante el segundo período constitucional las Cortes dicta

ron el s de agosto de 1823, una ley en la que se declara que los 

autores eran propietarios de sus obras, pudiendo disponer de 

ellas del mismo modo que los dem5s bienes. L~pez Quiroga, refle-

26 ALVAREZ ROMERO. Ob. Cit. p, 21. Citado por Carlos Rogel Vide. 
Ob, Cit. p. 40. 

27 LOPEZ QUIROGA. Ob, Cit. Cita de Carlos Rogel Vide. Op, Cit. 
p. 41. 
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xiona al respecto y dice "se asimiló el derecho de autor a la 

propiedad comrtn, reconoci6ndole, por tanto, su pcrpctuidad'1 28 -· 

Años despu~s en 1834 por Real Decreto, la Reyna Gobernadora 

aprueba el Reglamento de imprentas, que se ocupaba en su t!tulo 

IV 11dc la propiedad y privilegios de los autores y traductores, 

(La obra del segundo periodo constitucional ya babia sido anula

da} volviendo al sistema de la temporalidad del derecho del 5 de 

agosto de 1823. Posteriormente, se publica la Ley de 10 de junio 

de 1847, en la que dan diferentes plazos de duracidn segdn la -

naturaleza de la obra. Ello dio motivo a los partidarios 

de la perpetuidad de la propiedad intelectual a imponer algunas 

reformas e imprimir sus criterios. Superados los obst4cu1os se--

gdn Rogel Vide -Ob, Cit. p. 47- nos encontramos con la 

Ley de Propiedad Intelectual, de 1987. 

Por otra parte, es conveniente señalar que el estudio.de la 

legislaciOn española durante la ~poca colonial. constituye un t~ 

ma de importancia, toda vez que no es posible olvidar que e1 de-

recho hispánico se aplico en México durante la dominaciOn y por

que, indudablemente, nuestras m4s hondas ra!ces jurldicas se ha

yan jUstamente, en el derecho peninsular, ha de observarse, que 

la RecopilaciOn de Leyes de Indias, publicada en virtud de la 

Real Cédula de Carlos II (mencionada anteriormente! de 'fecha 18 

de mayo de 1680, dispuso que en los territorios americanos suje

tos a la soberan!a española se considera como derecho supletorio 

28 LOPEZ QUIROGA. Ob. Cit. p. 143. Citado por Carlos Rogel Vide, 
Ob. Cit. p. 42. 
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de la misma el español, con arreglo al orden de prelación esta-

blecido .por las Leyes de Toro 29 . El m~rito de haber otorgado 

concesiones que se estiman como el primer paso en favor del rec2 

nacimiento de la personalidad y del derecho de los autores es a 

Don Carlos III, anteriormente ya mencionado30 • 

En la Constituci6n de 1824, (M~xico Independiente), frac-~ 

cien I del articulo 50 scñal6 como facultad exclusiva del congr~ 

so General "I .•• promover la ilustraciOn; ase9ur~ndose por tiem

po limitado derechos exclusiv~s a los autores por sus respecti--

vas obras ••• ". 

Comenta Farell Cubillas, -Ob. Cit. p. 13- •que hasta la 

Constituci6n de 1917, ninguna otra ley fundamental menciona el -

derecho de los autores. Equivocadamente se ha establecido que 

las Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 1826 y la CaE 

ta de 1857, se refertan a la cuesti~n, pretendiendo hacer una i~ 

terpretaci6n extensiva de los privilegios que por tiempo.limita

do se concedtan a los inventores" 31 • 

29 FAREL CUBILLAS, Arsenio. El Sistema Mexicano de Derecho de 
~· Editor Iqnacio Vado, México, 1966. p. io. 

~· 
A~untes ~ara la Historia del Derecho en M@xico, tomo III, p. 
2 z, Pu~icidad y Ediciones. Mdxlco, D. F., 1943, cita de Fa
rell Cubillas. Ob. Cit. p. lZ. 

31 VIIU\MONTES BERNAT,, Francisco. Loa Derechos del Autor. pp. 13 
y 14, MGxico, 1964. Cita de Arsenio Farell Cübillas. Ob. Cit. 
p. ll. 
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El 3 de diciembre de 1846, se publica el decreto sobre Pro

piedad Literaria, bajo el gobierno de José Narinno Salas, primer 

ordenamiento sistem~tico del México Independiente (constituido -

por 18 art~culos) 32 . 

En el Código Civil de 1870, en sus artículos 1247 al 1387, 

se n(.)rma lo relativo a la propiedad literaria, propiedad dram~t.!_ 

ca, propiedad artística, reglas para declarar la falsificación, 

y disposiciones generales33 • Dicho C6digo recibid. gran influen-

cia del C60igo Civil Franc~s, o sea del cddigo de Napoledn. La ex

posici6n de motivos de este Cddigo hace mención que el mismo se 

hizo teniendo en cuenta los principios de1 Derecho Romano, la 

antigua legislaci6n española, los Cddigos de Francia, de Cerde-

ña, de Austria, de Holanda, de Portugal y otros y los proyectos 

de Código for~ados en M~xico, y en España34 • Desde luego que el 

C6digo Civil de 1870, merece un estudio aparte y especial. Al 

decir el C6digo Civil de 1884, es casi una reproducci6n del de 

187035 • Lo que importa subrayar. aqul es la opini6n de Lcopoldo -

Aguilar Carbajal, quien opina que el C6digo Civil de 1870, fue -

el primero en el mundo que equipar6 los derechos de autor al de-

32 LOREDO HILL, Adolfo. Ob. Cit. p. 17. 

33 Ibidem. p. 17. 

34 BORJA SORIANO, Manuel. Teorla General de las Obli~aciones. 
Tomo I, Sa. Edici6n. Edlt. Porrda, s. A. Mdxico,966, pp. 19 
y 20. 

35 BORJA SORIANO, OB. Cit. p. 20. 
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recho de la propiedad, solución que en t~rminos generales, repr~ 

dujo el C6digo de 1884 36 • 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -

de 1917, en su art!culo 20, octavo párrafo dice: 

"TAMPOCO CONSTITUYEN MONOPOLIOS LOS PRIVILEGIOS QUE POR DE-

TERMINADO TIEMPO SE CONCEDAN A LOS AUTORES Y ARTISTAS PARA LA 

PRODUCCION DE SUS OBRAS Y LOS QUE PARA EL USO EXCLUSIVO DE SUS -

INVENTOS, SE OTORGUEN A LOS INVENTORES Y PERFECCIONADORES DE AL-

GUNA MEJORA" ••• 

En el Código Civil de 1928, se considero que no pod!a iden

tificarse la propiedad intelectual con la propiedad comOn, por--

que la idea no es susceptible de posesi6n exclusiva, sino que n~ 

cesariamente tiene que publicarse o reproducirse para que entre 

bajo la protecciOn del derecho37 • Por esta razOn, dicho COdigo -

(vigente) se consider6 que no se trataba de un derecho de propi!:_ 

dad sino de un derecho distinto, con características especiales, 

que denomino "Derechos de Autor". Bajo este nombre de "Derechos 

de Autorº, el Código Civil considero -segQn Rojina\Villegas- que 

es un privilegio para la· explo~aci6n, es decir, para la publica-

36 AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Segundo Curao de Derecho Civil, -
·sienes, Derechos Reales K Sucesiones. ·Bdlt. Juridlca Mexlca-
na, MGxlco, 1944, p. 196 • cita de Farell Cubilla&. Ob. Cit. 
p. 18. 

37 FARELL CUBILLAS, Arsenio. Ob. Cit. p. 19. 
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ciOn, traducci6n, reproducci6n y ejecuci6n de una obra. Hace 6n

fasis el autor citado, en que 11 no puede identificarse la llamada 

propiedad intelectual con la comtln" 38 • 

Bajo l~ forma de privilegio temporal se manifiesta este -d~ 

recho real, es decir, este poder juridico, para aprovecharse de 

un bien. En el caso consistente en un poder temporal para aprov~ 

charse exclusivamente de los beneficios de una obra por su publi 

caci6n, ejecución o traducci6n, sin que nadie pueda ejecutar ta-

les actos. Este beneficio temporal, se limitó en el C6digo vige~ 

te, fijAndosc diferentes plazos, segOn la naturaleza de la obra. 

Se distingue para obras cient!ficas e invenciones y se crea un -

privilegio de cincuenta años independientemente de la vida del -

autor, es decir, los herederos podrjn disfrutar de ese privile--
1 

gio durante el tiempo que falte al t~rmino de cincuenta años si el 

autor muere antes de ese plazo; si ~ste sobrevive los cincuenta 

años, durante su vida se extinguir4 el privilegio, ya no pasar~ 

a los herederos. 

Para las obras literarias y art!sticas se reconoci6 un pri

vilegio s6lo de treinta años y para la llamada propiedad·dram4t1 

ca, es decir, para la ejecuciOn de obras teatrales o musicales, 

un privilegio de treinta años. 

lB ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, Tomo II, 
Bienes{ Derechos Reales ~Sucesiones. Edit. Porrda, s. A. Md
xlco, 977. pp. 174 y 17 • 
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En términos generales, el Código Civil de 1928, reprodujo -

las disposiciones proteccionistas contenidas en el de 1884, agr~ 

gando, en el artículo 1280 que las disposiciones contenidas en -

el Título eran de carácter federal, como reglamentarias de la 

parte relativa de los articules 4a y 28 de la Constitución. 

En junio de 1946, se celebr6 en la Ciudad de Washinton, O. 

c., la conferencia Interamcricana de Expertos para la Protecci6n 

de los Derechos de Autor. De aqu1 surge la Convenci6n Interame-

ricana sobre el ·oerecho de Autor en Obras Literarias, Cientlfi-

cas Y Artísticas, en la que M~xico fue pais firmante. 

Para adecuar la legislaci6n nacional, (los preceptos norma

tivos del C6digo Civil de 1928, aplicables en materia de dere- -

chas de autor), a la ConvenciOn Interamericana se expidid la !!!:I. 

Federal sobre e·1 Derecho de Autor, del 30 de diciembre de 194 7. 

Con esta nueva ley se dio por derogado el Titulo Octavo del Li-

bro Segundo del C6digo Civil y todas las disposiciones que se le 

opusiesen, segdn lo señala as1, el articulo 2a transitorio de la 

Ley del 47. 

De la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 29 de di- -

ciembre de 1956, sOlo mencionarA su existencia, toda vez que no 

introdujo cambios substanciales a la de 1947. 

La Ley del 4 de noviembre de 1963, tuvo parte de su origen 

en dos anteproyectos: 1ª el de Valderrama y el za el de Gaxiola 

Rojas, ambas de 1961. El primero de ello~ comenta Farell Cubi- -
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llas39 , tenia ideas de gran valor, algunas de las cuales fueron 

aprovechadas en la iniciativa que el Ejecutivo de la Unión, en--

viO a la c~mara de Diputados el 14 de diciembre de 1961, pero 

afectaba intereses econOmicos de tan extrama cortsidcraci6n que -

trajeron como consecuencia que dicho proyecto fuera eliminado. -

El segundo llamado Anteproyecto Gaxiola-Rojas40 , constituy6 la 

iniciativa que el Ejecutivo de la Uni6n envió a la C4mara de Di

putados el 14 de diciemJ:>re de 1961. Al discutirse el proyecto 

por intervención de diversos diputados, se realizaron algunas m~ 

dificaciones con las que, finalmente, fue enviado para los efec

tos constitucionales a la C~mara de Senadores, la que reformó en 

parte. Ya agotados los tr4mites constitucionales, apareció en el 

Diario Oficial de la Federación del d1a 21 de diciembre de 1963, 

el Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Federal de Derechos 

de Autor promulgada el 29 de diciembre de 1963 41 . 

2. Consideraciones Generales sobre la Propiedad 

Intelectual. 

En la moderna disciplina jurtdica que nos ocupa no hay has

ta la fecha, e1 vocablo, denominaci6n o nombre "X" que en las l~ 

gislaciones y doctrinas los juristas acepten universalmente. As! 

tenemos que la propiedad intelectual lo es para unos1 para otros 

propiedad inmaterial: o bien propiedad literaria, cient!fica y -

!~ FARELL CUBILLAS, Arsenio. Ob. Cit. pp. 29 a 32. 
El Lic. F. Jorge Gaxiola,fun9fa como consultor del Secretario 
~~rEg~~~~!~nd:ª:;!~~~hoyd:r~~~~~-Rojas y Benavides, como Dire~ 

41 FARELL CUBILLAS, Arsenio. Ob. Cit. pp. 32 a 38. 
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art!stica, copyright; ·aerechos de autor; derechos intelectuales, 

etc. 

El maestro David Rangel Medina, considera, que "al conjunto 

de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligen-

cia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde 

el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, 

acostúmb~ase a darle la denominaci6n gen~rica de propiedad in-

telect"ual, o de las denominaciones equivalentes propiedad inmat!:, 

rial, bienes j"urtdicos inmateriales y derechos intelectuales"42 • 

La propiedad intelectual o inmaterial, comprende a dos ra--

mas distintas de la misma disciplina, a saber: 

2.1. La Propiedad Industrial. 

Constituida por las reproducciones que operan en el campo -

industrial y comercial43 • 

Para Ladas, "La Propiedad Industrial puede ser definida co

mo un nombre colectivo que desiqna el conjunto de Institutos ju

r!dicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos de

ducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y 

42 RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial 
Libros de MGxico, s. A. Mdxico, 1§66. p. 8§. 

43 Ibidem, p. 91. 
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asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial1144 • 

Es indiscutible la importancia que representa en nuestros -

dias, en el ámbito nacional como internacional, o bien en un ni-

vel doctrinario y legislativo el tema relativo a la propiedad i~ 

dustrial, pero, dado el tema del trabajo que me ocupa, es conve

niente dejar a un lado por el tiempo que sea necesario este ru-

bro y continuar con el tema de los derechos de autor. 

2.2. Los Derechos de Autor. 

Comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano 

que se manifiestan en el campo de las artes y de las ciencias, -

designándose como propiedad intelectual o derechos de autor45 • 

Nicolás Pizarra, dice que entiende como derecho de autor 

"el conjunto de normas que protegen a la persona del autor y su 

obra respecto del reconocimiento de la calidad de autor, de la -

facultad que tiene el autor para oponerse a toda rnodificaci6n 

que pretende hacerse de su obra sin su consentimiento y del der!:_ 

cho exclusivo que tiene el autor de explotar y usar temporalmen-

44 LADAS, STEPHEN P. The International Protection of Industrial' 
Proairty. Harvard Universlty Presa. Cambridge, 1930. pp. 3 y 
4. ta de David Rangel Medina. Ob. Cit. p. 101. 

45 RA!IGEL MEDINA. Ob. Cit. p. 91. 

23 



te su obra por s1 mismo o por terceros" 46 • 

Es notorio e indiscutible que sobre la definiciOn dada, lo 

que le importa primordialmente al derecho de autor, es proteger 

al autor, a s·u obra y al uso y explotaci6n de la misma. 

Continuando con esta relaciOn de ideas, Hesiquio Aguilar, 

opina que el derecho de -autor protege al autor y su derecho corno 

tal, a su inventiva, a su habilidad, m!s es necesario indiscuti-

blemente que dicha habilidad e inventiva, se traduzcan en expre-

si6n material, tales como en un libro, una revista, un cuadro, -

una composici6n musical, etc., para que puedan ser objeto de pr~ 

tecci6n del derecho de autor. 

El conocido autor conternpori!!.neo, Adolfo Loredo Hi.11, define 

al derecho autoral 11~omo un conjunto.de normas de derecho social, 

que protegen el privilegio que el Estado otorga por determinado 

tiempo, a la actividad creadora de autores y artistas, ampliando 

sus efectos en beneficio de interpretes y ejccutantes 1147 • 

Nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, actual, vigente, 

no define en sus artlculos el concepto "dere~hos de autorº ni s!_ 

quiera como lo hizo nuestro primer ordenamiento sistem!tico del 

MGxico independiente48 que en su primer arttculo decta: 

46 PXZARRO MACIAS, Nicol4a, Las Reqaltaa Recibidas ~r loa Auto
res a¡r Otorgar a Tercero• el tiao de la Ex~iotac n de los -
Dere~oa de Autor. conferencia dictada ena Barra de ílboqa-
doa, 3 de octubre de 1986. MAxico, D. P., p. 1. 

47 LOREDO HILL, Adolfo. Ob. Cit. pp. 66 y 67. 
48 Llamada Lev de 1846 o Decreto sobre Propiedad Literaria, lle-

vada a cabo b'ajo el· c¡obiern0 de '.10 .. Mariano· 'IJalali. · 
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"ARTICULO ia. se entiende por propiedad literaria para los 

efectos de esta ley el derecho exclusivo que compete a los auto

res de escritos originales para reproducirlos o autorizar su re

producci6n por medio de copias manuscritas impresas, litografia

das o por cualquier otro semejante 1149 • 

Es claro que en la actualidad, -y muy posiblemente tambi~n 

en 1846- no se pueda aceptnr dicho precepto como definiciOn de -

la llamada propiedad literaria o rn4s ampliamente expresando der~ 

chas de autor, toda vez que no solamente se encuentra limitado -

dicho articulo a la orientaciOn patrimonial sino tambi6n limita

do a la producci6n literaria. 

Para obtener una def iniciOn del concepto derecho de autor y 

que se le considere exacta y precisa, y que al mismo tiempo con

lleve la finalidad que el legislador quizo al dar a luz la 1e--

gislaciOn autoral, es necesario tener previamente una clara idea 

de la naturaleza jur1dica de derechos de autor. 

49 Texto adquirido del Diccionario Razonado de L~islaciOn i Ju
risprudencia, de Joaqufn Escriche. Tomo III. E {t; Henue Po
rrda, Mexico, 1979. Algunos autores afirman que dicho ordena
miento consta de 18 artlculos1 el que ahora cito esta formado 
por 28 articulas. 
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3. Naturaleza Jur!dica de los Derechos de Autor. 

La doctrina y las tesis empleadas para explicar la natura-

leza jur1dica del derecho de autor, en innumerables ocasiones 

han sido no sólo confusas, sino desquiciantes en opinión de Fa-

rell Cubillas5.0 • 

Jo3o Da Gama Cerqueira, dice que "desde el punto de vista -

del derecho positivo, la cuestiOn puede parecer ociosa y despro

v~sta de interOs jur!dico, toda vez que los titu1ares de tales -

derechos, cualquiera que sea su naturaleza, gozar~n de las facu! 

tades que la ley les confiere, subordinados, en cuanto a su con-

tenido, extensi6n, modo de ejercicio, duraciOn y efectos, a las 

condiciones de fondo y forma prescritos en los respectivos esta-

tutos. La controversia quedar!a reducida, de este modo, a sim- -

ples cuestiones de terminolog!a o de nomenclatura, sin mayor 

trascendencia o importancia51 • 

Pero, por dos razones fundamentales el problema relativo a -

la terminolog!a y nomenclatura de los derechos de autor, no pue

den separarse; primero porque, la terminologfa cient!fica debe -

SO FARELL CUBILLAS. Ob. Cit. p. 57 

51 DA GAMA CERQUEIRA, Joao. El Derecho del Autor como Derecho de 
Naturaleza Patrimonial. Traduccidn de David Ringei Medina, Re 
vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Arttstica, año IV 
enero-junio, No. 7. M4xico, 1966. p. 35. 
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ser exactu y rigurosa; y segundo, la naturaleza del derecho no -

puede dejar de influir en la interpretación y aplicación de la -

ley, corno en su elaboraci6n. 

Al r~correr la obra de los escritores, podemos ver la diveE 

gencia capital que entre juristas, legisladores y filOsofos,se 

produce en torno al problema de aclarar o dilucidar si los dere

chos de autor son o no una propiedad. 

Antes de que se hicieran las primeras leyes en materia aut~ 

ral, en diversos pa1ses, tales derechos eran objeto de privile-

gios concedidos discrecionalmente por los soberanos a sus sdbdi

tos. Pero a ra1z de la primera ley sobre patentes de invención, 

en Francia (1793), se reflexiono acerca de cu41 es la naturale

za de los derechos de autor y del inventor. 

As!, tenemos que surgen -si se les puede llamar as!- a las -

escuelas o corrientes que se ocupan del an4lisis y estudio de la 

naturaleia del derecho de autor. Que resumiendo, ser!an las que 

a continuaciOn se exponen52 • 

La Primera •'J.scuela o corriente integrada por jurisconsultas 

que se ocuparon de este estudio para calificarlo como derecho de 

propiedad, o entre los derechos de propiedad. 

52 ·DA GAMA, Jo~o, Ob. Cit. pp. 41 a 43. 
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La Segunda escuela que surje inmediatamente a la primera, -

afirma que el derecho de autor, consistla en un derecho de obli

gaáiOn, originado en un contrato t4cito entre la sociedad y e1 -

individuo. 

La Tercera escuela clasifica los derechos de autor como de

recho personal, volviendo de esta manera, a la cl4sica divisi~n 

del der~cho romano, que distribula los derechos ae1 individuo en 

las tres categorías de los derechos; reales, de ob1igaciones y -

personales. 

Casi simult4neamente a la tercera escuela, surgen dos co- -

rrientes. Una relativa a la teorla de los derechos intelectuales 

de Edmond Picara53 , y la de los derechos sobre bienes irunateria-

les, de KOHLER. 

53 PIZARRO, DAVILA Edmundo, comenta que Edmond Picard, abogado -
que fuera de la Corte de Casaci6n Belga, present6 un trabajo 
en el Colegio de Aboqados de Bruselas, denominado "Embryolo-
gie Juridique•, en el que presenta, mediante un proceso intui 
tivo e inductivo, la conclusi6n de que existta una cuarta ca= 
tegorta de derechos: "La classification tripartite des droit 
Gtablis par le legislateur romain et reprise de puis par tou
tes lea ldgislations des racea europ@enea, en droita, re'els, 
droits personnels, droit d' obligation, est incomplGte. IL 
FAUT Y AJOUTER COMME QUAT RIEME TERME: LOS DROITS INTELLEC- -
TUELS". 

Los derechos intelectuales: cuarta categorta de derechos. Re
vista del Foro. No. 3. marzo-diciembre de 1970, Lima Penl, 
p. 201. 
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KOHLER, segQn Joao da Gama; es de la corriente que niega al 

derecho de autor los atributos de la propiedad, M4s lo considera 

sin embargo, como derecho patrimonial. "De acuerdo con esta dac-

trina, la instituci6n del der~cho de autor tiene car4cter exclu

sivamente patrimonial, porque como revelan sus or!genes hist6ri

cos, surgió con el fin de garantizar los intereses patrimoniales 

de los escritores; en segundo lugar, porque las reglas principa

les contenidas en la ley se destinan a titular la facultad excl~ 

siva de reproducci6n de la obra, mediante la cual el autor aseg~ 

ra para s! los beneficios econOmicos de su creaciOn. Y el car4c-

ter patrimonial m~a se evidencia en la transrnisibilidad de este 

derecho a que son extraños los derechos personales del autor. 

Kohler, que es uno de los principales autores de esta teorta re

conoce que al autor competen otros derechos de naturaleza no pa

trimonial, sino personal, que denomina Individualrecht: pero en 

su opiniOn, estos derechos no forman parte del contenido del de

recho de autor, perteneciendo a otra esfera del derecho, si bien 

concurren para la protecciOn de la obra" 54 • 

Edoardo Piola Caseili, al investigar la naturaleza del der!_ 

cho de autor, coincide en algunos aspectos con la teor!a de Ed-

mond Picardo. Da Gama y Edmundo Pizarro55 afirman y coinciden al 

54 PIOLA CASELLI, Tratatto del Diritto di Autore, p. 41, cita de 
Da Gama Cerqueira, J. Ob. Cit. p. SO. 

55 PIZARRO DAVILA, Edmundo. Ob. Cit. pp. 201 y 202 y Da Gama Ce! 
queira Joao, Ob. Cit. pp. 56 y 57. 
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relatar, que para Piola Caselli, el derecho de autor representa 

una relación jur!dica, personal-patrimonial. Dicho autor la en-

.tiende y explica de la siguiente manera: primero,.considera que 

no cae en n~nguna contradicci6n 169ica, porque en todo caso tra

duce, en una fOrmula sistem~tica, lo que resulta de la naturale

za especial de la obra intelectual y de la reglamentaciOn que 

esta naturaleza especial d~termina. Expresa que el derecho de a~ 

tor "representa un señor!o sobre un bien intelectual (ius in re 

intellectuali), el cual en razOn de la naturaleza de este bien, 

abraza en su contenido facultades de orden personal y de orden -

patrimonial•. En opiniOn de Pizarra, es Piola Caselli quien in-

traduce en la doctrina autoral universal la figura del "bien in

telectual". Y sigue diciendo Caselli, que el derecho de autor r~ 

presenta una relaci6n de naturaleza personal, porque el objeto -

de este derecho constituye bajo ciertos aspectos una rcpresenta

ci6n, o una exteriorizaci6n, una emanacidn de la personalidad 

del autor, tambi8n por otra parte, representa una relaciOn de 

derecho patrimonial, en cuanto la obra intelectual, es al mismo 

tiempo, tratada por la ley como un bien económico. Este derecho 

calificado como personal-patrimonial debe llevar como denomina-

ciOn que m!s le conviene la de "derecho de autor". 

·Piola Caselli, asienta que, toda vez que la obra intelec- -

tual es la m&s alta manifestaci6nde la peraonalidad humana de -

sus facultades pa!quicaa e intelectualea, unifndose ineepar4ble

mente a su creador, resulta de ah! lo que denominara "derecho de 

la paternidad intelectual", el cual ~oneiete en el derecho de t! 
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tular la representaci6n de la propia personalidad intelectual en 

la obra creada .. 

Ahora bien, Joao Da Gama Cerqueira, quien expusiera las co

rrientes y orientaciones anteriores, en su trabajo intitulado 

"El Derecho de Autor como Derecho de Naturaleza Patrimonial", 

asevera que segdn esta teor!a, "se debe distinguir, de un lado, 

las facultades que corresponden al autor en cuanto persona; y de 

otro, las que le conciernen en cuanto autor" .. Estas facultades -

realamente se distinguen y poseen naturaleza diversa. Ya que las 

facultades que competen al autor, como persona, constituyen int~ 

reses morales protegidos por el derecho y pueden, ser considera

dos como derechos de personalidad: se refieren inmediatamente y 

directamente a la persona del autor y sOlo mediata e indirecta-

mente a su obra, que no es objeto de ese derecho. Las facultades 

corresponden al autor en esta calidad, se incluyen en la catego

rta de los derechos patrimoniales y son las dnicas que pueden, -

con propiedad, ser consideradas y designadas como derecho de au

tor"56. 

En otras lineas Da Gama afirma que los diversos poderes que 

competen al autor en cuanto a autor, no constituyen, propiamen--

te, derechas subjetivos, ni, mucho menos, derechos personales, -

dada la facultad de poder transmitirlos a terceros y de conver-

tirlos en utilidad pecuniaria, lo que es contrario a la !ndole -

5& DA GAMA CERQUEIRA, Ob. Cit. pp. 35 y sigs. 
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de los derechos persoriales. Considerados en s!, esos derechos 

son antes patrimoniales que personales. As!, se entiende que, lo 

que se procura proteger y preservar, bajo la denominaci6n de de

rechos personales del autor, es su propia personalidad57 . En ca~ 

clusiOn, "el derecho de autor es un derecho privado pdramente p~ 

trimonial, que tiene por objeto la propia obra creada y consis-

te, esencialmente, en la facultad exclusiva de reproducirla y -

de disfrutar las ventajas econ6micas que de la misma puedan re-

sul tar. Al lado de ese derecho, que es, propiamente el Derecho -

de Autor, el independientemente de ~1, Rubsistente su derecho 

~, que designa el conjunto de los "derechos especiales de la 

personalidad que acompañan las manifestaciones de la actividad -

humana de car&cter patrimonial y que no se confunden con los de

rechos personales propiamente dichos". 

En opiniOn de Arsenio Farell Cubillas, todas las tesis ela

boradas por la doctrina, han sido objeto de las m4s enconadas 

criticas. As!, da una breve critica a cada una de esas teortas -

(las m4s sobresalientes), que adn de manera m4s resumida convie

ne señalar58 • Entre ellas, la primera, relativa a la tesis del -

privilegio, se dice que explica el origen, pero no la naturaleza 

del derecho de autor; la teor!a de derecho de autor como derecho 

de personalidad, se critica, porque si se tratarA de un.derecho 

57 DA GAMA CERQUEIRA, J. Ob. Cit. pp. 64 y 65. 

58 Ob. Cit. pp. 66 y 67. 
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tan personal, no podría ser enajenado y, por otra parte, los de

rechos de explotaci6n económica no tienen una relaci6n íntima 

con la personalidad del autor; la teoría de los bienes jur!dicos 

inmateriales es atacada porque en su concepci6n no tiene en cue~ 

ta los derechos personales del autor~ la de la cuasi-propiedad, 

porque no significa ning6n progreso en la dilucidaci6n del pro-

blema; la del usufructo del autor, porque no resiste el primer -

an4lisi·s, ya que el derecho de autor difiere del usufructo en su 

contenido y su protecciOn jurídica; la teorra de· la propiedad 

"sui g~neris" porque, por si misma no explica ninguno de los fe

nOmenos que registran la materia autoral; la teor!a del derecho 

de autor como derecho patrimonial, porque no tiene en cuenta el 

factor personal; y por ~ltimo, la teoría de Edo~rdo Piolla Case

lli, es objetado, porque significa el desconocimiento de un si-

glo de progresos científicos en el problema que nos ocupa, al r~ 

tornarse indirectamente al principio de la justa remuneraciOn 

por medio del privilegio de ejecuci~n y publicaci~n otorgado por 

el Estado al autor. Comenta Farell Cubillas, que el tema aborda

do no ha sido contemplado en su integridad y que, adem!s, existe 

la irresistible tentaci6n de acomodar, siempre en los viejos mo! 

des, nuevos fen~menos jurídicos. 
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4. Derecho Moral y Derecho Pecuniario 

Es conveniente señalar que la distinci~n entre "derecho mo

ral" y ·"derecho pecuniario" es principalmente de naturaleza cie~ 

t!fica y·didáctica, ya que en la realidad el derecho intelectual 

es indivisible59 . 

E~ derecho intelectual, para Mouchet Radaelli, comprende 

dos grupos o series de derechos de diferente calidad. A saber, -

unos son, los que integran el derecho moral, que consiste, en la 

facultad del autor de exigir el recon6cimiento de su car~cter de 

creador: de dar a conocer su obra y de que se respete la integr! 

dad de la misma. Los otros son los que integran el derecho pecu

niario, relacionado con el disfrute econ6rnico de la producci6n -

intelectua16º. 

De los derechos morales, Loredo Hill opina que "son persona 

l!simas, inalienables, perpetuos, no tienen l!mite·en el tiempo 

porque la· obra es intangible: son imprescriptibles, no se pier-

den o se adquieren por los años, e irrenunciables, por generarse 

de una norma jur1dica de orden pdblico. Se trasmiten por suce- -

aiOn testamentaria o leg1tima•· •. y en cuanto a los derechos pecu

niarios o patrimoniales el autor citado, explica que se refieren 

59 MOUCHET, Carlo• y RADAELLI, Siqfrido A. LO• Derecho• del E•-
critor ~ del Artista. Edicionee Cultura kiapanica.· Midrld. 
1§53, Cita Araenio Farell Cubillas. Ob. Cit. p. 117. 

60 Ibidem. pp. 116 y 117. 



a la explotación econdmica de una obra, el autor por su esfuerzo 

creador tiene derecho a recibir una retribución que le permita -

vivir d!gnamente, incluso a beneficiar postmortem a sus herede-

ros. En vida se pueden transmitir o ceder estos derechos. en t'~r- .. 

ma total o parcial, onerosa o gratuita e intervivos o mortis ca~ 

sa"61. 

61 LORBDO HILL, Arsenio, Ob. Cit. p. 68. 
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CAPITULO SEGUNDO 

II. EL DERECHO DE AUTOR. MARCO JURIDICO 

Notmatividad nacional aplicable. Sobre.la legislaci6n naci2 

nal vigente; que rige en el territorio mexicano, en materia auto

ral destacan principalmente: 

1. La Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos; 

2: La Ley Federal de Derechos de Autor; y 

3. Los convenios y tratados internacionales 

l. De.la constituci6n Política, destaca primordialmente el 

articulo 28 como fuente legislativa primordial, en materia·auto

ral, y a la letra dice: 

Art. 28 

"En los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los .rnon2 

polios, las prácticas monop6licas, los estancos y las exenciones

de impuestos en los t8rminos y condiciones que fijan las leyes". 

"Tampoco constituyen monopolios loa privilegios que por de

terminado tiempo se conceden a los autores y artistas para la pr~ 

ducci6n de obras y los que para el uao exclusivo de •U• inventos, 

se otorguen a loa inventores y perf eccionadorea de alguna mejo-

ra •.. 11 
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Este precepto no pretende definir a los monopolios, 61 aunque 

hist6ricaffiente se han equipado y exceptuado de tal concepto a ac

tividades Je diversa 1ndole. Es por ello que la redacción vigen. 

te prefiere utilizar el t~rmino de pr~cticas monop6licas en lugar 

de monopolios. 

Manuel González Oropeza, al comentar el articulo 28, en cue~ 

ti6n, en su parte conducente comenta que las "Actividades como la 

enseñanza y el ejercicio de profesiones fueron igualmente consid~ 

radas como monopolios legales, segGn el voto de la minor1a del· 

Proyecto de Constituci$n de 1842. A estos conceptos se agregaron 

tambi~n en 1942, los llamados privilegios a inventores y autores. 

La doctrina derivada de la Constituci6n de 1857, defini6 a 

los monopolios y a los privilegios. Mariano Coronado y Eduardo

Ru!z, basúndose en la definici6n de Hugo Gracia, consideraron al 

monopolio como un permiso concedido por la ley o por una autori

dad para tener el derecho exclusivo de fabricar, comprar o ven-

der objetos u ofrecer servicios que est~n en el mercado. Por su· 

parte, un privilegio es un permiso para hacer, fabricar o usar -

algdn objeto, en forma exclusiva, para aprovechar de sus produc-

GlLa voz monopolio proviene de las palabras griegas que signifi
can *monos, uno, y poleo vender,• es decir, uno vende. Andres
sarra Rojas, sobre el tArmino •monopolio• apunta, que es una -
forma privilegiada y discresional y concentraci6n capitalista
en la industria y en el comercio, y aun en la propia actividad 
del Estado democrático, para lograr el control unificado de ac 
tividades econ6micas, de articules o de servicios que le per~ 
miten- por el dominio del mercado y el control de la oferta- -
imponer los precios, y un r!gimen exclusivista. Derecho Admi
ni•trativo. Tomo II. Edit. Porrúa, S.A. l3a. edici6n. M6xico,-
198S. p&g. 423. 
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tos por tiempo limitado. Es decir, el monopolio se prohibe gen~ 

ralrnente porque limita la libertad de trabajo, industria y comeE 

cio, mientras que en el privilegio, como lo es toda patente de -

invenci6n o derecho de autor, se permite la explotaci6n exclusi

va corno un estímulo a la autoridad y a la creatividad." 62 

Ahora bien, corno es el Estado el que otorga el privilegio -

en favor del autor, éste como contrapartida, tiene que satisfa-

Cer una serie de obligaciones que se han establecido en benefi-

cio de la comunidad, de·entre las cuales destacan, las previa-

tas en el art!culo 23 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en 

el cual se expresa la temporalidad del privilegio otorgado para

el uso de explotaci6n de la ob_ra protegida, y para ast. después -

dichas obra pasar! a formar parte del dominio público, es decir

para cumplir su funci6n social y dar la ~ebida protecci6n_del p~ 

trimonio cultural de la Naci6n. 

De la Constituci6n de 1917, se otorga ahora un privilegio -

para los autores y artistas por un plazo fijo. 63 La importancia 

del articulo 28 que nos ocupa, tiene, entre otros, la de da.r la 

base constitucional de la Le9islaci6n Autoral. 

6 2GonzAlez Oropeza, Manuel. Conatituci6n Pol1tica de loa Estados 
Unidos Mexicanos, comentada. Edit. UNAM. Instituto de Inveati
qacioriea Jurldicaa de la UNAM., M6xico, 1985, pp, -80 a 83. 
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En resumen, el articulo 28 que nos ocupa~4 contiene lo que 

se ha denominado privilegio de los derechos de autor, los cuales 

fueron reglamentados desde el C6digo Civil de 1928, hasta la Ley 

Federal del Derecho de Autor en 1948, misma que fue abrogada por 

la Ley de 1956, y de aqu! a la Ley de 1963 vigente. 

2. La Ley Federal de Derechos de Autor. El maestro v!ctor 

Carlos García Moreno, 65 relata que la Ley Autora! de 1956, no 

dio cumplimiento con los objetivos para los cuales fue creada. -

Mientras tanto, en 1961, se hab!a celebrado la Convenci6n de Ro-

ma sobre la pratecci6n de los artistas int6rpretes o ejecutantes, 

los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusi6n, 

y era necesario por consiguiente adecuar aquella ley a las nue--

vas disposiciones en materia autoral. 

Lo anterior dio origen a dos proyectos de gran importancia: 

el primero fue anteproyecto Valderrama y el segundo el antepro

yecto de Gaxiola-Rojas, 66 del cual surge el Derecho que reforma 

y adiciona la Ley de 1956. 

64 GALINDO BECERRA, Alfonso. An&lisis y Comentarios a la Lel Fe
deral de Derechos de Autor. Ponencia presentada en el Pr mer
Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y 
Transferencia de Tecnología, Memorias UNAM, 1985, .P:. 41. 

65GARCIA MORENO, víctor Carlos, El Derecho de Autor en el M~xi
co rndelendiente, Obra Jurídica Mexicana. Editada por la Pro 
curadur a General de la República, M~xico, 1985, p. 937. -

6 ~1 anteproyecto Valderrama conten!a ideas de gran valor, ta~ 
es as!, que fueron aprovechadas algunas de ellas, en la ini
ciativa que el Ejecutivo de la unión envió a la Cámara de Di 
putados el d!a 14 de diciembre de 1961, pero afectaba a cier 
tos intereses econ6micos de cierta consideración, que no so= 
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De conformidad con el artículo segundo transitorio del De-

creta publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de 

diciembre de 1963, que a la letra dice: 

"ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todos los articulas de la Ley 

Federal de Derechos de Autor, del 29 de diciembre de 1956, que -

no se encuentren incorporados en estas reformas, así corno todas-

las disposiciones que se opongan a las mismas." 

Cabe hacer menci6n a las observaciones de Juan del Rey6'/y de 

Victor Carlos Garcia Moreno68 en el sentido de tomar nota del 

error de t~cnica legislativa en el Decreto, toda vez que este no 

se reform6 sino que se expidi6 otra en lugar de la Ley del s~. 

lo trat6 de releg~rsele, sino que originó la renuncia de su au 
tor, como Director General del Derecho de Autor de la Secreta-= 
rta de Educaci6n Pública. Farell Cubillas enuncia los artícu-
los que se pretendían reformar siendo estos: el 14, 42, 82, 84, 
85, 86, 88, 89, 94, 99, 102, 111, 113, 119, 121, 122, 124, •l-26, 
127, 128, 130, 131, 138 y dos nuevos con los números 140 y 141 
El 140 establecía el recursos de reconsideraci6n contra actas
ernanados de la Direcci6n General del Derecho de Autor. Y el 
141 dejaba un r~gimen preventivo contra la ejecución ilicitn,
al establecer: "Las autoridades municipales, estatales o fede
rales, no deberán conceder autorizaci6n para el funcionamiento 
de ningún centro, de cualquier tipo, donde se usen o exploten~ 
obras protegidas por esta Ley, si no se acredita haber obteni
do previamente, autorizaci6n de los titulares de los derechos
de ejecuci6n, representaci6n o exhibiciOn, a que se refieren -
los artículos 68 y 75 de esta Ley". El anteproyecto fue someti 
do a una comisi6n para su estudio y duramente atacado por el = 
Colegio Nacional de Abogados y por la Industria editora. El se 
gundo anteproyecto elaborado por F. Jorge Gaxiola y Ernesto RO 
jas y Benavides, se formul6 tomando como base el anteproyecto= 
anterior, para proceder de nueva cuenta, a formular el proyec
to de reformas a la Ley de 1956. Farell Cubillas, A. ob. cit.
PP· 29 a la 33. 

67oEL REY Y ImERD, Juan, La Ley Federal de Derechos de Autor. Comenta
rios, Anotaciones, Antecedentes y Concordancias. Editorial Po
rrúa, S.A., MAxico, 1978, .~·- 19. 

68GARCIA MORENO, vlctor Carlos. op. cit. _p, 938. 
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Ahora bien, a continuación se pretende dar una visi6n gene

ral, del contenido m!s importante de la Ley Federal de oerechos

de Autor. 

El art!culo 1ª indica que la ley es reglamentaria del 

Art!culo 26 constitucional y a la vez que sus disposiciones son

de orden pfiblico y se reputan de inter~s social. En este mismo

art!culo se determinan el doble objeto de la misma, entendi~ndo

se por tal, la protecci6n de todos y cada uno de los derechos -

que la misma establece en beneficio del autor de toda obra inte

lectual o art~stica y la salvaguarda del acervo cultural de la -

naci6n. 

Loredo Hill opina que "de acuerdo a la ordenaci6n jer&rqui

ca de las leyes que establece el articulo 133 de nuestro c6digo-

pol!tico, se encuentra en grado superior la Constituci6n Federal, 

le siguen en el mismo rango, las leyes federales y los tratados

internacionales.1169 

En este orden jer!rquico normativo, la ley autor, tiene el 

mismo nivel de la Ley Federal del Trabajo reglamentariq del ar-

t1culo 123 de la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos He-

xicanos, y la legislaci6n autoral en cuesti6n es como ya se men-

69LoREDO HILL, Adolfo. El Derecho de Autor ~ el mundo a través -
del mismo. Ponencia presentada en el X An versarlo del Instltu 
to de Investigaciones ElEctricas, Palmira, Moreloe, 1986, p. W. 
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cionO, reglameataria tambi~n de nuestra carta magna. Así tenemos, 

aunque muchos autores civilistas no esten de acuerdo, que la dis-

ciplina del derecho de autor es aut6norna e independiente del der~ 

cho civil, mercantil y administrativo, doctrinal y legislativame~ 

te hablando aunque en aquellas ramas haya tenido en algún pe-

r1odo hist6rico su or!gen. 

Continuando con el primer artículo citado, se menciona que -

"sus disposiciones son de orden público". As1 tenemos que orde~ 

en derecho, según el Diccionario de Escriche, ~es el mandato del

superior que se debe de obedecer, observar y ejecutar por los in

feriores o subordinados 1!70 

Guillermo Cabanellas, opina que "El orden público es sin6ni

mo de un deber, 'que se supone general en los súbditos, de no peE 

turbar el buen orden de la cosa pública• 71 . Por su parte, Eduar

do Pallares, comparte la definici6n de Hugo Alsina al decir que -

es "el conjunto de normas en que reposa el bienestar común y ante 

el cual ceden los derechos de los particulares·~72 Para Diego E!_ 

p1n Cánovas, 11 El orden ptiblico vela por los intereses generales,

bien sean los estrictamente estatales, bien sean aquellos sobre -

70oiccionario Razonado de Legislaci6n y Jurisprudencia. Tomo III. 
Editorial Manuel Porrúa, S.A. M~xico, 1979. p .. 1358. 

71cABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Juridico Elemental. 
Editorial Heliasta S.R.L. Tercera Edic16n. Buenos Aires, Argen
tina. 1980, p. 226. 

72PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, D~ci
ma Edici6n. Editorial Porraa, S.A., Mdxico, 1977. p. 584. 
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los que reposa el orden econ6mico o moral de una sociedad. 1173 -

Más detallada es la explicaci6n de Jos~ A. Doral al tratar el -

tema combin5ndolo con las figuras del orden jur!dico y bien co

mún, y al atender los aspectos doctrinal positivo y negativo 

del orden público. As!, afirma entonces José doral, que entr~ 

dos en esta cucsti6n se plantea el aspecto negativo que le ha -

conferido la doctrina tradicional, cuando identifica al orden -

público con normas imperativas y prohibitivas. Ahora, canee- -

di~ndole, opina el autor, un sentido positivo al orden pQblico, 

desde esta perspectiva, rn~s que un conjunto de normas que lirni

t-an la voluntad del individuo, es parte integrante del bien co

mGn, como colaborador de ese. "El orden jurldico viene a ser -

un resultante del bien comOn, el fin al que las normas de un d~ 

terminado reordenarniento jurldico tienden. El ~rden pGblico 002 

pera a la persecusi6n de este bien corndn como una fuerza mSs 

del conjunto, como resorte, como medio. Pero esa colaboraci6n

es ante todo afirmativa y positiva. Se trata de una colabora-

ci6n din&mica con lo que constituye su principio operativo, el

bien coman, del que, esencialmente el orden pGblico·es parte iE 

tegrante". 74 Tomando como punto de partida las bases expuestas 

por José Antonio Doral, 61 mismo llega a una clasificaci6n del 

73ESPIN -~ANOVAS, Diego., Las nociones de orden pllblico l buenas
coatumbres. Anuario de Derecho c1vli, Madrid, 1963, p g. 788. 
Cita del Diccionario de Ciencias sociales. Tomo II. Editado 
por el Inatitu.to de Estudio• Pol1ticos, Madrid, 1976, pSg. 378. 

74DORAL, José A. La noci6n del 6rden pGblico en el Derecho Ci-
vil Eapañol. universidad de Navarra, 1961, plg. 38. citado -
por ei Diccionario de Ciencias Sociales, ob. cit. pSgs. 378 y 
379. 
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significado de la palabra orden pGblico en su sentido amplio y -

estricto. Por lo que al sentido amplio se refiere, esta es la -

que m!s coincide con la doctrina cllsica y afirma que el orden -

p6blico se concibe como las "normas no derogable& por la autono

m1a privada. En este sentido, la n0ci6n se asienta en el princi 

pie b!sico de hacer prevalecer en estos casos la voluntad del l~ 

gislador sObre cualquier otra fuente de Derecho. De aqul que se 

subraye la protecci6n del interfs general y se pretenda encajar-

la en el Derecho pGblico". Desde un significado estricto, se 

entiende por orden pGblico "aquél conjunto de principios que se 

consideran parte esencial del bién común, integrante de toda so

ciedad o de un qrupo social. En suma, aquellos principios esen

ciales a la vida social en su conjunto 11
•
75 Rafael de Pina afir

ma, que se olvida o ignora cuando decimos que tal o cual ley es

de orden p6blico, que todas lo son, y define a tal concepto como 

"Estado o situaci6n social derivada del respeto o la legalidad -

establecida por el le9islador.•76 El maestro Galindo Garfias77-

explica de una manera muy clara lo que se entiende por leyes de

orden p6blico, dando as1, un apoyo para poder dilucidar la inte

rrogativa del·por qué la Ley Federal del Derecho de Autor, cOlllo

otraa tantas leyes (todas) es ~l orden pGblico. A estas leyes 

75 Ibidem. 
76DE PINA, Rafael. Diccionario de De~~~.!!2· 7a. edici&n. Edito- -

rial PorrGa, S.A., M6xico, 1978. · p •. ·294. 
77 GALINDO GARFIAS, Ignacio. Derecho Civil. 2a. edici&n. Edito- -

rial PorrGa, S.A., Maxico, 1976. pp. lll a 133. 
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se les reconoce tambi~n con el nombre de leyes de interés pGbli 

co. El orden pOblico es la expresi6n del inter~s social. Expo

ne el citado autor, que las leyes de orden pQblico tienen una -

fuerza imperativa absoluta, son irrenunciables por voluntad de 

los partic\llares y los sujetos destinatarios de una norma cent~ 

nida en la ley, no gozan de la libertad que les permita, en la 

celebraci6n de un acto jurtdico, prescindir de la aplicaciOn de 

un cierto precepto legal cuando éste es de orden pQblico. El 

concepto de orden pQblico, mAs que una categorla jurldica, es -

un concepto polttico porque denota una de las finalidades que

con carácter inmediato persigue el derecho: el orden dentro de 

la sociedad. 

Continuando con el articulo primero del ordenamiento juri

dico multicitado, aduce que el mismo es de interés social. Hay 

algunos autores entre ellos Loredo Hill, que lo entienden cpmo

"la necesidad que tiene el Estado de que se respete y proteja a 

una determinada clase social". 78 

2.1. Sujetos y objeto de protecci6n en la Ley Federal de A~ 

tares. 

De la lectura de los primeros nueve art1culos de la ley 

multicitada, se entiende que el sujeto de protecci6n lo es el -

"autor", pero en nincfli:n momento dicha ley da un concepto o defi

nici6n de autor". 79 

78LOREDO HILL, Adolfo. El Derecho de Autor y el Mundo a trav~s 
.del mismo. ob. cit .... ~p. 9 • 

. 79GARCIA MORENO, V1ctor Carlos. ob. cit. p. 938. 
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Para Alfonso Galindo Becerra, es "toda persona f1sica que -

crea, desarrollada o produce una obra que esté relacionada con -

el pensamiento -intelecto- o la.sensibilidad. 1180 

En el derecho español, la definici6n de autor se contiene -

en el art1cúlo 2ª del Reglamento de la Propiedad Intelectual, 

segan· el cual •se considerar! autor ••• al 9ue concibe y realiza -

alguna obra cientifica o literaria, o crea y ejecuta alguna ar-

t1stica, siempre que cumpla las prescripciones le9ales 1181 

Afirma Ob6n León, que 11el sentido que damos actualmente a -

la palabra 'autor', es precisamente, el de 'creador' y con esa -

acepci6n se emplea vulgar y jurldicamente. Ello se debe a nues-

t:a::o concepto de referir la obra originalmente, que os justamente 

lo novedoso de nUestro derecho. Antiguamente 'Autor' ('de ougeo', 

aumentar o perfeccionar), como su equivalente alem&n 'Urheber' -

(el primero en 'levantar' algo), evocan mis bien la idea de 'dar 

a conocer' algo preexistente". 82 • 

BOGl\LINDO BECERRA; Alfonso, Anlliais y Comentarios a la Ley Fe
deral de.Derechos de Autor. Primero Seminario sobro Derechos
de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnologta. 
UNAN., M6xico,. 1985. ··p. 39. 

81ROGEL VIDE, Carlos. ob. cit. ·p. 49. 
82oBON LEON, Juan Ram6n. Los Derecho• de Autor en Mlxico. Edita 

do por el Conaejo Panamericano de la Confederaci&n Internaci2 
nal de Sociedades de Autores y Compoaitore•· Bueno• Airea, -
1974, ··p. 64. . 
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El maestro Victor Carlos Garc!a Moreno, 83 habla de los suj~ 

tos titulares de derechos conexos o sujeto derivado, que es el -

que est4 condicionado a respetar determinada conducta jur1dica -

para que se les reconozca corno tal (articulo 9ª). 

SATANOWSK'i afirma que el sujeto derivado 11 es aqut!l que en -

luqar de crear una obra inicial utiliza una ya realizada, cam- -

biándola en algunos aspectos o maneras y en forma tal a la obra

an terior se le agreqa una creaci6n novedosa" 84 • 

Existen otros sujetos que la ley autoral protege, ellos son 

los artistas int6rpretes o ejecutantes y el art1culo 82 los en--

tiende de la Sigui~nte manera: "Se considrira artista intér--

prete o ejecutante, todo acto, cantante, músico, bailartn, u 

otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, 

interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o ar

t1stica". 

2. 2.- Objeto de Protecci6n de la Ley Federal del Autor 

Son objetos de protecciOn que la ley reconoce, los enuncia

dos en el articulo 7a, que a la letra dice: 

83 GARCIA MORENO, v!ctor Carlos. ob. cit.plg. 939. 
84sATANOWSKY, Isidro. Derecho Intelectual. Tipogrlfica Editora -

Argentina Buenos Aires, plg. 313, citado por Victor Carlos Ga~ 
c1a Moreno, ob. cit. plgs. 939. 
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"Art.1culo 7ª - La protecci6n a los derechos de autor se ºº!!. 

fiera con ·respecto de sus obras, cuya~ caracter!sticas correspo!!. 

dan a cualesquiera de las ramas siguientes: 

a) Literarias; 

bl Cient1ficas, técnicas y jur1dicas; 

el Pedag6gicas y did~cticas; 

d) Musicales, con letra o sin ella: 

e) De danza, coreogr!fica y pantom1micas; 

fl Pict6ricas, de dibujo, grabado o litografía; 

gl Escult6ricas y de carScter pl&stico; 

h) De arquitectura; 

i) De fotograf1a, cinematografía, radio y televisi6n; 

j) Todas las dem!s que por analogía pudieran considerarse

comprendidas dentro de los tip~s gen~ricos de obras ar

t1sticas e intelectuales antes mencionadas . 

.•• "7ndica a su vez que deberAn cubrir el requisito indis

pensable de constar por escrito, en grabaciones o en cualquier

forma de objetivaci6n perdurable y que sea susceptible de rapr~ 

ducci6n. 

De acuerdo con el artículo 8 8 de la ley que nos ocupa, no 

es necesario que las obras sean inscritas en el Registro ·1'1ibli

co del Derecho de Autor para que sean protegidas, ya qua dicha

inacripci6n ea solo declarativa da derechos. 
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Existen diversas clasificaciones de obras85 protegidas y el 

Maestro Víctor Carlos86 hace mención a las mAs sobresalientes s~ 

ñalando as1 a las siguientes: 

l. Obrn individual, colectiva y en colaboraci6n 

2. obra anónima y bajo seud6nomo 

3. obra p6stuma, y 

4. obra original y derivada 

La obra individual es aquella creada por un solo individuo. 

La obra colectiva es la que surge de la participación de dos o -

mAs autores (arts. 12, 13 y 14). La obra en colaboraci6n es la 

que es creada por iniciativa de una persona, natural o jur1dica, 

que la edita, la divulga bajo su direcci6n y nombre y en la 

cual la contribuciOn persOnal de diversos autores que participan 

en su elaboración se funden en conjunto, en vista del cual es 

concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un -

derecho distinto sobre la realizaci6n del conjunta. (art. 59). -

En la obra bajo seud6nimo, el autor usa otro nombre distinto al-

suyo (art. 17). En la obra an6nima, el autor se abstiene de fir

nurpermanenciendo en el anonimato (art. 17). Las obras p6stumas-

85Resulta interesante conocer la definici6n de obra, que F.duardo 
Augusto Garc1a, en su Tratado "La Defraudaci6n en Materia de -
Derecho de Autor", muestra al expresar que es 1 La expresl6n o 
exteriorlzac!On material, concreta, aut6noma, integral, de una 
idea o pensamiento, en forma especial, original que importe -
una creaci6n visible o audible, cualquiera que sea el medio 
empleado para lograr un fin o cualquiera que •ea la naturaleza 
o exten•i6n". Loredo Hill Adolfo. Derecho Autoral Mexicano. -
ob. cit •.. p,. 67. 

86GARCIA MORENO, vtctor Carlos. ob. cit. PP• 940 y 941. 
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son las que se publican despuAs de muerto el autor (art. 23, - -

trace. II). Las obras oriqinales son creadas sin basarse en la -

obra anterior y las derivadas se basan en una obra.preexistente-

(art. 9). 

La L.F.D.A. vigente (19631, establecia en su articulo 23, -

el plazo o duraci6n de los derechos patrimoniales a que hace la 

fracci6n III del articulo 2ª de la misma ley. Los cuales con-

s'istian en la vida del autor y treinta años mas 87 despul'\s de su

muerte. Este articulo fue reformado por el Decreto del dia 11 -

de enero de 1982, ampliandO el plazo de treinta a ,cincuenta años, 

con la finalidad de'que fuera acorde a lo dispuesto por el ar

ticulo 7 del Convenio de Berna. 

De conformidad.co~ el articulo 90 de la L.F.D.A., la prote~ 

ci6n que se da a los artistas int~rpretes o ejecutantes es de 

treinta años. 

Af.i.rma el maestro Víctor Carlos que "El derecho de autor es 

de contenido complejo, ea decir, eat& integrado por dos clases -

de derechos que en cierta form.a tienen caracter1sticas diferen--

87FORNS, al respecto, comenta que en Mlxico la protecc;i6n se li
mitaba antes a treinta años desde la publicaci6n, por lo que -
el plazo actual implica una mejora, pero es lastimoso fijar 
tan corto periodo, cuando en el Acta.Final ae la conferencia -
de.Washington. Se recomendaba la unificaci6n del tlrmino de 
protecci6n, y era la tendencia general coincidir en los cin- -
cuenta años post mortem que ampara el convenio de Berna. Afir
ma el autor que "Sin embargo, los legislador•• creyeron ra•o-
nar su decisi6n en que asl •• protega·a uns generaci6n de her! 
daros, lo que consideran justo, mientra• que estiman excesivo
loa cincuenta, por poder llegar hasta los biznieto• del autor. 
1vaya inconveniente!. FORNS, JoelJ. Riqueza y Propiedad. Revia-
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tes y que la doctrina los ha dado en llamar 'derecho morall del 

autor." 88 

A continuaci6n se expondrá un breve contenido de dichos ~~ 

rechos. 

2.3. Derecho Moral y Derecho Patrimonial. 

La obra intelectual protegida, legalmente, confiere al au

tor dos grupos cE prerrogativas, dos aspectos de un mismo bene-

ficio, el que se llama o reconoce como derecho moral o derecho-

personalisimo del autor y tambiAn el llamado derecho ec~n6mico

o patrimonial, pliego llamado porque en realidad, -afirma el 

maestro Rangel Medina-, no son dos derechos sino dos faces del 

mismo derecho. 89 y continda afirmando el citado autor, que el

primero, o sea, el dereCho moral, está represe~tado bSsicarnen

te por la facultad exclusiva de crear, de continuar y promover

la obra, de modificarla o destruirla; la facultad de mantenerla 

in~dita o publicarla con su nombre, con un seud6nimo o en forma 

an6nima. La prerrogativa de elegir int~rpretes de la obra y de 

ta General de Legislaci6n y Jurisprudencia. Año XCVII, segun
da Epoca. Tomo XVII. Instituto Editorial Reus. Madrid. 1949. 

88GARCIA MORENO, v!ctor Carlos. ob. cit. p!g. 242. 
89RANGEL MEDINA, David. Los derechos intelectuales y la tecnolo
~· Ponencia presentada en el Instituto de Invest19ac1onea -
JUi'tdicas. Coloquio Tecnologla y Propiedad Zntelectual. 7 de 
junio de 1988. (Esta ponencia y las memorias del Coloquio se
encuentran en proceso de edici6n, la informaci6n adquirida y
ci tada es obtenida por quien hace esta tesis, mediante graba
ci6n personal). 
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ponerla en el cOmercio o tirarla del mismo; la facultad de exigir 

que se mantenga la integridad de la obra y su titulo e impedir su 

reproducci6n en forma imperfecta o desfigurada. 

Por lo que al otro elemento se refiere, el maestro Ranqel -

opina que el llamado derecho pecuniario, econ6mico o patrimonial, 

implica la facultad de tener una justa retribuci6n por la explot~ . 

ci.6n lucrativa de la obra, tiene como contenido" b!sicamente· lo -

siguiente: 

- el derecho de publicaci6n 

- el derecho de reproducci6n 

- el derecho de traducci6n y adaptaci6n 

- el derecho de ejecuci6n Y, 

- el derecho de ·transmisi6n 

Se puede afirmar, dice el maestro víctor Carlos, que ~'el dg_ 

recho patrimonial o pecuniario es la parte ~el derecho de autor

que se refiere a la explotaci6n econ6mica ·de la obra de la cual

se benefician no s6lo el autor, sino tambi6n sus herederos y de

rechohabientes y por el cual el aUtor tiene el derecho exclusivo 

de utilizar econ6micamente la obra en cualquier forma o modo, -

original o derivado. 

Este derecho se funda en la justicia de asegurar para el 

autor y sus sucesores lo• beneficios.producidos por el trabajo -

intelectual y no es un derecho ilimitado en el tiempo, lo que 
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responde a justas razones de inter6s pGblico.•9º 
El articulo 2•, fracci6n III de la L.F.D.A. menciona los de

rechos patrimoniales del autor, y a ·1a letra dice1 

"Art. 2Jl.- Son derechos que la ley reconoce y protege en fa

vor del autor de cualquiera de las obras que ae señalan en el a~ 

tlculo lª loa siguientes• 

I. 

II. 

III. El usar o explotar temporalmente la obra por a! mismo o -

por tercera, con prop6aito del lucro y de acuerdo con las condi

ciones establecidas por la ley.•. 

Para los efectos de esta ley, se entiende que hay fines de -

lucro cuando quien utiliza una obra pretende obtener un aprove-

chamiento econ6mico directa o indirectamente de la utilizaci6n -

(art. 751. 

Volviendo a lo que son loa derechos morales, la L.F.D.A. en 

sus fracciones I y II del mismo articulo 2•, establece cu&lea 

•on tales derechos, y dice: 

Art. 2•.- Son derecho• que la ley reconoce ••• 

1. El reconocimiento de su calidad de autor1 

II. El de oponerse a toda deformaci&n, autilaciOn o lll04ific~ 

§oGAaCIA MOllBllO, Vlctor Carlos. Ob. Cit. p. 942. 
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ci6n de su obra, que se lleve a cabo sin su autorizaci6n, as1 e~ 

mo a toda acci6n que redunde en demérito de la misma a menqua 

del honor, del prestigio o de la reputaci6n del autor. No es 

causa de la acci6n de oposici6n la libre·cr1tica cientlfic~, li

teraria o art1stica de las obras que ampara esta ley. 

Estos derechos se encuentran vinculados con la Personalidad

del autor, proporcion~ndole as1, el reconocimiento de la paterni 

dad de sus obras. 

Los derechos morales recaen sobre la persona del autor y en 

cambio los patrimoniales recaen sobre la obra. 

De acuerdo con el articulo 3ª de la multicitada ley, el der~ 

cho moral del autor qoza de las características de ser perpetuas, 

transmitir los derechos a los herederos legitimas, o bien, a 

cualquier persona por disposici6n testamentaria. 

Los derechos morales surgen desde el momento de fijar la 

obra en un soporte material y desde ese momento deber! respetar

se el titulo de la obra, nombre del autor, el texto y contenido

de la mi11111a. 

2.4. El registro pdblico del Derecho de Autor. 

De conformidad con lo preceptuado en loa articulo• 7• y a• -
de la L.F.D.A., quedan protegidas las obras, adn cuando no aean

registradaa ni se hagan del conocimiénto pdblico, o cuando sean-
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in~ditas, independientemente del fin que puedan destinarse. 91 

La protección del derecho de autor dentro de los t~rminos -

de la leqislaCi6n nacional y de los convenios y tratados intern~ 

cionales, es compe~encia y quehacer de la Direcci6n General del

Derecho de autor de la Secretaria de Educaci6n Pfiblica, 92 , as1 -

como también, el intervenir en los conflictos que se susciten en 

tre: autores: entre sociedades de autores; entre las sociedades-

de autores y sus miembros; entre las sociedades nacionales de 

autores o sus miembros; entre .las sociedades extranjeras de aut2 

res o los miembros de 6sta1 entre las sociedades de autores y 

sus usufructuarios y utilizadores de las obras, Cuenta a la vez 

con las atribuciones de fomento a las institucionales que benef! 

cien a los autores, tales como cooperativas, mutualistas u otras 

similares, como también el llevar, vigilar y conservar el regis

tro pGblico del derecho de autor y las dem4s que las mismas le--

yes y reglamentos aplicables puedan señalarle. 

91Hasta antes de la L.F.D.A. de 1947, este aspecto se regia por 
el sistema opuesto, comenta Oropeza y Sequra, que el sistema-
de registro constitutivo consistta en un elemento estrictamen
te formal, ya que la obra deb1a ser registrada en un plazo de
terminado. La sanci6n por no efectuar oportunamente dicho re-
gistro, era que la obra pasara al dominio pdblico, sin necesi
dad de declaraci6n judicial alguna. OROPEZA Y SEGURA. Mauricio 
A. El Registro Pdblico del Derecho de Autor. Revista Mexicana 
de la Propiedad Industrial y Artfstica. Nos. 15-16, año VIII.
enero-diciembre. México, 1970. p. 203. 

92Por dispoaici6n expresa de los artlculos 118 y 119 de la Ley -
Federal del Derecho de Autor. 
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El art1culo 119 del ordenamiento que nos ocupa, enumera cu! 

les son los documentos susceptibles de registro ante dicha dire~ 

ciOn general, siendo estos: 

I. Las obras que representen s"us autores para ser protegi-

dosi 93 

II. Los convenios o contratos que en cualquier forma confie

ran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimo

niales de autor o por los que se autoricen ~edificaciones a una 

obra1 

III. Las escrituras y estatutos de las sociedades de autores

y las que lo modifiquen o re;ormen. 

IV. Los pactos o convenios que .celebren las sociedades mexi

canás de autores con las sociedades extranjeras; 

v. Los poderes otorgados a persona$ f1sicas o morales para 

gestionar ante la Direcci6n General de Derecho de Autor, cuando

la representaciOn conferida aba~que todos los asuntos que el ma~ 

dante haya de tramitar en la Oirecci6n y no esté limitado a la -

9esti6n de un solo asunto; 

VI. ·Los poderes que se otorguen para el cob~o de percepcio-~ 

nes derivadas de los derechos de autor, intArprete o ejecQtante1 

VII. Los emblemas o sellos, distintivos de las editoriales, -

93oROPEZA y SEGURA comanta, qua la radacci6n da esta fracci6n es 
t6cnicamente defectuosa, ya qua la• Ob~aa quedan protegidas 
por su simple creaci6n y al registro actualmente repra•enta un 
medio de prueba privilegiado y no un elemento con•titutivo del 
derecho. :ob·. Cit. p. 20 4. 
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ast como las razones sociales o nombres y domicilios de las em

presas y personas dedicadas a actividades editoriales o de irn--

presiOn. 

Las inscripciones en el registro pGblico del derecho de a~ 

tor, establecen la presunci6n de ser ciertos los hechos y actos 

que en ellas consten, salvo prueba en contrario. 

Comenta Mauricio Oropeza y Segura, 94 que cuando se solici

te el registro de alguna obra que contravenga las di~posiciones 

del COdigo Penal o de la ConvenciOn para la RepresiOn del tr&f! 

co y Circulaci6n de Publicaciones Obscenas, la obra serS inscr! 

ta, pero la Direcci6n General del Derecho de Autor lo har! del-

conocimiento del Ministerio Pl!blico. 

2.5. ConciliaciOn y Arbitraje 

Afirma el maestro V!ctor Carlos Garcla Moreno~5 que es 

quiz&s la actividad m&s importante de la DirecciOn General de -

Derecho de Autor, la de su actuaci6n como Arbitro o conciliador, 

cuando surge alguna controversia respecto de una obra protegida. 

En tal caso se estar& a lo previsto en el articulo 133 de la 

multicitada ley que dice: I, La DirecciOn General del Derecho -

de Autor invitara a las partes interesadas a una junta con el -

objeto de avenirlas, y ll. Si en un plazo de treinta dtas cont~ 

940ROPEZA y SEGURA, Mauricio. Ob. Cit. p. 209 
95GARCIA MORENO, Vlctor Carlos. Ob. Cit. p. 944 
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dos desde la fecha de la primera junta no se llegare a ningan -

acuerdo conc;::iliatorio, la Direcci6n General exhortar:i a las Pª!. 

tes para que la designen Srbitro. El compromiso arbitral se ha

r:i constar por escrito y el procedimiento arbitral preferente -

ser! el convenido por las partes. El laudo arbitral dictado 

por la Direcci6n General, tendr:i efectos de resolución definit~ 

va y contra ~l proceder! anicamente el amparo. Las resolucio-

nes de trllmite o incidentales que el Srbitro dicte durante el -

procedimiento, admitirán solamente el recursos de renovación a~ 

te el mismo Arbitro. 

El procedimiento arbitral se conforma o integra por: el 

acuerdo, el procedimiento, el laudo y la ejecuci6n. De acuerdo

con estas partes, Larrea Richerand96 hace un an!lisis del ar- -

t1culo 133 arbitral, el autor comenta, que es interesante hacer 

notar, que dicha Direcci6n General tiene facultad para citar a 

las partes a una junta de avenencia cuando surja una controver-

sia en materia de derecho de autor, aun cuando las propias par

tes no hallan solicitado la intervenci6n de la Direcci6n Gene--

ral de Derecho de Autor, de acuerdo con la facultad que le con

fiere el articulo 118, fracc. I que consiste en proteger· el de

recho de autor dentro de loa términos de la legislacl6n nacio-

nal e internacional y fracc. II intervenir· en loa conflictos 

entre autores, sociedades de autores, etc. 

96LARREA RICHERAND, Gabriel Ernesto. La Conciliaci6n y el Arbi
~.ilL.QD....el [!erecho de Autor !!exicano. Revista Mexicana de la 
Propiedad Industrial y Art1atica. No. 15-16, año.VIII, enero
diciembre. M6xico, 1970. p. 166. 
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Por otra parte, Larrea afirma que por lo que hace a la mate-

ria acerca de la cual puede resolver el árbitro en su laudo arbi

tral, tenemos que decir que es 11 ac¡ue1la que los interesados le 62, 

meten en el acuerdo, debiendo ser principalmente en materia auto

ral pero no por eso puede dejar de ver las materias conexas con -

el mismo, con excepci6n de la materia penal, ya que en este caso-

el Gnico encargado de ejercer la acci6n penal es el Ministerio P~ 

blico ••• • 97 

En la pr&ctica -hasta 1970- el procedimiento arbitral, segGn

el citado autor, ha dado resultados 6ptirnos y se puede decir que-

del cien por ciento de 1os casos planteados, el 90% se han resue! 

to definitivamente en la fase conciliatoria por acuerdo de las 

partes ante la Dirección General del Derecho de Autor1 el 5% en -

los procedimientos arbitrales~ con laudo de la Direcci6n General

(contra las cuales no se ha interpuesto ningGn amparo hasta la f~ 

cha) y el 5% restante son asuntos que por no haberse designado !E 

bitro a la Direcci6n, lo:i interesadas acudieron ante los tribuna--

les para hacer valer sus derechos. 

2.6 Las sociedades autorales. 

Los problemas comunes que afrontan los autores, dice el maes

tro v!ctor Carlos, tales como condiciones contractuales desfavor~ 

bles¡ uso irrestricto o no autorizado1 plagio¡ falsificaci6n1 P! 

naterta1 etc., han ido creando una conciencia de uni&n para la d~ 
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fensa de sus ~eg1timos derechos. De ah1 que resulta preciso sen

tar la realidad de un hecho indubilable: •un autor aislado es un 

autor inerme en la defensa de sus leg1timos derechos."98 

Los autores se han agrupado en sociedades autorales para una -

mejor protección y vigilancia de sus derechos, existiendo diver-

saa ra~aa dependiendo de la actividad a que se dediquen. Estas 

agrUpacionea en sociedades, las ramas a que se hace menci6n y 

otros derechos ~e las mismas autorales, se encuentran expresamen-

te establecidas en el capitulo VI de la L.F.D.A. Indica el ar- -

t1culo 93 de la ley en cuestl6n que dichas sociedades son de int!!_ 

r6a p6blico y con personalidad y patrimonio propio. Al comentar

la ley en su parte correspondiente, señala Alfonso Galindo Bece-

rra99 que la podr!n constituir nacionales o extranjeros domicili~ 

les en la Rep6blica y podr!n formar parte de ella loa derechoha-

bientea f1sicosdltl derecho patrimonial del autor. 

La finalidad de las sociedades autorales ser! la de fomentar -

la producci6n intelectual de sus socios, el mejoramiento de la 

cultura nacional, la difusión de las obras y proqurar los mejo-

r~s beñeficios económicos y seguridad social de sus agremiados. 

Las sociedades autoralea contaran, y de hecho cuentan con una

Asamblea· General como 6rgano para su buen funcionamiento, com~ 

tarnbi6n, de un Consejo Directivo y un Comit6 de Vigilancia. 

9eGARCIA MORENO, víctor Carlos. Ob. Cit. p.944. 
99GALINDO BECERRA, Alfonso. Ob. Cit. pp. so y Sl. 
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3. Marco Internacional de los Derechos de Autor. 

El maestro Rangel Medina coment6 al respecto en el Coloquio-

11 Tecnolog!a y Propiedad Intelectµal 11
, que "pocas disciplinas, ¡xx:as -

áreas de las ciencia jurídica tienen matiz t.an marcadarrente internacional -

caro el derecho intelectual"lOO, en consecuencia, en materia de derechos de 

autor, 11 las obras intelectuales cruzan fácil.rrente las fronteras", debido a 

los avances tecrx:>lógicos y los nuevos procedimientos de divulgaci6n <X>nD -

son la television, la radio, el cine, los fonograrras, los cassettes, las -

videocintas, etc. 

El nacimiento de la organizaci6n internacional ya instituci2 

nalizada en materia de propiedad intelectual, es motivo de org~ 

llo segan opinión del maestro Víctor Carlos, ya que hay algo en 

ella que nos llena de satisfacci6n, "porque si hacernos un rece-

rrido de c6mo nace la organizaci6n internacional ya institucio-

nalizada, es decir, la extinta Sociedad de las Naciones y las -

actuales Naciones Unidas, vamos a rastrear que estos intentos -

de organización provienen más o menos después de la Primera Gu~ 

rra Mundial. Sin embargo en materia de derecho intelectual, de 

propiedad intelectual, yo creo que fuimos los primeros, los pi2 

neros en materia de organizaci6n internacional". 1º1 Así vemos 

que verifica lo anterior, ya que en el siglo pasado, m~s o me--

nos en los años setentas, comenta Garc1a Moreno, que el "Gobie!:_ 

no Austriaco iba a hace'r una feria industrial ... entonces invi--

ioOAA!«lEL MEDINll, David. Los Debates Intelectuales Y la Tecnolog!a. 



ta a l~s gobiern~s de varios paises para que expusieran las no

vedades industriales de la ~poca. Y resulta que la mayor1a de -

los gobiernos contestaron diciendo que sl, pero que ¿c6mo se 

aseguraban de que no les iban a piratear sus productos expues-

tos? "1 º2. De esta situaci6n, entre otras, nace la idea de que 

hBbta que establecer un mecanismo de cooperaci6n internacional, 

para evitar· la piraterta, la falsificaci6n, etc. ya que sepa.;: 

te· de la idea de que las producciones intelectuales,. como come~ 

ta tambiAn Rangel Medina, no obedecen fronteras. 

Esto quiere 'decir que resulta de gran faCilidad qlle una nov~, 

dad industrial, art1stica, intelectual, rebase laS fronteras y 

pueda áer imitada en otros lugares, sin que el autor original -

se de cuenta de que su obra sea explotada il1citamente. Hacia -

falta entonces un organismo, un mecanismo, un convenio interna-

cional o uni6n internacional que garantizara la protección de -

estas Obras intelectuales mAe allA de las fronteras. Ast, en ·-

1883 surge la Uni6n de Parte, es decir, se firma el Convenio de 

Parta sobre Propiedad Industrial en el cual se hace menci6n a -

las· patentes, marcas, denominaciones de origen, competencia de~ 

leal, ate. 

Tres años después -sobre la materia que nos ocupa~ nace· el -

Convenio de Berna. Como es de notarse, su regulacien interna--

cional tiene ya mis de un siglo de vida. Estos dos convenios -

1021bidem. 
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establecieron originalmente, segan Nava Negrete, 103 la creaci6n 

de la "Oficina Internacional para la Protecci6n de la Propiedad 

Industrial" y la "Oficina Internacional de la Uni6n para la Pr2 

tecci6n de Obras Literarias y Art1sticas". Esta manera embrio

naria, llamada as1 por el autor citado, se transform5 en el año 

de 1893, al fusionarse ambas oficinas recibiendo el nombre de -

"Oficinas Reunidas para la Protecci6n de la Propiedad Indus

trial, Literaria y Art1stica", o bien las BIRPI. Ellas funcio

naron bajo la vigilancia del Consejo Federal Suizo. A pesar de-

la mencionada fusi6n, cada Oficina conserv6 su caracter!stica -

propia. 

Posteriormente las BIRPI se transforman. En principio, se -

cre6 un Comit~ Consultivo para la Oficina Internacional de la·

Uni6n de París como también para la Uni6n de Berna. Dichos Co

mités se reuntan separadamente y cuando ellas se reuntan conjun

tamente se les denominaba "ComitA de Coordinaci6n Inter-Uniones". 

Para 1967, nace en Estocalmo la Organizaci6n Mundial de la Pro

piedad Intelectua1, 104 conocido como la OMPI. Esta Organizaci6n, 

mediante acuerdo entre su Asamblea General y las Naciones Uni--

lOJNAVA NEGRETE, Justo. Organizaci6n Mundial de ·la Propiedad In
telectual. 'Revista Mexicana de Justicia." No. 4. Vol. IZ, OC 
tubre-diciembre Procuradurta General de la RepGblica. Ml!xico, 
1984. p. 228. 

1º4r.oa fines de esta Organizaci6n: al fomentar la protecci6n de 
la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooper.!!_ 
cien de los Estados, en colaboraci'OO; .· cuando ast proceda, con 
cualquier otra organizaci6n internacional y bl asegurar la -
cooperaci6n administrativa entre las Uniones. Su estructura
cuadripartita eatll formada por: Asamblea· General, COnferen-
cia, Comité de Coordinaci6n y Secretariado Internacional. 
NAVA NEGRETE, Justo. Ob. cit. p. 233. 
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das, acuerda en 1974, que la OMPX pasa a formar parte de las Na

ciones. unidas como organismo especializado (el decimocuarto). 

Por otra·parte, es de gran importancia señalar dos razones -

fundamentales que menciona e1 maestro Ranqel Medina, para la r~ 

qlamentaci6n a nivel internacional de lo~ derechos de autor: 

En pr~er lugar, porque si solo existe protecci6n de las obras

en el lmbito ~acional, los autores no recibirAn los ingresos -

resultantes de.la explotaci6n de sus obras en el extranjero, y -

segundo, porque las obras de origen extranjero aer!n utiliza~as 

libremente en el pais· considerado y harSn la competencia a las 

obras naciOnales desalentando de esta manera la creaci6n por 

los autores locales. De allt la impottancia del primer instru

mento internacional llamado COnvenci6n de Berna. Le siguieron 

a ~ste varias revisione~ y dem&s convenios, misma que, 

por su amplitud e importancia requieren de un estudio espe-

cial mismo que escapa a la intención de esta tesis. 

Entre tales componentes dela legislaci6n internacional sobre 

la materia da derechos de aütor.ae encuentran: 

·- Desde luego y primeramente el ya citado Convenio de Berna

la Protecci6n de Obras Literaria• y Artisticas, de 9 de septi91.! 

bre de 1886. Fue.revisado en Berlin en 19081 en Roma en 1928¡

en Bruaelas en 19481 .en·Estocolmo en t967 y en Paria.en 1971. 105 

En el anexo al Acta de Paria de 1971, ae establecen disposicio-

iosEstablece tres principi~s b&sicos1 el de a•imilaci6n1 el de
protecci6n automStica y la independencia. GARCIA MORENO, Vig 
tor Carlos, ·ob. Cit. p. 948. 
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nes especiales a favor de lospa1ses en desarrollo, entre elias,-

dichos paises gozan de ciertas condiciones m1nimas de protecci6n 

por lo que al derecho de traducci6n y al derecho de reproducci6n 

se refiere. De acuerdo al anexo se pueden conceder licencias de 

reproducci6n únicamente para responder a las necesidades de ens~ 

ñanza escolar y universitaria, al iqual que se puede tambi~n con 

ceder licencias de traducci6n para uso escolar, universitario 

o de investigaci6n. 1º6 

- La Convenci6n de Roma sobre la Protecci6n de los Artistas 

Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los -

Organismos de Radiodifusi6n de 26 de octubre de 1961. La mayo-

r1a de los autores aseguran que el organismo de radiodifusi6n, -

el artista int~rprete o ejecutante y el productor de fonogramas, 

no gozan de una protecci6n comparable a la del autor. Pero esta 

Convenci6n les ha concedido ciertos derechos a los que se les 

llama "derechos conexos" o derechos vecinos,a loB cuales el maes-

tro Víctor Carlos los define como "la facultad que tienen los a~ 

tistas int~rpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas-

y los organismos de radiodifusiOn, de autorizar o prohibir, se-

gún sea el caso, la ejecuciOn, la actuaci6n, la reproducci6n o -

la emisiOn al público, de un programa grabado o en vivo.•1º7 

- Convenio de Ginebra para la Protecci6n de los Productores 

de Fonogramas contra la Reproducci6n no Autorizada de sus Fono--

iofiGARCIA MORENO, Víctor Carlos. Ob. Cit. p. 950. 
1071bidem. p. 952. 
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gramas de 29 de octubre de 1971. Este convenio pretende impedir 

y reprimir la fabricaci6n y venta de discos cassettes, cintas 

magn6ticas, etc., lanzadas al comercio sin el consentimiento de

los productores de las grabaciones originales. 

- Convenio de Bruselas sobre la Distribuci6n de Señales Po~ 

tadoras de Programas Transmitidos por Satélite, de 21 de mayo -

de 1974. El prop6sito de este convenio es comprometer a los Es

tados signatarios a tomar las medidas necesarias para impedir la 

distribuci6n, en su ter~i~orio, o desde su territorio, de seña-

les portadoras de programas por cualquier distrib.uidor al que no 

estén destinadas las señales emitidas hacia un satélite o que p~ 

sen por un sat6lite.lOB 

- Convención Universal sobre '.Los ·oerechos· de 1\utor, .i:'evisada··en 

Parte el 24 de julio de 1971. 

- Convención sobre Propiedad Literaria y Art1stiCa, suscri

ta en la Cuarta Conferencia Internacional Americana. 

- Convenio Interamericano sobre Derechos de Autor en Obras-

Literarias, Cienttficas y Arttaticas. 

- Convenci6n celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos -

y la RepGblica Francesa; relativa a la Protecci6n de los Dere- -

chos de Autor, de las obras musicales de las nacionales de ambos 

pataea. 

1081bidem. p. 954. 
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- La Convenci6n Multilateral que est4 encaminada a evitar la 

doble imposici6n de cuotas a los derechos de Autor. 

- El arreglo de Viena concern.iente a la Protección de Carac

teres Tipogr!ficos y a su Oep6sito rnternacional. 

- El Tratado de Nairobi para la Protecc16n del S!mbolo Olim-

pico. 

- El Acuerdo Europeo sobre la Represi6n de Emisiones de Rs-

diodifusi6n efectuadas por Estaciones fuera del Territorio Nacio~ 

nal. 

- El arreglo Europeo para la Protecci6n de Emisiones .de Tel~ 

Via.Uln, etc. 
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CAPITULO TERCERO 

III. EL DERECHO DE AUTOR. TRATAMIENTO EN LA U.N;A.M. 

Una vez elaborada la breve reseña hist6rica que explica co

mo ae originO en las diversas sociedades la normativa que prote

gi6 a los autores en sus tiempos y lugares determinados (captt~ 

lo priinero), y hecho tambi6n lo correspondiente a lo que toca a 

la Legi•laci6n Nacional aplicable en M6xico, es necesario ahora, 

ir cerrando este circulo hasta llegar a lo que· importa en este-

trabajo, es decir, los derechos de autor de nuestra M&xima ca'-

sa de Estudios, la "Universidad Nacional Aut6noma de MAx.ico". 

1. Fines sobresalientes de las Instituciones de Educa-

ci6n Superior Aut6nomas por Ley. 

Para ubicar la re9ulaci6n inte~na de los derechos de autor

~n la UNAM, es co.ndici6n primera el ubicar qu~ clase de institu

ci6n es 6sta y que importancia tiene la autonom1a sobre ella. 

De conformidad con los arttculos lº y 2° de la Ley orgSnica 

de la UNAM, se dice: 

"Articulo l. La Universidad Nacional Aut6noma de MAxico es 

una corporaci6n pGblica -organismo descentralizado del Estado- -

dotado de plena capacidad jurldica y que tiene por fines impar-

tir educaci6n superior para formar profesionistas, inve~tigado-

res, profesores universitarios y tecnicos 6tiles a la •ociedad1-
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organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de -

las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor-

amplitud posible, los beneficios de la cultura. 

Articulo 2. La Universidad Nacional Aut6noma de México tiene 

derecho para: 

I. Organizarse como lo estime mejor, dentro de 1os lineamie~ 

tos generales señalados por la presente ley. 

II. Impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones 

de acuerdo con el principio de libertad de cltedra y de investiq~ 

ci6n. 109 

Miguel Bueno opina que de este breve contexto "es todo lo 

que en la ley pudiera cons~deraree como fundamental de la autono

mla •••• 110 

Lo que verdaderamente importa a las instituciones de educa-

ci6n superior aut6nornas por ley, es el cumplimiento de su autono

rn!a acad~ica, o sea la libertad de pensamiento y c!tedra, de in

vestiqaci6n y difusi6n y por supuesto la potestad o facultad de -

organizarse y llevar a cabo sus tareas con independencia del Es-

tado. Esto último no quiere decir necesariamente que las univer

sidades deban estar en contra del Estado y de aus intereses, 

ió9Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el d1a 6 de·-
enero de 1945. 

llOBUENO, Miguel, "La Auton~mi~· U~i~~~ait~ria•. Deslinde. Cuader
nos de Cultura Poiftica Universitaria. No. 66. Direcci6n de 
Difuai6n Cultural, UNAM, junio de 1975. p. 5. 
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sino que deben resguardar los valores trascendentales de la cul

tura para promover su progreso de la manera mls libre y creativa, 

"garanti~ando en primer t~rmino la libertad de progresar con li

bertad, que es al mismo tiempo el derecho a fundarse en el dere

cho y aplicar sus beneficios a la vida de la comunidad, preser-

vlndola, en la medida que sea posible, de las influencias prag~ 

mlticas y los intereses extral6gicos en que generalmente se des

plazan ciertos parlrnetros de las instituciones pGblicas.• 111 

Sin pretender hacer un estudio o an&lisis profundo ·de la a~ 

tanom!a mismo que ha causado pol~mica en diversos foros, st por 

lo menos es menester dar·una definici6n de la misma. Así tene--

mos que el autor citado considera como autonomía universitaria a 

"la facultad que se le otorga en su calidad de instituci6n cult~ 

ral., docente e inquisitiva, corno garant1a de que en ella se 

ejercer4 la más completa libertad de c!tedra e investigaci6n, de 

pensamiento y expresi6n, de organizaci6n y difusi6n. A tal efe~ 

to¡, podrS dictar libremente sus normas acad6micas y administ'rati 

vas; sin embargo, la autonom!a no afecta.en modo alguno su natu

raleza de organismo estatal, ni releva al Estado de la obliga-.

ci6n que tiene de s.uministrar los fondos necesarios para e1 cum

plimiento de sus tareas como tampoco exime a la Universidad de -

servir al prop6sito de beneficio pGblico que persigue el Estado

al impártir educaci6n y cultura a travls de las dependsncias y -

1111bidem. p. 7. 
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organismos que se destinan al servicio educativo de la Naci6n, -

por lo cual, deber! mantener un estrecho vinculo con la Secreta-

rta de Educaci~n P~blica, a la q~e rendirá cuentas de su ejeici-

cio, y ella, a su vez, actuará como coordinadora de todas las un! 

versidades e institutos de cultura superior en el pa!s. 11112 

De la definici6n dada por Bueno, cabe señalar que la misma -

expresa las garantlas jur~dicas, acad~micas, administrativas, ec~ 

n6micas y p~blicas que una instituci6n de educaci6n superior aut~ 

noma requiere para su desenvolvimiento y progreso en las ~reas e~ 

rrespondientes a: la libertad de expresi6n, organizaci6n, cStedra, 

investigaci6n y difusi6n cultura1. 113 

112rbidem. pp. 7 y e. 
113El Dr. Guillermo Sober6n Acevedo, al referirse a la finalidad

de las instituciones de educaci6n superior, manifest6 en la 
clausura del Ciclo de Conferencia titulado "La Universidad Na
cional Aut6noma de M~xico 1973-1981", ideas claras en cuanto a 
la finalidad de estas instituciones al expresar que "Ocurre 
que la educaci6n superior desempeña un papel relevante en el -
progreso general del pa1s ••. la universidad mexicana desempeña
una importante funci6n para la estabilidad socia1, por la per
meabilidad que propicia y el conocimiento que auspicia ••• la 
instituci6n ha tenido, sin duda alguna un impacto decisivo en
la forma de serdel pa!s .•• a la Universidad le corresponde for 
mar los m&s capaces profesionales; mejorar sus procedimientos= 
de estudio y sus mecanismos de investigaci6n para que el nivel 
de sus miembros continfie en ascenso; examinar con rigor criti
co todo cuanto afecte al .desarrollo de M6xico1 participar en -
la soluci6n de los problemas que aquejan· al pala y dar cuenta
ª quienes los hacen posible de sus realizaciones y de sus pro
yectos. As{ la Universidad cumple su parte del pacto social -
contribuyendo a la armon1a, a la solidaridad y el desarrollo -
colectivo ••• st son las universidades, sin embargo, las insti
tuciones de las que surgen conocimientos y ciudadanos cabales
para fortalecer los instrumentos del desarrollo nacional ••• Oes 
linde, No. 155. Cuadernos de Cultura Pol1tica Universitaria. ~ 
CESU-UNAM, 1982. pp. 3 y 7. 
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Por ~uanto a la libertad de organizarse como lo estime me

jor, la Universidad Nacional, dio comienzo hace ya, algunos 

año~, a la re9ulaci6n y/o normaci6n interna de la protecci~n j~ 

r!dica de su patrimonio cultural. Entendiendo que la Uriiversi

dad tiene como fines principales la enseñanza y la difusi6n de

la cultur.a, era necesario dar cierta organizaci6n administrati

va y jur!dica a las obras producto de su enseñanza; Asl tenc--

mos que a partir de los años setentas, se manifiesta una movil!, 

zaci~n y agilizaci6n en el proceso de diversificaci6n de las a~ 

tividades docentes, de investigaci6n y de difusi6n en nuestra -

Casa de Estudios, originando como consecuencia, un incremento 

conside~able en la edici6n y producci6n de text9s y publicacio

nes peri6dicas, cuya edici6n y distiibuci6n rebasaron la capac! 

dad operativa de la oirecci6n General de Publicaciones y de la 

Distribuido~a de Libros, ocasionando por consiguiente, que di-

versas dependencias de la universidad llevaran a cabo 

funciones paralelas e independientes en su proceso editorial, -

sin que se siguieran procedimientos instituciopales para ello.-

Las dependenctas universitarias, tales como Centros, Institutos, 

escuelas,facultades y en algunas ocasiones las Direcciones Gene

rales Administrativas, como tambiEn las Coordinadiones de la In-

vestigaci6n Cienttfica y Humanlstica, haclan llegar a la Direc-

ci6n General de Publicaciones los originales de sus obras para -

su debido procesamiento en la Imprenta Univer~i~aria, llegado e~. 

momento, hubo la necesidad de apoyarse la Universidad, de otras~ 

empresas &ditoraa externas a la misma. 
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De esta manera, la creciente producci6n y distribuci6n de -

libros y revistas requería de cambios substanciales en su estru~ 

tura, organizaci6n, reglamentaci~n y administr~ci6n, as! como 

la presentaci6n y creaci6n de una pol!tica editorial apegada a -

las nuevas condiciones editoriales imperantes en la universidad. 

Pero ~ste es s6lo uno de los rubros que la Ley de Derechos de A~ 

tor contempla, ya que tambi~n son protegib1es las obras musica-

les (con o sin letral, los de danza, coreogrSficas o pantom1mi-

cos, pict6ricas, de dibujo grabado y litogrftficas, escult6ricas

y de car4cter plAstico, de arquitectura, de fotografía, de cine-

matograf!a, de radio y televisi6n1 y todos las demSs que por an~ 

log!a pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos ge

néricos de las obras arttsticas e intelectuales antes señaladas-

Hasta la fecha se desconoce con cifras exactas si esta clase de 

propiedad autoral ha sido debidamente registrada mediante los m~ 

canismos legales ya establecidos. 

114Paralelamente a la problemAtica del proceso editorial, crece
al propio tiempo la estructura concerniente a la propiedad i!!. 
dustrial universitaria, como parte de la propiedad intelec- -
tual de nuestra Universidad. Se crea la Comisi6n de Invencio
nes y Marcas en 1978, con la finalidad de ser el 6rgano coor
dinador y asesor que establecer! las pol!ticas a seguir en ~ 
teria de invenciones y Marcas. Dicha Comisi6n estaría inte-
grada por el Coordinador de la Investigaci6n Cient!fica, el -
Director del Centro de Instrumentos y un abogado designado 
por el Abogado General de la UNAM. En 1983 se tranaform6·en 
la Direcci6n General de Desarrollo Tecnol6gico y al poco tiem 
po pasa a el Centro para la rnnovaci6n Tecnol6gica. 
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En materia de propiedad intelectual, pr~cticamente no exis

ten antecedentes de una protecci6n organizada que nos permitan -

aproximarnos y mucho menos afirmar qué cantidad de obras, pro

ducto del intelecto del personal docente y de investigaci6n,se -

han registrado. 

Por lo tanto, cabe señalar que eKisten dos aspectos funda-

mentales que atender para poder llegar a una propuesta o intento 

de soluci6n a los problemas de carlcter autoral que enfrenta dia 

con d1a nuestra Universidad ellos son: por un lado,· la atenci6n~ 

al autor como trabajador de la UNAM y segundo, la titularidad de 

las obras creadas por empleados de dicha instituci6n. 

2. El autor como trabajador de la Universidad Nacional

Aut6noma de México. 

Para efectos de este.trabajo, se entender~ como auto~, el -

miembro del personal acad~mico, que tiene una relaci6n subordin~ 

da de trabajo con la Instituci6n (Universidad) y que a su vez 

produce, realiza, origina o crea, una obra.intelectual o artisti 

ca protegible por el instrumento legal llamado Ley Federal de -

Derechos de Autor y deml.s ordenamientos y disposiciones le9ales

aplicables. 

Es importahte destacar, primeramente, que no todo el traba

jo intelectual que lleva a cabo el personal acad~mico, origina -

derechos intelectuales, ya que es menester y condici6n.que exis

ta el ele~nto "creaci6n". Y como opina el maeatro Mouchet, 
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"hay creaci6n cuando existe originalidad por m1nima que ella sea, 

es decir que el producto intelectual -la obra- presente una indi

vidualidad que la distinga de otros productos del mismo g~nero". 115 

El personal académico de la Universidad est! integrado, se

gGn lo dispone as1 el articulo 4 del Estatuto del Personal Acad! 

mic~16 por: 

- T~cnicos acad~micos 

- Ayud'antes de profesor o de investigador 

- Profesores e investigadores 

A los técnicos académicos el Estatuto General (articulo 74) 

los define como aquellas personas, que 11 hay8.n demostrado tener -

la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada 

especialidad, materia o !rea, para realizar tareas especificas y 

sistem6ticas de los programas. acad~micos o de servicios técnicos 

de una dependencia de la UNAM. "Y son ayudantes quienes auxilian 

a los profesores, a los investigadores y a los técnicos acad~mi

cos en sus labores ••• Y por 6ltimo señala el EPA, que los profe

sores investigadores ordinarios son aquellos que tienen a su 

llSPIOLA CASELI, E. Trattato del diritto di Autore. Napoli-Tori
no. 1927. p. 67. cita de Mouchet, Carlos. "Derechos Intelec-
tuales sobre las Obras Literarias y Art1sticas en el Trabajo
Subordinado (Derechos de los funcionarios y empleados). Revis 
ta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Año IX, No:" 
39. Tercera época. julio-agosto. Bueno• Aires. 1954. p. 732. 

1160e acuerdo con loa art1culos 13 y 14 de la Ley Org6nica y el
T1tulo Cuarto del Estatuto General, es el Estatuto del Perso
nal Acad6mico el ordenamiento que regir& las relacione• entre 
la Univeraidad y su personal acad6mico. 
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cargo las labores permanentes de docencia y de investigaci6n. 117 

Todas y cada una de estas calificaciones que a su vez se -

subdividen en categor1as y niveles, forman parte del personal ac~ 

d~mico de nuestra Máxima Casa de Estudios; tambi~n, gozan de de

rechos y obligaciones que se enc~entran consagradas en la Legis

laci&n Universitaria compuesta 6sta por diversos rubros y orden~ 

mientas tales como: Ley Org~nicar Estatuto General; Estatuto del 

Personal AcadAmico; Autoridades; Estudios Superiores; Tribunal -

Universitario, etc. Dichas disposiciones, en ningGn momento son 

inferiores a las establecidas en .la Ley Federal del Trabajo. 

Cuenta el personal académico, a su vez en el aspecto gremial con 

las disposiciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trab~ 

jo celebrado entre la Instituci6n y las Asociaciones Aut6nomas -

del Personal Académico de la Universidad Nacional· Aut6noma de· M§. 
xico~ 

Las relaciones de trabajo del personal.académico, también -

se encuentran reguladas por las normas contempladas e~ el Cap1t~ 

lo XVII, del Titulo Sexto de la Ley Federal del i•rabajo. Misma -

que define al trabajador académico como la persona física que 

presta servicios de docencia o investigac~6n a las universidades 

o instituciones de educaci6n superior aut6noma por ley, conforme 
a los planes y programas establecidos por los mismos. 

Dichos miembros del personal acad~ico tienen un vinculo 

laboral con la universidad, y al efectuar aquellas obras intelo~ 

tuales y/o art1sticas, que implican verdaderas creaciones inte--

117Hace menci6n el Estatuto citado a otras cateqor!as de profeao 
res e inveatiqadore• al referirse a lo• em~ritos, viaitante8 
y extraordinarios. 
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lectuales susceptibles de ser amparados en beneficio del trabaj~ 

dar (investigador, t~cnico), por la legislaci6n autoral, surge -

entonces una brecha, una serie de cuestionamientos, de dudas por 

cuanto c. a 'luién le corresponden los derechos de autor respe~ 

to de la obra creada? 

As1 tenernos que el art1culo 59 de ·1a Ley Federal del Dere-

cho de Autor, es el precepto aplicable para determinar esta si-

tuaci6n y a la letra dice; 

Art. 59."Las personas físicas o morales que produzcan una -

obra con la participaciOn o colaboraci6n especial y remunerada -

de una o varias personas, gozarán, respecto de ellas, del dere-

cho de autor, pero deber4n mencionar el nombre de sus colaborad2 

res. 

Cuando la co1aboraci6n sea gratuita, el derecho de autor s2 

bre la obra corresponder~ a todos los.colaboradores, por partes

iguales. Cada colaborador conservar! su derecho de autor sobre

su propio trabajo, cuando sea posible determinar la parte que le 

corresponda, y podrA reproducirla separadamente indicando la 

obra o colecci6n de donde proceda, pero no pd.dr:i utilizar el tí

tulo de la obra." 

En este precepto encontramos regulada la figura de autor e~ 

pleado, al igual que tambiAn denota la existencia de derechos de 

autor para el productor de una obra intelectual, correspondiendo 

a Aste loa de car4cter pecuniario y al autor empleado loa de ca-
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r4cter moral contemplados en las fracciones I y II del art~culo 2° 

del citado ordenamiento. 

Se habla tambi6n en dicho precepto de la colaboraci6n remun~ 

rada cuando se encomiende a autores la realizaci6n de una obra d~ 

terminada, ya sea por su cuenta o bajo un v!nculo laboral y con -

una contraprestaciOn de por medio. 

En la Universidad Nacional, dada su gran producci6n intelec

tual, a los funcionarios académicos y administrativos se les pre

senta con frecuencia por parte de su personal acad~mico, cuestio

namicntos tales como ¿a quiAn corresponden los derechos de autor

de la obra creada? o bien, ¿Es la Universidad titular de los der~ 

chos de autor de "X" obra o acaso tiene todos y cada uno de los d~ 

rechos detivados de las obras que ella ~reduce? 

Antes_ de pretender dar una respuesta a estos integrantes, es 

~onveniente asomarnos a las opiniones de algunos de los destaca-

dos doctrinarios en la materia de derechos de autor. 

3. Titular.idad de los derechos de autor 

3.1. Existen estudiosos como: Juan Ram6n Ob6n Le6n, Ado! 

fo Loredo Hill, Larrea Richerand y Carlos Mouchet entre otros, 

quienes afirman que solo las personas f1sicas pueden ser titula-

·rea originarios de derechos de autor, aduciendo lo lo siguiente: 

a) En opini6n de O~n Le6n, la manifestaci6n de "titular 11 
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ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

no es la correcta y se expresa en contra de la misma 

del sujeto del derecho de autor, ya que al referirse a los dere

chos patrimoniales, en las m!s de las veces el titular resulta -

ser el Cesionario y no el autor. Se inclina más bien por la de

nominaci6n "sujeto originario", para diferenciarla del "sujeto -

derivadoM, pues considera que s6lo el autor, como creador intc-

lectual de la obra primigenia, puede ser .titular de un derecho -

originario de autor. Quien no sea el autor de la obra s6lo pue

de ser titular de la misma, cuando la obra original o preexiste~ 

te pertenece al autor o al titular de los derechos de autor "el

sujeto debe recabar la autorizaci6n previa del autor o del titu

lar de los derechos, para poder realizar cualquier arreglo, com

pendio, ampliaci6n, traducci6n, adaptaci6n1 etc., de la obra 

primigenia". 118 

b) Adolfo Loredo Hill opina que "Las personas morales no -

pueden ser titu1ares de derechos de autor¡ reconocer como autor-

a una persona jur1dica seria una aberraci6n, porque el acto de -

creación es humano y personal1simo". 119 

Lo anteriormente dicho lo funda en el precepto (art. 31 de 

la L.F.o.A.) que dice que "Las sociedades mercantiles o civiles, 

solamente pueden representar los derechos de autor como causaha-

llSOBON LEON, Juan Ram6n. Los Derechos de Autor en H6xico. Edita 
do por el Consejo Panamericano de la Confederaci6n Internaci~ 
nal de sociedades de Autores y Compositores. Buenos Aires, -
1974. p. 64. 

ll9LOREDO HILL, Adolfo. Ob cit. p. 78. 
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bientes de las personas flsicas de los autores, salvo las casas

en que esta ley dispone expresamente otra cosa. 

El mencionado autor no hace m!a que negar tajantemente los 

derechos que pueden gozar los empleadores y encargadores de 

obras protegibles por el derecho de autor sin dar mayores expli

caciones en su obra citada. 

e) Por su parte, Gabriel Larrea R. argumenta que de princ! 

pio, los derechos de autor, morales y patrimon~ales, deben ten-

der a la protecci6n de la actividad creativa y de su producto. -

Sostiene que adem!s del derecho moral, debe protegerse el dere-

cho patrimonial de los autores. Dice que el autor es persona f! 

sica, porque s6lo ~sta puede pensar, imaginar y crear. 

Por cuanto a las personas.morales o empresas, "no pueden ser 

considerados autores, pueden ser causahabientes del autor y ser 

titulares derivados de algunos de los derechos patrimoniales 

cuando el autor en virtud de su derecho primigenio y exclusivo,

les otorga la autorizaci6n correspondiente. Admitir lo contra-

ria en los pa!ses de tradici6n jur!dica franco-latina, es negar

todoa los derechos que la Convenci6n de Berna otorga a los auto

rea•. Y continda diciendo que •estos conceptos tienen mucha im

portancia al hablar de las obras en colaboraci6n y en las obras

~r encargo. En las obras en colaboraci6n siempre participan en 

la creaci6n intelectual, personas.humanas y debe reconocerse a -

ellos el derecho de autor, cuando varias colaboran y puede prec! 

s~rse la parte q~e les corresponde, cada peraona aer& la autora-
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de esa parte y si no se puede precisar la participaci~n de ning~ 

na, la obra debe pertenecer por igual a todos, salvo pacto en 

contrario." 

"La creaci6n intelectual es una cualidad de la persona hum~ 

na. En las obras por encargo el problema parece complicarse, p~ 

ro los principios son los mismos, las obras s6lo las pueden ha-

cer las personas f!sicas, y son ellas las que deben gozar los d~ 

rachas de autor en forma exclusiva y originaria. Es obvio que -

por raz6n de justicia quien encarg6 una obra debe tener el dar!?_ 

cho de su uso o explotaci6n, pero no los derechos de autor." 12º 
Por cuanto a las empresas culturales, Larrea afirma que son 

necesarias para promover y difundir la cultura, pero no son aut~ 

res de las obras. Se debe proteger su actividad, pero no a tra-

vAs de derechos originarios, porque no son autores. 

Tanto Larrea como Ob6n Le6n estSn de acuerdo en que el cen

tro del problema se encuentra principalmente en el aspecto patr!. 

monial de los derechos de autor. Estamos indudablemente de -

acuerdo en que s61o las personas físicas pueden ser autores, pe

ro debe subrayarse que no es lo mismo ser autor de una obra, 

que gozar de un derecho de autor de la misma, o mejor dicho go--

12ºLARREA RICHERAND, Gabriel. Acerca de los Derechos Morales y -
.el Convenio de Berna. Ponencia presentada en la V Reuni6n Con 
tinental del Instituto Interamericano de Derechos de Autor •. = 
Mlxico, 1986. pp. s-7. 

81 



zar de ·un derecho de autor de la misma, o mejor dicho gozar de -

algunos de los aspectos patrimoniales de.la obra, ya que los mo

rales son indivisibles y son siempre para la persona del autor. 

d) Por Gltimo es de tornarse en consideraci6n, una vez rn~s,-

la opini6n de.Carlos Mouchet, quien afirma que "A titulo origin~· 

rio s6lo son las personas f!sicas, Gnicas que pueden realizar 

una actividad intelectual creadora, ya que solamente por una fi~ 

ci6n legal el Estado y los i:lemiis entes de derecho pGblico pueden

ser titulares de esos derechos. 11121 

3.2 En contraposici6n existen (por lo menos aparente-

mente). quienes afirman que las personas morales pueden ser tam- -

bién titulares originarios de derechos de autor, entre ellos: E.!,. 

tanislao ValdAs Otero, Pedro Ismael Medina Pérez y Victor Dlan

co Labra, justificando lo anterior de la siguiente manera: 

a) Estanislao Valdés analiza a la titularidad originaria 

en personas morales.partiendo de las obras creadas por autores -

empleados, pero afirma que la persona flsica es el "titular por

excelencia" del derecho del autor, pero que, en el caso de las -

obras creadas por autores empleados, en el ejercicio normal de -

121Mouchet, Carlos. Derechos Intelectuales Sobre las Obras Lite
rarios y Artiaticaa en el Trabaio Subordinado (Derecho de tos 
Funcjonorioa·y &gpleadoa,. Revista de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales. Año IX, No. 39. Tercera Epoca. Julio- -
agosto. Buenos Airea, 1954. p. 733. 
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sus funciones, t;stas deben ser "expropiadas en fav:or del arrenda-

tario•. 122 Para determinar a qui~n debe adjudicarse la paterni-

dad de la obra, cuando de por medio existe un contrato de trabajo, 

n:>existe en este caso una expropiaci6n del derecho de autor, sino 

una adquisici6n originaria del derecho por parte del arrendata- -

rio. 123 En relaci6n con las obras por encargo afirma que "cuando 

la obra es ejecutada de encargo, el artista es, cbmo todos los e~ 

sos previstos por nuestro rfiqimen legal, titular del derecho mo

ral, en tanto el comitente es el titular de las facultades que i~ 

tegran el derecho pecuniario. 11124 Opina, por tlltimo, que la tit!!_ 

laridad originaria de los derechos de autor de personas morales -

es aceptada por lateor1a. Ast señala que quienes reconocen a 

las personas jur1dicas la calidad de verdaderas autoras, están a

favor, las mSs de las veces, de las teor1as sobre la personalidad 

que establecen quA 6rganos de la persona jurtdica expresan la vo

luntad colectiva de ~sta, o que las personas fiSicas que la inte-

gran son sus representantes. 

bl Medina P~rez estudia a la titularidad original de dere- -

chos de autor en las personas morales tomando como punto de parti

da a la obra cinematrogr!fica. Dice que "Autores 'morales•, se-

r1an todos los que concurran a la realizaci6n de una pellcula apO!, 

t-ando elementos originales de creaci6n intelectual en cambio, el· 

l 22vALDES OTERO, Estanialao. Derechos de Áutor. Rlgimen Juddico Uru 
guayo. Biblioteca de PUblicaciales Oficiales de la Uti.versidad de -.tev1= 
deo. Seocit5n III, LXVIII, Rep(lblica Oriental de Uruguay. 1953. p. 91. 

1231bidem. p. 92. 
124Ibidem. p. 96 
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autor, por asl llamarlo 'patrimonial', mejor dir.1amos pleno, el 

que adem~s de su derecho moral de autor refine en si en virtud -

de uno u otro tt:tulo, todos los derechos econ6micos o materia-

les de los dem~s, no puede ser otro que el productor, al que 

puede calificarse con raz6n de verdadero propietario intelec- -

tual cinematogr~fico". 125 Para ~1, la titularidad de los dere

chos de autor sobre las obras cinematogrAficas corresponde a 

quien se dedique a la producci6n de la pe11cula. El productor

debe haber obtenido la cesi6n de los derechos econ6micos de los 

demls coautores, pero es 61 quien concibe y crea la película, -

aporta el capital, consigue los derechos de adaptaci6n o com- -

praios originales de las obras, contrata los servicios de quie

nes colaboran en la producci6nf realiza ademtis una funci6n "to-

tal e interna", al dirigir y coordinar la filmaci6n. Se consid!!_ 

ra, por lo mismo, que el productor cumple una misi6n arttstica, 

intelectual y creativa, que lo hace merece~ la propiedad inte--

lectual de los derechos sobre la obra. Considera que el produ~ 

tor refine los derechos econ6micos de los demAs coautores, pero

debe siempre reconocer el mérito de. quienes realicen una colab~ 

ración personal, creadora y art!stica. En conclusi6n, le resu! 

ta justo que el productor, ya sea persona f!sica o moral, ad- -

quiera la titularidad de los derechos sobre el resultado del e~ 

l2SMEDINA PEREZ, Pedro Ismael. Los Contratos Cinamatoqrlficoa.
Segunda edici6n. Direcci6n General de Cinematogratia y Tea-
tro y Sindicato Nacional de Eapectlculo. Madrid, 1952. p. 84. 
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fuerzo de varios autores por lo antes expuesto. 126 

c) Víctor Blanco Labra opina, que los organismos de radiad~ 

fusiOn son autores de sus emisiones y de sus programas, ya que -

el Convenio de Berna establece que protege las crestonnt!as , enci-

clopedias y antolog!as, como creaciones intelectuales. El orga-

nismo de radiodifusi6n produce obras nuevas y originales, tomando 

otras diferentes e incorpor~ndolas a la nueva. Puede para esto -

realizar crestomat!as o tambi~n obras completas, celebrando pre-

viamente, (por lo menos en M6xico) contratos con la sociedad aut2 

ral que corresponda, para poder utilizar dichas obras en sus pro-

gramas. 

126Estamos de acuerdo en que la materia de.derechos de autor no -
es flcil, y que conforme avanza su estudio se complica ~s. H~ 
blar de la obra cinematogr&fica implica una fortuna de compli
caciones si tomamos en cuenta que en ella participan infinidad 
de autores: artistas, int~rpretes, escritores, etc., y ademas
la figura del 11 productor 11

, para quienes algunas leqislaciones
le niegan la calidad de autor o coautor, titular de la obra ci 
nematogrAfica, etc. As! tenemos por ejemplo que para Luis Fe~ 
nando Martínez, Ru1z "El productor es el coordinador en el cam 
po de lo econOmico de todos los elementos -art!sticos, t~cni--· 
cos y financieros- necesarios para consequir el film ••• " ·es 
pues, el "empresario en el sentido econ6mico de la palabra. 
Produce un bien econ6mico: el film. Pero su actividad no incor 
pera obra art1stica si se limita a aportar el capital, a esca= 
qer, reunir y estimular, inclusive a aconsejar y criticar a t2 
dos aquellos que haran obra artlstica o t6cnica para su elabo
raci6n del film. El no es uno de los coautores si no realiza
por si mismo una aportaci6n intelectual de orden art1atico, m~ 
sical o literario. M4s estas aoortaciones -continQa afirmando 
Luis F. Martínez- escapan a la funci6n propia del productor y 
en tal caso 61 serta coautor en tanto que guionista, 1111isico o 
director. "MARTINEZ RUIZ, Luis Fernando. "Loa Derechos de Au-
tor Sobre el Film CinematogrAfico." Revista de Derecho Mercan
til .. Vol. XLIV. nllm. 105-106, julio-diciembre. Madrid, 1967. -
p. 153. 
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Sobre las obras que se utilizan, ya sean.crestomat~as u 

obras completas, ·dice que ~atas no se utilizan an!rquicamente,

pues 'se les selecciona previamente y se disponen de tal manera-

que forman parte de una unidad coherente, con ritmo, climax, -

principios y fin, como to~a obra, En un programa se llegan a -

utilizar ob~as de varios autores que unidas producen una nueva, 

por ejemplo: la direcci6n, im!genes, 9Uiones, sonido, libretas, 

producci~n, escenografia, etc. La tarea de 1os organismos de -

radiodifusi6n resulta esencial y·creativa y se obtiene ~e ella, 

una obra nueva que es protegida por el derecho de autor, se9Gn

el Convenio de Berna. 127 

En op1nl6n de Piola Caselli, el productor, al que rio se le -
conceden derechos intelectuales, tiene el 11 ejercicio exclusivo
del derecho al di&fJ'.'Ute econOmico de l~ obra. "Agrega que esta -
~acultad del productor surge "como resultado de una cesi6n ex
lege, que es la consecuencia natural y 16gica de las relaciones 
de locaci6n de obra entre· el productor y los coautores". Piola
caselli. E. Le nouveau protet italien de reforme de la Loisur -
le droit d'auteur, en Le Oroit d'auteur. Berna, 15 de diciembre 
de 1939, p. 133. Cita d.e Mouchet, Carlos y Radaeui, 'sigfrido,
A. "El autor de la obra Cinematográfica. Revista General de Le
gis1aci6n y Jurisprudencia. Año CI, segunda ~poca,· tomo XXVII. 
Instituto Editorial Reus. Madrid, 1953. p. 450. 
Por dltimo es de utilidad la opini6n dada por Ugo Capitant {ci
tado' pOr Mouchet y Radaelli) quien afirma que "la obra cincmato 
grAfica forma un todo inseparable, en el cual arte, técnica e iñ 
dustria se compenetran, se condicionan rectprocamente y se fun= 
den, por cuya raz6n es conceptual, prSctica y jurldicamente im
posible aialar en ella la obra de arte, consider&ndola como una 
pura,creaci6n del esptritu, despojada de aquellos elementos de 
naturaleza t@cnica e industrial que por el contrario, han concu 
rrido decisivamente a producirla tal como ella es." -

127eLANCO LABRA, V1ctor. "Los.Organismos de Radiodifisi6n corno Au
tores de Obra& de Radio y T.V~ Ponencia presentada en la V Reu
ni6n Continental del Instituto de Derechos de Autor. M~xico. -
1966. . 
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4. Legislaci~n Universita~ia. 

El artículo 6° fracción XXI d.el Título Primero del Estatuto 

del Personal Acad~mico, prev~ el aspecto patrimonial de las -

obras intelectuales producidas en la UNAM, y a la letra dice: 

11 Art1.culo 6. Ser&n derechos de todo el personal acad~mico: 

XXI. Percibir por trabajos realizados al servicio de la 

Universidad las regal.tas que les correspondan p.ar concepto 

de derechos de autor y/o de propiedad industrial." 

Por su parte, el artículo 26 de dicho ordenamiento prev~ a

la vez un aspecto moral en su primer inciso y otro de car4cter -

patrimonial o econ5mico en el cuarto, al indicar que: 

"Art!culo 26. Los t~cnicos acad~micos y los ayudantes de -

profesor o de investigador, tendr~n adem&s de los consigna

dos en el artículo de este Estatuto, lo~ siguientes dere- -

chas: 

a) Recibir el cr~dito correspondiente por su participaci6n

en los trabajos colectivos; de acuerdo.con el director -

del proyecto de que se trate. 

d) Recibir de la Universidad, remuneraciones adicionales 

provenientes de ingresos extraordinarios de su dependen

cia, de conformidad con el reglamento que al efecto se -

expida. 
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Tambi~n el art!culo SS del citado ordenamiento indica otro. 

de los derechos de car!cter econ6mico en materia autora!, al de

cir que: 

"Articulo SS. Los profesores de asignatura tendrán, además

de los consignados en el Articulo 6 de este Estatuto, los -

siguientes derechos: 

a) Percibir la remuneraci6n que fijen los reglamentos y 

acuerdos de la Universidad por asistencia a exámenes, par.t.f. 

cipaci6n en comisiones, prestaci6n de asesor!a~ u otras ac

tividades. 

Por lo que a los profesores e investi9adores de carrera se 

refiere el EPA, en su articulo 57, inciso a), señala como su de-

racho el; 

"Recibir de la Universidad remuneraciones adicionales prov~ 

nientes de ingresos extraordinarios de su dependencia, de confo~ 

midad con el reglamento que al efecto se expida. 

Tambi6n es importante hacer menci6n que aparte de los dere

chos mencionados anteriormente, el personal acadEmico tiene otro 

tipo de 'derechos que no son ios usuales, previstos en diversas -

fracciones de art1culos del multicitado Estatuto, tales como la 

oportunid"d de ser promovid.oa de categor1a o nivel acad6micos 
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con motivo de publicaciones de ob~as, as! tenernos que los si- -

guientes preceptos del EPA, indicant 

1) Artículo 3 7: Para ser pro·fesor de asignatura categor!a 

A, se requiere: 

b) Haber P.Ublicado trabajos que acrediten su competencia en 

la docencia o en la investi9aci~n •••. " 

En el mismo sentido se pronuncian los art!culos 41, inciso

c); 42, inc. b) y 44, inc. b). 

2) En l~ secci6n c. del Capttulo V, del Tttulo cuarto del -

ya multicitado Estatuto, se prev~ el ingreso por contrato, esta

bleciendo, entre otros el requisito de la temporalidad, dispen-

sandose ~ste, si existen creaciones intelectuales de reconocida-

importancia, de conformidad con el articulo SO, que dice: 

"Para que les sea otorgado un contrato de prestaci6n de se~ 

vicios, los candidatos deber!n satisfacer los requisitos de in

greso que establece este Estatuto para las categor1as y niveles

equivalentes. El requisito de tiempo podrA acreditarse en casos 

excepcionales por acuerdo expreso del consejo t6cnico, tomando -

en cuenta los antecedentes académicos del candidato: labores do

centes, de investigaci~n, profesionales, estudios de posgrado, -

participaci6n en el programa de formaci6n del personal académico 

de la UNAM, y creaci6n cient1f ica o art1stica de reconocida im-

portancia." 
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Por otra parte, como obligaci~n para los profesores de asig

natura, e~ citado ordenamiento establece que deberSn de indicar 

su adscripci~n a una dependencia de la Universidad, en los traba

jos que en ella se les hayan encomendado, segGn lo dispone el in

ciso g) del art1culo.56. 

De acuerdo con la cláusula 100 del Contrato Colectivo de 

Trabajo celebrado entre la UNAM y las AAPAUNAM (Asociaciones Au

t6nomas del Personal Acad€mico de la UNAM), se estipula lo si

guiente: 

"Clfiusula 100. Los trabajadores acadAmicos percibirSn las r~ 

gaitas que les correspondan por concepto de derechos de autor o -

propiedad industrial, por trabajos realizados al servicio de la -

UNAM. 

Se estará a lo dispuesto en el p~rrafo anterior en los t€rm! 

nos de la legislaci6n universitaria cuando asignados a la invest! 

gaci~n publiquen o elaboren folletos, anto1og1as, guiones, cartas 

geogr~ficas o cualquier otro trabajo de investigaci6n publicado -

por la UNAM, que sea producido por los mismos. 

En la aplicaci6n o interpretaci6n de esta cl!usula cuando no 

haya diaposici6n expresa en la legislaci6n universitaria se esta

r! a los convenios espec1ficos que celebre la UNJIM con loa auto-

res, a la Ley Federal de Derechos de Autor y delDAs ordenamientos

legales aplicables.• 
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4.1 Regulaci6n de los ingresos por concepto de Derechos 

de Autor en la UNAM. 

El ordenamiento que ha venido rigiendo en la Universidad por 

concepto de recursos que ingresan a la misma, es el denominado R~ 

glamento sobre los Ingresos Extraordinarios de la Universidad Na

cional Aut6noma de M~xico. 128 

Son objeto de dicho Reglamento los ingresos extraordinarios

que reciba la Instituci6n, a trav6s de sus facultades, escuelas,-

centros, institutos, coordinaciones y dem~s dependencias acad6mi

' cas o administrativas. 

El articulo segundo del reglamento que nos ocupa, señala en 

sus fracciones II, IV y V, que son ingresos extraordinarios~29 

entre otros, los generados por: Enajenaci6n y arrendamiento, co

mo la venta de materiales (publicaciones, libros ••• )1 Licencia- -

miento de Tecnolog1a y uso de patentes y cualquier otra causa di

ferente a las anteriores. Es al patronato de la UNAM a quien co

rresponde la administraci6n de dichos ingresos. 

Los ingresos extraordinarios por concepto de derechos de au

tor, de acuerdo al articulo 20, estar!n supeditados a la legisla• 

128Publicado en la Gaceta UNAM, el dia 9 de marzo de 1986. 
129son ingresos extraordinarios los incluidos en los presupuestos 

program~ticos anuales aprobados por las dependencias por el Con
sejo Universitario. 
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ciOn aplicable, a la Ley Federal de Derechos de Autor y a los -

convenios específicos que celebre la UNAM con los autores. 

Compete al Abogado General, segGn lo estipula el artículo 

21 del ya citado ordenamiento, el dictamen en su aspecto legal -

de todos y cada uno de los acuerdos, contratos o convenios que -

celebren las dependencias apegados siempre a la·Iegislaci6n uni

versitaria y con la previa consideraci6n del Rector. La aproba

ci6n de los acuerdos podr4 hacerse en forma genArica a trav~s de 

formatos tipo en los que sOlo variaran los anexos t~cnicos, pero 

una vez suscritos se enviar!n, para su registro, a la Oficina 

del llbogado General. Y concluye indicando el art1culo 21, que -

la elaboraci6n de dichos .acuerdos, convenios y contratos, no de

berA implicar la modif icaci6n sustancial de las metas que se coa 

tengan en los programas anuales que se hubiesen autorizado a las 

dependencias. 

Por otra parte, el artículo 26, fracci6n III, tambi~n ve 

por la .. revisi6n jur1dica de l.os documentos ya mencionados al de-

cir que: 

"Art1culo 26.- Los titulares de las dependencias para el 

ejercicio del qa•to derivado de ingresos extraordinarios 

destinados a fines espec1ficos, deberAn: 

I. • • 

Il: •••• 

III. someter a la consideraci6n del Rector de la UNAM y a 
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la aprobaci6n jur!dica del Abogado General, cualquier modific~ -

ciOn sustancial a los contratos, convenios o acuerdos celebra- -

dos." .... 

S. Del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial. 

Aproximadamente desde la dácada de los setenta, se observa,

de manera muy notoria, el proceso de diversificaciOn de las act! 

vidades docentes, de investigaciOn y de difusi6n cultural en la 

Universidad. Ello trajo como consecuencia, un incremento consi

derable en la producci6n de libros y publicaciones peri6dicas, -

cuya ediciOn, distribuci6n, control y registro, rebasaron la ca

pacidad operativa de la Direcci6n General de Publicaciones y de 

la Distribuidora de Libros, ocasionando por consiguiente, que 

varias dependencias universitarias (centros, escuelas, institu-

tos, facultades, etc.) realizaran de manera simult~nea su labor

editorial, sin que en muchas de las ocasiones, se apegaran a las 

escasos lineamientos generales que para el efecto se hab1an 

efectuado en la instituci6n .. 

La enorme cantidad de originales que se canalizaban de di- -

chas dependencias, hacia la Direcci6n General de Publicaciones,

hizo pr!cticamente imposible su total procesamiento en la Impre~ 

ta Universitaria, trayendo consigo y como consecuencia, que di-

cha imprenta recurriera a em9resas editoras externas para cu- -

brir en su mayor parte dichas necesidades. 
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Por otra parte, comenta Lorea San Martin, que "la infraes--

tructura de la Distribuidora de Libros no permit1a atender de m~ 

nera eficiente, el almacenaje, distribuci6n y comercializaci6n-

de grandes cantidades de t!tulos y ejem~lares~ lo que trajo co

mo consecuencia un importante rezago en la distribuci~n y la s~ 

turaci6n de su Bodega."lJO 

Por lo anteriormente expuesto, en el año de 1986 el Dr. JOE 

ge Carpizo, Rector de la UNAM~· emite una serie de acuerdos y 

disposiciones tendientes a rebrganizar y reglamentar la labor 

editorial, de tal forma, que se establecieran criterios e ins-

trumentos m~s precisos para su debido funcionamiento y opera- -

ci6n, en el marco de una pol1tica de descentralizaci6n. 131 

Surgen como consecuencia de las necesidades imperantes en -

el &rea editorial, nuevas estructuras y ordenamientos, como se-

dijo anteriormente, tales como la transformaci6n de la Distri--

huidora de Libros en la llamada Dirección General de Fomento 

Editorial}32 a la cual se le dieron los apoYos y atribuciones -

necesarias para llevar a cabo una mejor administr4ción, prorno--

ci6n, difusi6n y dlstribllci6n del acervo editorial universita--

ria. 

13 ºsAN MARTIN, Lorea. "La Administraci6n del Proceso Editorial-· 
en la UNAM y la Naturaleza del Conse10 Asesor del Patrimonio 
Editorial". Ponencia presentada en el Coloquio Tecnolog1a Y 
Prooiedad Intelectual. Instituto de Investigaciones Jur!di-
cas: UNAM. Junio 8 de 1988. 

131Ibidem. 
132Publicado en. la Gaceta UNAM, del d!a 17 de febrero de 1986. 
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Por otro lado, por Acuerdo del Rector se crea el Consejo 

Asesor del Patrimonio Editoria1133 con el fin de establecer 

criterios institucionales que orienten y regulen las actividades 

vinculadas con la produccidn, distribuci6n y comercializaci6n de 

las publicaciones; as! mismo, establece en los considerandos 

que: la UNAM debe contar con una imagen editorial definida que, 

adem~s, cumpla con los requisitos institucionales de edici6n; 

que es necesario perfeccionar los procesos de registro de segui-

miento de las publicaciones sobre las cuales la UNAM posea la 

titularidad de los derechos y que -entre otros tambi~n-, los re

sultados de la labor editorial de la Universidad, forman parte -

del patrimonio de la Instituci6n, por lo que se requiere de mee~ 

nismos especlficos para su administraci6n y seguimiento. 

5.1. Direcci6n General de Publicaciones. Atribuciones que 

en materia editorial le confiere el Acuerdo de Crea-

ci6n del CAPE. 

Establece el acuerdo tambi~n, que la Dirección General de -

Publicaciones continuar~ manteniendo su carácter centralizado 

para efecto de las siguientes funciones: 

I. Registrar internamente las publicaciones que aparezcan -

bajo el sello UNAM. 

II. Procesar o gestionar la elaboraci6n de las pub1icacio-

133
Publicado en la Gaceta UNAM, del d1a 20 de mar20 de 1986. 
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nes de la Administraci6n Central de la UNAM y de aque

llas ot~as entidades que as1 lo soliciten. 

III. Proporcionar a las entidades editoras indices de cos-

tos de producci~n, c±iterios de calidad de edici6n y -

caractertsticas de los materiales a ser utilizados pa

ra orientarlas en cuanto a la contrataci6n de serví- -

cios editoriales. 

IV. Elaborar con base en el seguimiento de sus trabajos y 

su comportamiento comercial el registro de las empre-

sas autorizadas para contratar serVicios con las enti

dades editoras. 

v. Integrar y editar el cat~logo general de publicacio- -

nes de la UNAM. 

VI. Formular y seguir el cumplimiento de las Disposicio- -

nes generales de las publicaciones de la UNAM. 

VII. custodiar loa negativos y archivos de modelos para las 

reimpresiones de la UNAM. 

VIII. Lograr a trav6a de lo• recursos adacrito• a la Impren

ta Universitaria una mayor eficiencia y mejor calidad

en las actividades encomendada• a ella. 

IX. Coordinar acciones con la Direcci6n General de Asuntos 

Jur1dicos, a efecto de que las funciones encomendadas-
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a ésta se realicen en forma expedita, proporcionandole 

oportunamente la documentaci6n necesaria para los tr~

mites correspondientes a.las obligaciones legales de -

la actividad editorial. 

5.2. Direcci6n General de Asuntos Jurídicos. Atribuci~ 

nes que en materia editorial le confiere el Acue~ 

do de Creaci6n del CAPE. 

Conforme al art!culo 3° del Acuerdo citado, a la Oficina 

del Abogado General, a trav~s de la Direcci6n General de Asun-

tos Jur1dicos ( y en concreto a trav~s de la Subdirecci6n de 

Protéccidn de la Propiedad Industrial e Intelectual) se le atr! 

buyen en materia editori~l, las siquientes funciones: 

I. Recabar para los libros de la UNAM el ISBN (Interna

tional Standard Book Nwnberl ante la Direcci6n Gene

ral del Derecho de Autor. 

II. Recabar para las publicaciones peri6dicas de la UNAM

el ISSN (International Standard Serial Number) ante -

el Consejo Nacional de Ciencia'y Tecnologta. 

III. Registrar las obras de la UNAM ant:e la Direcci6n Gen~· 

ral del Derecho de Autor. 

IV. Elaborar los contratos entre la UNAM, los autores y -

los editores. 

v. Dictaminar la procedencia del pago de regal1as a los 
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autores, de conformidad con lo establecido en los co~ 

tratos correspondientes, en la Legislaci6n Universit~ 

ria y en la Ley Federal de Derechos de Autor. 

Y en general cumplir con otras obligaciones legales que se 

desprendan de la actividad editorial: 

Para efectos de deterrninaci6n de las caractertsticas con- -

tractuales, criterios de coedici6n, adquisici6n de derechos edi

toriales y comerciali2aci6n, intervendrán como integrantes del -

Consejo Asesor del Patrimonio Editorial, ·diversas autoridades, -

tales como (articulo 4°): el Coordinador de Humanidades, quien

ser4 su representante1 un representante o miembro del Patronato, 

quien fungir& como secretario: las Direcciones Generales de Pu-

blicaciones, de Fomento Editorial y de Asuntos Jur1dicos. 

TambiEn establecer! el consejo Asesor del Patrimonio Edito

rial, los lineamientos. a seguir para la cornercializaci6n, canje

y donativo. de publicaciones, ast como el porcentaje que de las -

ventas corresponda a los autores. 

Los anticipos y pagos de regaltas por concepto de derechos

de autor· segGn el acuerdo establece, que deberln ser cubiertos -

en la Tesorerla-Contralorta de la UNAM, con cargo a las partidas 

presupuestarias de las entidades editoras, de acuerdo y de con-

formidad con lo establecido en los contrato• corre•pondientea. 134 

134Dicho Acuerdo abroga al de fecha 7 de junio de 1984, por el -
que se cre6 la Comisi6n Editorial de la UNAM. 
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S. 3. Funciones del CAPE. conforme a su Acuerdo de .crea

ci6n. 

El multicitado Consejo Asesor; tiene como una de sus princ! 

pales funciones: 

- Vigilar el debido cumplimiónto de las disposiciones y 

lineamientos que se expidan en materia editorial y distr_!. 

buci6n; 

.- Unificar y hacer compatibles las condiciones de contrata

ci6n entre la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico y -

los autores y entre aqu~lla y otras entidades o casas ed! 

toras, o bien, entre organismos, instituciones y distri-

huidores profesionales. 

Seg?n comenta Lorea san Mart~n, que el CAPE, llev6 a cabo -

como primera tarea, una vez integrado, la determinaci6n de sus -

atCibuciones y las correspondientes a las dependencias e instan

cias universitarias involucradas en la labor editorial y de dis

tribuci6n; as! como la def inici6n de mecanismos e instrumentos -

que debieran utilizarse en la contrataci6n de servicios editoria 

les y las caracter~sticas y requisitos que deberln cubrir las p~ 

blicaciones universitarias pr6ximas a publicarse. 

6. Disposiciones Generales a las que se sujetarán los

proceaos editorial y de distribuci6n de publicacio

nes de la UNAH. 

Posteriormente, en septiembre de 1986, el Rector de nuestra 
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MSxirna Casa.de Estudios, Dr. Jorge Carpizo, expidió las "Disposi-

ciones Generales a las que se SujetarSn los Procesos Editorial y 

de Distribución de las Publicaciones de la UNAM. 135 

6.1. Atribuciones del CAPE. 

Por lo que a las atribuciones del CAPE se refiere, el art~c~ 

lo ga del mismo enumera de manera enunciativa las principales 

que son: 

I. Establecer criterios generales sobre los convenios Y. 

contratos que, en materia editorial, celebran las de.pe!!. 

dencias editoras; 

XI. Establecer los lineamientos para la comercializac~6n, -

canje y donaci6n de publicaciones, a los cuales deber&n 

ajustarse las dependencias editoras. 

III. Registrar el número de ejemplares que de cada titu

lo ser&n utilizados por las dependencias editoras para

canje y donaci~n, tomando en cuenta los que institucio

nalmente, realiza la UNAM. 

IV. Fijar el monto del porcentaje que, a. titulo de regal1as, 

corresponda a los autores; 

v. ·Autorizar el padr6n de las empresas con las cualea ·la• 

las dependencias editoras pueden contratar aerviciosr 

135
Publicado en la Gaceta UNAM, el d1a 4 d ti mb d 19 · a 

14
• e sep e re e 86. P.P.9 
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VI. Hacer recomendaciones sobre el funcionamiento de los co

mités editoriales a que se refiere el art:f"culo 22 de es

tas Disposiciones Generales~ 

VII. Expedir los criterios generales de acuerdo con los cua-

les deberán emitir sus dict~menes los comit~s editoriales; 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que, 

en lo relativo a descuentos, beneficien a los alumnos, -

maestros y trabajadores universitarios, de acuerdo con -

la política de precios que se fije; 

IX. Vigilar que las dependencias editoras cumplan estricta-

mente estas Disposiciones Generales; 

x. Evaluar los procesos editorial y de distribuci6n de la -

UNAM y formular las recomendaciones pertinentes; 

XI. solicitar a las dependencias editoras y a sus comit6s 

editoriales la informaci6n que se estime necesaria, rel~ 

cionada con los procesos a que se refiere la fracci6n X

de este art1culo; 

XII. Expedir las normas para su funcionamiento interno, y 

XIII. Las demtis que le señalen las presentes Disposiciones Ge

nerales y las que le asigne el Rector, 
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6.2. Atribuciones de la Oirecci6n General de Asuntos 

Jur1dicos. 

A la Direcci6n General de Asuntos Jur1dicos, dichas disposi

ciones le asignan de acuerdo a los art!cul.os 10, 27, 28 y 29, las si-

gu~entes atribuciones: 

I. Recabar, ante la Direcci6n General del Derecho de Autor 

de la Secretaria de Educaci6n Pública, el ISBN (Intern~ 

tional Standard Book Numbcr) y asignarlo a los libros -

de -la UNAM; 

II. Recabar, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo

g!a, el ISSN (International Standard Serial Number) y -

asignarlo a las publicaciones peri6dicas de la UNAM; 

III. Registrar las obras de la UNAM ante la Direcci6n Gene-

ral del Derecho de Autor de la Secretaria de Educaci6n· 

Pliblica; 

IV. Elaborar los formatos de los convenios y contratos en -

materia editorial y que deberSn sujetarse las dependen

cias editoras y someterlos a la consideraci6n del Cona~ 

jo Asesor para su aprobaci6n1 

v. Dictaminar sobre la procedencia del pago de regallas 

a los autores, de conformidad con el porcentaje que al 

efecto fije el Consejo Aseaor y a lo establecido en los 
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contratos correspondientes, en la Ley Federa1 de Dere

chos de Autor y en la Legislaci6n Universitaria; 

VI. Asesorar a las dependencias editoras de 1a UNAM que 

así lo soliciten, en lo relativo a la celebraci6n de 

convenios y contratos, ns1 como en los demás actos de -

los procesos editorial y de distribuci~n que impliquen

consecuencias jur1dicas, y 

VII. Las demás que le señalen las presentes Disposiciones 

Generales y las que le asigne el Rector. 

Los convenios y contratos que en materia editorial celebre-

la Universidad se harán de acuerdo con los formatos que para el -

efecto hagu la Oirecci6n General de Asuntos Jur1dicos. 

Tambi~n dicha Direcci6n General llevarS un registro de los -

convenios y contratos en materia editorial, que hayan sido f irm~ 

dos por las partes y cubiertos los requisitos adrninistrattivos c~ 

rrespondientes. Para este efecto, las dependencias editoras deb~ 

rSn remitir a esta Direcci6n General las copias de todos los con

venios y contratos que en esta materia celebren. 

Por contratos y convenios en materia editorial se entienden

los siguientes: 

l. Contrato de edici6n 

2. Contrato de coedicien 
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3·. contrato de distribuci6n 

4. contrato de traducci6n 

s. Contrato de cesi6n de derechos editoriales 

6. Contrato de colaboraci6n especial y remunerada 

7. Contratos innominados 

e. Convenio interinstitucional 

Pata determinar el tipo de convenio o contrato a celebrar,

la Direcci6n Genera~ de Asuntos Jurídicos brindar! la asesor!a -

correspondiente~ 

6.3 Atribuciones de la Direcci6n General de Publicaci2 

nes. 

De acuerdo al articulo 11 del multicitado ordenamiento, a -

la Direcci6n General de Publicaciones le.corresponde: 

I. Registrar, internamente, las publicaciones que se en-

cuentren en proceso editorial y aparezcan bajo el pie

de imprenta de la UNAM, as! como los ejemplares de las 

publicaciones peri6dicas que, en calidad de modelos, -

le envlen las dependencias editoras; 

II. custodiar los negativos y organi~ar el archivo de mo

delos para las reimpresiones de la UNlUI, para lo cual 

las dependencias editoras le remitir&n los negativos y 

modelos correspondientes; 
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III, Realiza~ o gestionar la elabo~aci~n de las publicacio

nes de la ~drninistraci6n central de la UNJl.X y de cua! 

quier ot~a dependencia editora que as~ lo solicite; 

IV. Proporcionar a las dependencias editoras que lo solic! 

ten, los costos de producci6n y criterios de calidad -

de edici?n, a fin de que, conforme a ellos, dichas de

pendencias realicen la contrataci6n de servicios edit~ 

riales; 

V. Elaborar, con base en el seguimiento de. sus trabajos -

y .su comportamiento comercial, el registro de las em-

presas autorizadas por el Consejo Asesor para contra--

tar servicios con las dependencias editoras; 

VI. Integrar y edi~ar, conjuntamente con la Direcci?n Gen~ 

ral de Fomento Editorial, el catllogo general de publ! 

caciones de la UNAM; 

VII. Asesorar a las dependencias editoras respecto a todo -

aquello que concierna a las fases de la producci6n ed!_ 

torial: 

VIII. Coordinar las acciones que le COJllPetan con la Pirec- -

ei6n General de Asuntos Jur!dicos, a fin de que las 

4tribuciones que correspondan a ~ata se realicen en 

forma expedita, proporcionlndole oportunamente la doc~ 
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mentaci6n y l~s obras necesa~ias para los tr~mites le

gales correspondientes¡ 

IX. Llevar el· registro de los formatos que cada dependencia 

editora adpptará para sus tttulos: 

x. Cuidar la uniformidad de tipografta de las publicacio-

nes que tenga a su cargo la Imprenta Universitariar di~ 

tanda las medidas que al efecto .. sean necesarias, y 

XI. Las demás que le señalen las presentes Disposiciones G~ 

nerales y las que le asigne el Rector. 

6.4. Atribuciones de la Direcci6n General de Fomento 

Editorial. 

La Direcci6n General de Fomento Editorial tendr? las siguie~ 

tes funciones de conformidad al arttculo 12 de las·oisposiciones

Generales: 

I. Dar a conocer al pGblic~ en general, y a la comunidad -

universitaria en particular, la producci6n editorial 

universitaria; 

II. Formar y administrar un acervo editorial de la Univers! 

dad¡ 

rrr. Fijar el precio unitario de las publicaciones universi

tarias que editen o reediten las dependencias editoras, 
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de conformidad con los lineamientos que al respecto di~ 

te el Consejo Asesor del Patrimonio Editorial. Para 

tal efecto serfi necesario que éstas le remitan la info~ 

mación de los costos directos de producci6n de los t1t~ 

los que publiquenr 

IV. Recibir, de las dependencias editoras, 16 ejemplares de 

cada t!tulo, editado o reeditado, y de las publicacio-

nes peri~dicas; 

V. Proporcionar a las dependencias editoras que as1 lo so

liciten, la informaci6n sobre el comportamiento comer- -

cia1 de sus respectivos t1tulosr 

VI. Realizar la promoci6n y difusi6n del fondo editorial de 

la UNAM, para lo cual las dependencias editoras deber~n 

remitirle informaci6n oportuna sobre los titulas de su 

programa de ediciones: 

VII. Recibir, de las dependencias editoras, la totalidad de 

los t1tulos, con excepci6n de los que se acuerde para -

efectos de canje y donaci6n, cuando dichas dependencias 

acuerden quesea la Direcci6n General de Fomento Edito-

rial la que se encargue de la distribuci~n total de sus 

publicaciones. A su. vez, éstas recibirln de la mencion~ 

da direcci6n general los reportes correspondientes,por

las ventas que hayan efectuado durante este lapso: 
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VXII. Recibir de las dependencias editoras, cuando ~atas 

decidan hacer la distribuci~n de sus obras, por s1 

o por un d1stribuidor externo, el 25% del total 

del tiraje de la edici6n; 

IX. Apoyar a las dependencias editoras que as~ lo sol! 

ten, en el resguardo de las publicaciones que edi-

te; 

X. Establecer lineamientos generales para la realiza

ci~n del proceso de distribuci~n por parte de las

dependencias editoras que decidan asumirlo, y 

XI. Las dem4s que le señalen las presentes Disposicio

nes Generales y las que le asigne el Rector. 

6.5. Atribuciones de las. Direcciones Generales de Pa

trimonio Universitario y de'Proveedur1a. 

De conformidad con los artlculos 13 y 14 de las Disposi-

.ciones, la Direcci6n General de Patrill'Qnio Universitario tendrl 

a su cargo la administraci6n de los derechos de autor correspo~ 

dientes a la UNAM, para lo cual ae coordinar& con las direccio-· 

nes generales de Asuntos Jurldicos y de Fomento Editorial. 

La adquisici6n ·de los insull'Qs necesarios para el trabajo -

de la Imprenta Universitaria se harl por medio de la Direcci6n-
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General de Proveedur1a, la que podr§ brind~r este se~vicio a las . . 
dependencias editoras que as1 lo soliciten. En este caso, esta-

Direcci6n General recabar! de esta~ dependencias la informaci6n-

necesaria para programar las compras de insumos requeridos y re~ 

lizar los concursos correspondientes, a fin de optimar el ejerc! 

cio del presupuesto. 

Asimismo, la Direcci6n General de Proveedur1a contarS con -

un padr~n de proveedores de material editorial, c~n los datos 

relevantes de éstos, el cual deber~ ser consultado por las depe~ 

dencias editoras, con el objeto de elegir las mejores opciones -

sobre la calidad, precio y opor·tunidad de los materiales. 

6.6 Atribuciones de las Dependencias Editoras. 

Las dependencias editoras, es decir, las universitarias 

.que editen, por·s~ o en colaboraci6n con otras entidades, tanto

dentro como fuera de la Universidad, tendrán las siguientes atr! 

buciones y obligaciones. 

x. Suscribir, en representaci~n de la UNAM, los convenios 

y contratos e~ materia editorial, de conformidad con -

las presentes Disposiciones Generales: 

II. Someter al visto bueno del Coordinador de Hu¡nanidadee-

los convenios y contratos que preten~an celebra~ en 

materia editorialt 
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III. Ejercer las partidas presupuestales relativas a edici~ 

nes, encuadernaciones y derechos de autor; 

IV. Destinar exclusivamente a la edici6n de nuevas obras -

o a reediciones los ingresos extraordinarios que obte~ 

gan por la venta de sus publicaciones; 

v. Convenir_, con la Direcci6n General de Publicaciones, -

la impresi~n de sus t~tulos cuando opten por los serv! 

cios de la Oirecci6n General de Publicaciones; 

VI. Acompañar,. para su impresi6n, los originales de sus t! 
tulos con el respectivo dictamen aprobatorio del Comi

t' Editorial; 

VII. Contratar, cuando opten por este sistema, con imprentas 

externas a la Universidad la impresi6n de sus publica-

ciones, de conformidad con las presentes Oisposiciones

Generales; 

VIII. Tener a su cargo, por s1 o en colaboraci6n con la Dire~ 

ci6n General de Fomento Editorial, la distribuci6n de -

aus t~tuloa y colecciones, observando lo que al efecto

astablecen la• presentes Disposiciones Generalaa, y 

IX. Las delllls que la señalan las preaentea Disposiciones 

Generales y las que le asigne el Rector, 
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Los titulares de las dependencias de la Adrninistraci~n Ct!n

tral, serán responsables de las publicqciones que editen o rned! 

ten y observarán, en lo que sea compatible con la naturaleza de 

sus publicaciones, ¡as presentes Disposiciones Generales. 

La definición de los procedimientos administrativos y cont~ 

bles de la actividad editorial, as1 como su seguimiento en las -

dependencias editoras, estar~n a cargo de laSecretar~a General -

Administrativa, de la Tesorer~a-Contralor~a y de la coordinaci~n 

de Planeaci~n, Presupuesto y Estudios Administrativos, en el ám

bito de sus respectivas competencias y ae acuerdo con los line~ 

mientas que, en materia editorial, fije el Consejo Asesor. 

El costo de edici6n de los trabajos que procese la Direc- -

ci6n General de Publicaciones se cargar& a las partidas presu- -

puestales de cada una de las dependencias que las generen. 

Las dependencias acad~micas o administrativas que necesi-

ten reimprimir o reeditar algfin t!tulo solicitarán a la Direc-

ci6n General de Publicaciones los modelos y los negativos de esa 

obra, los que quedar~n bajo su responsabilidad. Una vez reimpr~ 

so o reeditado el titulo los devolver!n a la Direcci6n General -

de Publicaciones para su custodia. 

Las dependencias editoras deberSn manejar los inqresos que

generen por la venta de sus publicaciones, en los tArminos de lo 

dispuesto por el Reglamento sobre Ingresos Extraordinarios de la 

Univeraidad Nacional Aut6n0lll4 de MAxico. Estos recursos s6lo po-
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dr~n.ser destinados a ediciones o reediciones Oe las propias O~ 

pendencias editoras que lo generen. 

Los recursos presupuestales que se destinen al fomento edi

torial, ya sean los asignados a las partidas correspondientes o 

a los derivados de ingresos extraordinario~ par concepto de ven

ta d~ publicaciones, no ser~n transferibles, en ningfin caso, a -

otras partidas pre~upuestales. 

6.7. Atribuciones de los Comit~s Editoriales. 

Por otra parte, cabe hacer menci~n que ninguna publicaci~n

que efectde la Universidad, a través de sus dependencias edito-

ras podr& llevarse a cabo sin el previo dictamen favorable o - -

aprobatorio de su respectivo ComitA Editorial. Este Comit6 Edi

torial deber& existir en cada una de las dependencias editoras,

mismo que se integrará por un n6mero variable de miembros, siem

pre impar. El ComitA Editorial invariablemente dictaminar&, como 

ya se dijo, sobre la publicaci6n de los originales presentados -

a su consideraci6n por conducto del director de la dependencia. 

El proceso de descentralizaci6n que contiene las Disposi- -

cionea Generales, como puede observarse, tiene la gran ventaja -

de una mejo~ coordinaci~n y apoyo por parte de cada una de las -

dependencias y ~rganos que intervienen en el proceso de una o v~ 

rias publicaciones de la Instituci6n; bien delimitadoa till'QbiAn -
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sus obligaciones y atribucione~, dejando as1, -por lo menos en lo 

que a libros y rev\~Las se refiere que son la mayor cantidaQ de -

propiedad in~electual que produC~ la Universidad Nacional-, un 

marco jurídico institucional en esta materia, integrado por: 

- La Ley Federal de Derechos de Autor. 

- La Legislaci6n Universitaria (Ley OrgSnica, Estatuto Gene-

ral, Estatuto de!Personal Académico, Contrato Colectivo de 

Trabajo del Personal Académico, Rgto. de Ingresos Extraor

dinarios, etc.) 

- El Acuerdo de Creaci6n del Consejo Asesor del Patrimonio -

Editorial. 

- Las Disposiciones Generales a las que se sujetarán los Pr~ 

cesas Editorial y de DistribuciAn de las Publicaciones de 

la UNAM. 

- El Acuerdo por el que se Delegan Facultades a los Direct~ 

res de Escuelas, Facultades, Institutos y Centros, para 

Firmar Contratos en Materia Editorial; y 

- Los propios acuerdos, circulares y reglamentos· que emita -

el Consejo Asesor del Patrimonio Editorial. 

6.8. Principales disposiciones aprobadas por el Consejo

Asesor del Patrimonio Editorial. 

Los lineamientos y procedimientos aprobados en sesi6n plena

ria del Consejo Asesor, son dados a conocer a los titulares de 

113 



las dependencias universitarias mediante circulares firmadas por 

el Coordinador de Humanidades en su carácter de presidente del -

órgano colegiado y van acompañados de los anexos que en las mis-

mas se indican. 

La Lic. Lorea San Mart!n136 , en su ponencia presentada en -

el Coloquio Tecnolog!a y Propiedad Intelectual anteriormente ci-

tado, hizo referencia a las más importantes de dichas circulares, 

siendo estas menciones las siguientes: 

1) Los lineamientos operativos que se deber~n seguir en el 

proceso de descentralización editorial. En ellos se in

cluyen diferentes etapas que se requiere cumplir para p~ 

blicar titulas en las dependencias editoras y la partici 

paci~n de las direcciones generales administrativas en-

cargadas de tramitar los distintos procesos de acuerdo -

con las Disposiciones General~s. 137 

2) El procedimiento a seguir an~e la Direcci6n General de 

Asuntos Jur~dicos para la reserva de ~erechos del uso 

de los t1tulos y contenidos de las publicaciones peri6di 

cas·y revistas, lo que implica su uso exclusivo conforme 

a la Ley Federal de Derechos de Autor. Eato además tiene 

136secretaria TGcnica de Pr09ramaci6n Editorial de la Coordina-
ci6n de Humanidades de la UNAK. 

13.7circular del CAPE dirigida a los titulares de las dependencias 
universitarias, de fecha 4 de septiembre de 1986. 
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como finalidad evitar que organismos externos a 1a Universidad N~ 

cional, hagan uso indebido de ellos. 138 

Esta circular reviste gran imPortancia, toda. vez que en nue~ 

tra Universidad, no se sabe a ciencia cierta cu~ntas publicacio--

nes peri~dicas se encuentran registradas hoy en d1a, ante la Di-

recci6n General de Derechos de Autor, con su debida obtenci6n de 

la Reserva de derechos y ante la H. Cornisi6n Calificadora de Pu-

blicaciones y Revistas Ilustradas para la obtenci~n de los certi

ficados de Licitud de T1tulo y de Contenido. 

3) Los formatos que debán utilizar las dependencias univers! 

tarias para celebrar convenios y contratos de edici6n con 

el autor y con la editorial cuando los derechos de la 

obra correspondan a esa. 139 

4) Los formatos de cesi6n de derechos, coedici6n, colabora-

ci6n especial y remunerada, distribuci6n, prestaci6n de -

servicios, publicidad, traducci~n y colaboraci6n interin~ 

titucional. 140 

5) Los lineamientos bajo los cuales se llevar~n a cabo el 

proceso e4itoria1 en la Direcci~n General de Publicacio-

nes y la gu~a para la presentaci~n de originales. 141 

138circular 1 del CAPE, del dta 23 de marzo de 1987. 
139circular 9 del CAPE, <;\el d1a 25 de septiembre de 1987. 
140circular 3 del CAPE, del d1a 23 de marzo de 1987. 
141circular 2 del CAPE, c;l.el d1a 24 de marzo de 1987. 
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6) El acuerdo que para el pago de regal~as deber~n celebrar -

la Universidad Nacional Aut~noma de M~xico y el autor cua~ 

do la titularidad de los derechos patrimoniales de las 

obras correspondan a ella, en virtud de haber sido elabor~ 

das por autores universitarios. 142 

7) El porcentaje que, por concepto de regal1as, deberS cu-

brirse a los autores, los documentos requeridos para su 

tramitaci6n, los procedim~entos y las dependencias admini~ 

trativas que en ellos intervienen. El porcentaje acordado

es el del 10% sobre el precio de tapa vigente durante el -

per!odo de liquidaci6n, el cual se pagará semestralmente -

en funci6n de iOs ejemplares vendidos. 143 

8) La documentaci~n y procedimientos que deber~n presentarse

ª la Oirecci6n General de Asuntos Jur~dicos para acreditar 

la titularidad de los derechos patrimoniales ante la oire~ 

ci6n General de Derechos de Autor de la Secretar18 de Edu-

caci6n PGblica. Esto tiene como finalidad proteger jurldi 

camente las creaciones intelectuales de los universitarios 

y, consecuentemente, salvaquardar el acervo editorial de -

la Universidad. 144 y 

9) El Padr6n de·Imprentas de la Universidad Nacional Aut6noma 

de MAxico y los lineamientos que regir~n su funcionamienlt~ 

142circular 7 del CAPE, del d1a 25 de septiembre de 1987. 
143circular 8 del CAPE, del dta 14 de septiembre de 1987. 
144ci:.Ocular 6 del CAPE, del d1a 14 de aeptiembre de 1987. 
145Padt& de Imprentas de la UNAM, del db 16 de febrero de 1988. 
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7. cri te:r; io d.e li>. Q~icin;>. del l\bog;>.do Genera.l sobre 

la titula.:r;idad de los derechos patrimonia.les de la -

UNAM. 

Para concluir con este capítulo, es conveniente hacer men- -

ci6n al dictamen emitido por la. Oficina el.el Abogad.o Genera.1, 146 -

relativo a la naturaleza de la titularidad de los derechos patri· 

moniales de las creaciones literarias, art~sticaa y culturales 

que se generan en el Smbito universitario. 

rnicia el dictamen aduciendo al objeto de la Ley Federal de

Derechos de Autor y continQa con la aclaraci6n sobre cuáles son -

los derechos que la ley reconoce y protege en favor del autor, 

dando as~, la cl~sica y usual divisi~n bipartita, siendo ~stas: -

a) derechos de carácter moral y b) derechos de car&cter patrimo--

nial. 

Por lo que a los primeros se· refiere, indica que "implican -

el reconocimeinto de la calidad de autor y el derecho a oponerse- · 

a toda deformaci6n, mutilaci6n o modif icaci6n de la obra que se -

lleve a cabo sin autorizaci6n del propio autor, as~ como la posi

bilidad el.e oponerse tambiAn a toda acci6n que redunde en demArito 

de la obra o mengua del honor, del prestigio o de la reputaci6n -

del autor. 

146oucio No, 7,1/431, d.ei d1a 11 de septiembre de 1987. 
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Estos derechos se CQ~sidera~ uni~os a la persona ~el autor y 

son perpetuos, inalienables, imprescriptibles. Su ejercicio se 

puede transmitir a los herederos leg1timos o a cualquier persona

por disposici~n testamentaria," 

Es patente que este punto de vista es el que señala el ar- -

t1culo 2~, fracciones I y II de la Ley Federal de Derechos de 

Autor. 

En cuanto a los derechos de carScter patrimonial, señala los 

indicados en loS articulas 2a, fracci6n III y 4a de la Ley ante

riormente citada, que a la letra las señala de 1a siguiente mane-

ra: 

•oe tipo patrimonial, que consite en el derecho a usar o ex

plotar temporalmente la obra por s1 mismo o por terceros,

con prop~sitos de lucro y de acuerdo con las condiciones e~ 

tablecidas por la ley. 

Estos derechos comprenden la publicaci~n, ·reproducci~n, ej~ 

cuci~n, representaci~n, ~xhibici~n, adaptaci6n ·y cualquie~

utilizaci6n p~lica de la Jllisma. Son derechos trasmisibles 

Por cualquier medio legal," 

En este contexto, aclara que se .da la excepci6n de las ob.ra• 

realizadas por encargo: consiste en que una persona ftaica o mo-

ral produce una obra con la participaci6n o colaboraci6n· especial' 

·Y remunerada de una o vari~s personas, 
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''Pero, adem~s, puede contemplarse que para la elaboraci~n de 

la obra se proporcionen a la persona f1sica encargada de h~ 

cerla, una serie de elementos sin los cuales dif1cilmente -

podría alcanzar su prop6sito. Concretamente, ademfis del 

tiempo para efectuarla, por el cual recibe un pago, el uso 

de las instalaciones, de mobiliario, equipo, apoyo t~cnico, 

utilizaci6n de material bibliogr!fico o hemerogr!fico, ayu

dantes, etc. 

As1, en el caso que se comenta, los derechos de autor de e~ 

r&cter moral habrAn de corresponder invariablemente a la 

persona o personas f1sicas que realizaron la obra, es decir, 

que se reconozca siempre su calidad de autor, que aparezca

su nombre en la obra y que no se altere su contenido, si no 

lo autoriza. 

Por otra parte, los derechos de tipo patrimonial correspon

derAn a la persona f1sica o moral que remunera a quien rea

liza la obra y que adem~s le aporta los elementos indispen

sables o propicia las circunstancias favorables para lleva!:, 

la a cabo." 

Es claro que de lo antes expuesto, que una persona moral 

pueda ser titular de los derechos de autor por cuanto al carActer -

patrimonial se refiere sin perjudicar por ello, a los de car!cter -

moral del autor. 

Ea notorio e indiscutible, seg6n el dictamen, que la excep-
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ci6n que plantea la Ley Federal de Derechos de Autor, viene a -

ser Para la Universidad la regla general de lo que ocurre en la 

misma. 

Tomando como punto de partida que la Universidad es titular 

de los derechos patrimoniales de las obras realizadas por el pe~ 

sonai acad~mico a su servicio, es esta por consiguiente (la Uni

versidad) la que goza de todos los beneficios econ6micos gue de

rivan de sus obr.as. No obstante, para efectos de est1mulos a d! 

cho personal, la Universidad otorg6 mediante -Segtln la- circular -

No. 8, del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial, anteriormen

te citado, un 10% a t1t~lo de regalías para los autores de obras 

cienttficas, literarias y humantsticas. Dicho porcentaje se fija 

sobre el precio de tapa y se cubrir! al autor semestralmente de 

acuerdo con la venta que se realice de los ejemplares. El dicta

men del Abogad.o General. que nos ocupa, a este aspecto le llama. -

beneficios adicionales que la InstituciOn otorga a los autores -

pero, que en ningQn momento renuncia por ello a la titularidad -

de sus derechos patrimoniales. Se refiere especialmente a los -

arttculoa 5716, fracciOn xxr, y 26 incisos a) y di del.Eatatuto

del Personal Acad4mico y a la cllusula 100 del Contrato Colecti

vo de Trabajo celebrado con laa Aeociaeiones AutOnomas del Pera2 

nal Acadl!mico de la Universidad Nacional AutOnoma de Mli>eieo. Tll!!! 

bil!n hace referencia al Re9l11tnento de rngreaoa Extraordinario•, 

por lo que a los arttculos 20, 28, fracciOn r, inciao f correa-

pande. 
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Otro ordenamiento al que hace alusiOn es a las Disposiciones 

Generales a las que se sujetar!an los Procesos Editorial y de Di~ 

tribuci6n de las Publicaciones de la UNAM, articulo s~ptimo, que

a la letra dice: 

"ARTICULO ?o. En los t~rrninos de los art:lculos 2o. fracciOn-

III, 4o. y 59 de la Ley Federal de Derechos de Autor, la tit~ 

laridad patrimonial de los derechos de autor de todas las pu

blicaciones universitarias que se elaboren en la UNAM o con -

la participaci6n o colaboraci6n especial y remunerada de una 

o varias personas, corresponde a esta Instituci6n, formando -

parte de su patrimonio, por lo que de conformidad con su Ley 

Org~nica, compete al Patronato Universitario, a trav~s de la· 

Direcci6n General del Patrimonio, la administraci6n de los 

mencionados derechos. 

Finalmente, para concluir, se destaca que los derechos patri 

moniales de las obras producidas por el personal acad~mico al se~ 

vicio de la UNAM corresponden a ella, cuando las mismas sean re-

aultado del trabajo contratado, por la cual no se requiere conve

nio de cesi6n de derechos sino, en su caso, la inclusi6n de la -

obra en su programa anual de labores y su informe correspondiente 

cuando la haya concluido. Tanto el programa anual como el infor

me reapectivo constan por escrito y son objeto de conocimiento y 

·aprobaciOn anual, por parte de la Universidad, a trav6s de sus 

autoridades. 
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CAPITULO CUARTO 

l. Direcci6n General de la Propiedad Intelectual 

(Propuesta de creaciónl 

El desafío de la sociedad moderna, consiste en crear un 

ideal social y económico adhoc para que la humanidad pueda vivir 

en mejores condi~iones, y ese desafio expresado en estas concep

tos constituye la esencia de la funci6n social de la Universidad 

Nacional Aut6noma de México. Esta nueva funci6n estS inmersa de 

todo conocimiento y sabidurta que conforma a todas las artes y -

las ciencias que son origen de la creaci6n, esfuerzo y dedica-

ci6n de hombres que la materializaron y que a su vez. otros las

meioraron y superaron, dando as1. por consiauiente, la creaci6n

de una cadena interminable del saber. Por la trascendencia, im-

portancia, valoraci6n, maqnitud, alcance y significación de la : 

"creaci6n" del intelecto humano•, el hombre se percat6 de la ne

cesidad de propiciarla, de cuidarla y difundirla. Para ello, 

fue necesario crear una atm6afera jurtdica aprooiada paia evi~ar 

el robo de la misma, un robo, pirater1a, falsificaci6n o imita-

ci6n que no se limitaba a una determinada sociedad sino que in-

cluso, rebasaba cualquier frontera. De ah1 surgieron desde nor

mas internas de cada pats, hasta instrumentos internacionales 

para la protecci6n de la creaci6n intelectual. 

La Universidad Nacional, como ~xima Casa de Eatudios en 
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nuestro país, tiene la tarea primordial de formar un sinnfime~o -

de personas capaces de aprender y enseñar ta cultura y los bene

ficios de la misma. Entendida ~sta, como el resultado de fomen-

tar o cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medi? 

del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre. Esto -

lo demuestra a trav~s del personal académico que la conforma y -

con el apoyo del administrativo de la misma. 

Es po.r ello, entre otros tantos aspectos, que la Universi-

dad Nacional quiere y debe proteger el producto de esa intelige~ 

cia manifestada en las investigaciones, descubrimientos cient1f~ 

fices, creaciones literarias, arttsticas, etc., que son el sopo~ 

te del desarrollo de nuestro pa1s. 

Nuestra múxim.:i casa de estudios es generadora de una gran

escala (que va en ascenso) de creaciones inte1ectuales, llamanse 

~stas: fotograf1a, programas de televisi6n, cin~, radio, pintura, 

escultura, arquitectura, obras musicales, de danza, coreagrAfi-

cas y pantomimicas, pedag6gicas y didacticas, literarias, cient!_ 

ficas, t6cnicas, jur1dicas y en fin, todas las demSs que por an~ 

logia, se le pudieran considerar de acuerdo al articulo 7 de la 

Ley Federal de Derechos de ~utor. 

A partir de este momento, se pretende como obj~to de esta -

tesis, dar una soluci6n sostenida en un adecuado sistema de pro

tecci6n jur1dico-administrativa, por medio de un 6rgano adminis

trativo que soporte de la mejor manera posible, todo el.producto 

intelectual que se genera en nuestra universidad, abarcando no -
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s6lo el Srca correspondiente a los derechos de autor, sino que -

también al que corresponde a la propiedad industrial, por lo me

nos desde su Sngulo de creaci6n a~ministrativa, ya que esta mat~ 

ria por su complejidad e importancia merece un estudio particu-

lar, pero por formar parte de la propiedad inteiectual de igual 

forma que los derechos de autor, es motivo suficiente para dejar 

la estructuraci5n implantada, sin que ello afecte el interés y -

objetivo de la tesis "Los Derechos de Autor en la Universidad 

Nacional Autónoma de México•. 

El objeto de estudio de nuestra tesis, son las derechos in

telectuales en la UNAM, y sin embargo, la masnitud del problema

no se identificaria sino describimos el panorama de investiga- -

ci6n que se desarrolla en esta casa de Estudios, por lo que a 

continuaci6n presentaré una visi6n general y muy somera, del 

punto mencionado. 

A) Ediciones, publicaciones, revistas y libros: 

Prácticamente las 360 dependencias de la Universidad pu

blican o editan libros o revistas, constituyendo a la 

UNAM corno la principal casa editorial de Amfirica Latina. 

B) Esculturas y abras art!sticas: 

La UNAM, cuenta can dos de las principales escuelas en -

el Area de Diseños Art1sticos: 

- La Escuela Nacional de Artes Pl!sticas 
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- La Escuela de San Carlos. 

C) Mllsica. 

Existen en la UNAM: 

- La Escuela Nacional de Música. 

- La p.ilarm6nica de la UNAM. 

- La Orquesta Sinf6nica de Mineria. 

D) Danza. 

La Universidad Nacional, apoya, dirige y fomenta la 

creaci6n Qe grupos de danza, dentro de los cuales sobr~ 

salen: 

- El Taller Coreogr!fico de la UNAM. 

- El Taller de Danza Contempor&nea de la UNAM. 

Estos grupos son cOordinados por el Departamento de Da~ 

za de la UNAM. 

E) · Videograrnas. 

En este aspecto, existe una gran producci6n de videos -

para televisi6n y circuitos cerrados de televisi6n, que 

se envlan.a través del Satélite Morelos. Cabe mencionar, 

que este aspecto es tan in;>ortante que recientemente 

(el 24 de octubre de 1988), se expidi6 el Reglamento l~ 

terno de la UNAM, sobre el manejo de videogramas. El 

reglamento quedar& bajo la administraci6n de la Direc-

ci6n General de Intercambio Acad~mico. 
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F) Programas de Radio. 

Existe la Dirección de "Radio UNAM", con una producci6n 

de programas ·que datan de hace m:is de 10 años. 

G) Películas. 

La Universidad Nacional ha sido reconocida internacio-

nalrnente por su gran producci6n de películas a trav~s -

de la Direcci6n de cinernatograf1a y sus Talleres de Pr~ 

ducci6n. 

H) Programas y Sistemas de C6mputo (Software) • 

Como resultado del gran avance tecnol6gico en el &rea -

inform~tica, se reconoce por la legislaci6n mexicana 

(Acuerdo 114 del Secretario de Educaci6n PQblica, que -

faCulta al Registro Nacional del Derecho de Autor para 

que registre los programas y sistemas de c6mputo). La·

necesidad de proteger jur!dicamente los programas y si~ 

temas de c6mputo. 

En este aspect~, la industria del software universita-

rio, cobra singular importancia, ya que en una gran ca~ 

tidad de dependencias se desarrollan proyecto• para em

presas, ejemplo de ello.son los siguientes organismos -

universitarios• 

- La Direcci6n General de C6mputo Acad&mico. 

- La Oirecci6n General de C6mputo para la Adminis-
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traci6n. 

- La Direcci6n de C6rnputo para la Investigaci6n. 

- El Instituto de Matemáticas Aplicadas. 

I) Las bibliotecas electr6nicas o nances de Inforrnaci6n: 147 

- Sistern.-;. ARIES 

- Sistema BIBLAT 

- Sistema PERIOOICA 

- Sistema UNAM-JURE 

- Sistema AUDIO-VIS 

La mayor parte de ellos pertenecen a: 

- La Oirecci6n de Intercambio Acad~mico. 

- La Coordinación de Investigaci6n Científica. 

- El Instituto de Investigaciones Jur1dicas.: 

- El centro de Informaci6n Científica y Human~stica. 

- El Centro Universitario de Divulgaci6n de la Ciencia. 

Del diagn6stico anterior, se desprende la importancia de la -

protecci6n jurídica de las obras y creaciones intelectuales de -

la UNAM, tan solo en el Area de Derechos de Autor. 

Por lo anterior, comenzaremos con el desarrollo de nuestro 

6rgano administrativo. 

147Telecomunicaciones y Biblioteca •varios•. Centro Universitario 
de Investigaciones BÍbliotecol69icas. UNAM. MAxico, 1986. p. l. 

- 127 -



l. Direcci6n General de la Propiedad Iritelectual 

Antecedentes. 

La proposici6n de una direcci6n que protegiera el bagaje -

científico y cultural universitario, da respuesta a una necesi

dad que se hac1a cada vez más apremiante de resolver y ~sta es, 

la de dar seguridad jurídica y estabilidad al producto del es-

fuerzo y creaci6n universitaria. 

Por lo tanto, esta direcci6n define su §rea de competencia 

y de trabajo, primero al elegir un nombre que lo identifique con 

la funci6n que va a desempeñar. 

Segundo, cuando ese nombre denote la claridad y pur~za de

la funci6n que deber& realizar no dejando dudas de su verdadera 

esencia. 

Por Qltimo, hay que recordar que el nombre nos identifica

ante la comunidad universitaria, ast como ante los organismos -

administrativos a los cuales acudiremos para realizar el proce

dimiento administrativo correspo'ndiente. 

Por lo cual propongo el nombre de: Oirecci6n General de la 

Propiedad Intelectual, el ncabre est& respaldad:>, prinero por un nombre 

t6cnico jur~dico que contiene toda una corriente de estudios do~ 

trinales evaluada por los juristas mls importantes de Mfixico y -

segundo, porque ·nuestra legislaci6n maneja los tErminos, pro-
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piedad industrial y propiedad intelectual. Estamos seguros que-

con la utilizaci6n de este nombre, se identificar~ una nueva o~ 

9anizaci6n y finalidad, aparte de manejar con técnica, un asun

to tan delicado y de tanta responsabilidad148 

En materia de propiedad industrial el antecedente inmedia

to, fue la creaci6n de la Comisión de Invenciones y Marcas, que 

se cre6 el 26 de junio de 1978, con la finalidad de ser el 6rg~ 

no coordinador y asesor que estableciera las po11ticas a seguir, 

en materia de invenciones y marcas. Estaba integrada por el 

Coordinador de la Investigaci6n Cient1fica, el Director del Cen

tro de Instrumentos y un abogado designado por el Abogado Gene

ral. 

Esta comisión desapareció y se transform:5 en la Direcci6n -

General de Desarrollo Tecnol6gico en marzo de 1981. 

Al poco tiempo, se convierte en el Centro para la Innova- -

ci6n Tecnológica, el 26 de octubre de 1983, con las funciones 

de bQsqueda de informaci6n especializada. 

- Asesorar en propiedad industrial. 

- Orientaci6n en la administración de proyectos de. 

investi9aci6n. 

- Redacci6n y negociaci6n de contratos de transferencia de -

tecnolo9!a, entre otras funciones. 

148eara abundar mSs en este tema, consGltese las obras de: 
a: RANGEL MEDINA, David. •oerecho Marcario", Edit. Libros de 

Mllxico. Mllxico, 1960. p. 89. 
b) EPSTEIN A. Michael. "Modern Intellectual Pro~erty•. Edit. 

Law. Business. Inc./Harcourt, Brace, Javanoc , Publishiers. 
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L~ Oficina del Abogado General no ha dejado nunca de estar 

presente, sin embargo no contarnos con un archivo, con los antec~ 

dentes, en donde podamos darnos cuenta de qu~ protecci6n y cu&n

to se asesora en la propiedad industrial e intelectual universi

taria, se ha dado, debido a una falta de 6r9anos competentes que 

proporcionan un ade~uado manejo jurtdico de este desarrollo tec

nol6gico. 

Por lo que respecta a los derechos de autor, la Direcci6n 

General de Publicaciones realizaba los procedimientos necesarios 

para la obtenci6n de los derechos de autor en los libros que ed! 

taba, pero ~ste es s6lo uno de los rubros que la ley contempla, 

pues son protegibles tambi~n las obras musicales, con letra o -

sin ella, de danza, coreogrAficas o pant~m!micas, pict6ricas, dS 

dibujo grabado y litogr!ficas, escult6ricas y de car.!cter pl!sti 

co, de arquitectura, de fotografta, cinematografta, radio y tel~ 

visi6n1 y todas las dern!s que por analogta pudieran considerarse 

comprendidas dentro de los tipos gendricos·de 1as obras arttsti

cas e intelectua1es antes señaladas y hasta la fecha, se desean~ 

ce ai este tipo de propiedad ha sido protegida. 

Por lo cual en materia de derechos de autor, pr&cticamente 

no existen antecedentes de una protecci6n organizada y con inst! 

tuciones competentes que nos permitan conocer qud cantidad de -

propiedad intelectual est! protegida. 
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2. Objetivos que se persiguen con la realización del proye~ 

~. 

a) Crear un sistema de organizaci6n jur!dica que responda a 

las necesidades universitarias de protecci6n de derechos 

de autor y propiedad industrial. 

b) Proteger jurtdicamente la propiedad intelectual a trav~s 

de su registro ante Derechos de Autor. 

c) Otorgar seguridad jurídica y estabilidad a la innovaci6n 

tecnológica obteniendo los t!tulos de patente y proteger 

los signos que sirvan para distinguir mercanctas, produ~ 

tos y servicios que la UNAM presta. 

d) Elaborar un control sobre la existencia de los derechos 

de autor y propiedad industrial universitaria (patentes, 

marcas, contratos de transferencia de tecnologta y dere

chos de autor). 

e) Evitar fugas de recursos econ6micos al canalizar por la 

direcci5n, la elaboraci6n de contratos de transferencia 

de tecnologta, licenciamientos de marcas, contratos de 

edici6n, cesiones de derechos y aspectos generales de -

contrataci6n. 

f) Obtener recursos econ6micos extraordinarios licenciando 

marcas, tecnología y derechos de autor. 
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g) Evitar la co1111?etencia desleal en materia de propiedad in 
dustrial y realizando lo correspondiente (seguimientos, 

demandas, etc.). 

h) canalizar los recursos econ6micos y extraordinarios que 

por concepto de transferencia de titules de propiedad i~ 

telectual se obtengan hacia el Patronato Universitario. 

i) Ser el organismo adecuado en la universidad para prote

ger cualquier invento o creaci6n intelectual. 

j) Representar a la VNAM ante organismos pdblicos o priva-

dos en asuntos referentes a la propiedad intelectual. 

kl Otorgar seguridad jur1dica y confianza a los escritores, 

escultoreS, etc., a traves del registro de sus obras i~ 

telectuales, asegurando el prestigio universitario. 

3. Pol1ticas de la Direcci6n. 

Entendemos por pol1ticas las posibles alternativas desde el 

punto de vista 6tico, es decir ·la posici6n que reflejara la di-

recci6n hacia el exterior e interior en funci6n de los intereses 

universitarios y de la reputaci6n que se guarda. 

Al En materia de patentes y marcas. 

al Establecer las bases tendientes a proteger mls efect! 

vamente a loa inventores y a los usuarios de marcaa. 
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b) Fprtalecer las funciones de inspecci6n y vigilancia -

para poder reprimir la competencia desleal. 

e) Procurar brindar más apoyo a los inventores locales 

y proteger de manera más eficaz a las marcas univer

sitarias. 

d) Asesorar a los Institutos en la adquisici6n de marcas 

extranjeras y contratos de transferencia de tecnolo

gía que realicen y sean adecuados para la universidad. 

e) Participar en las negociaciones de los contratos de 

licenciamiento de marcas. 

f) Cuidar la imagen de la universidad ante la comunidad 

naciorial en materia de propiedad industrial e inte

lectual. 

B) En materia de derechos de autor. 

a) Realizar la mayor difusidn posible entre las depen

dencias de la UNAM para que el mayor nQmero de fun

cionarios y universitarios acuda a este 6rgano para 

el registro de sus obras. 

b) Procurar m4s apoyo a los inventores y creadores uni

versitarios. 

e) Asesorar a las dependencias en pol!tica de contrata

ci6n de derechos de autor. 

133 



d) Vigilar los actos de competencia desleal que se re~ 

licen contra los derechos de autor universitarios y 

reprimirlos. 

4. Poltticas Regulatorias. 

A) Aplicaci6n de criterios de interpretaci6n uniformes a las 

normas jur1dicas, respetando las decisiones qel poder ju

dicial en materia de propiedad intelectual. 

8) Incrementar la funci6n de arbitrüje y amigable componedor 

que realiza la Direcci6n General de Invenciones y Marcas 

y de Derechos de Autor, de manera que las partes acudan a 

ella eliminando as! la ~ecesidad de que lleg-~e~ al litigio 

que resulta dilatado, costoso y perjudici~l para la OMAM .. 

5. Pol1ticas Administrativas. 

A) Mejorar la atenci6n al pGblico. 

B) Simplificar y agilizar tr!mites aprovechando al mlximo los 

recursos humanos y materiales disponibles. 

C) Mejorar la calidad de las resoluciones y para ello, capac! 

tar al personal t:ecnico de la direcci6n. 

DI Fortalecer el 5rea de estudios eatad!sticoa para detectar 

tendencias tecnol69icaa y facilitar la toma de decisiones 

en materia de promoci6n tecnol69ica. 
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E) Procurar establecer un contacto mfis estrecho con otras 

dependencias gubernamentales y despachos particulares 

con boletines, avisos e informes. 

F) Implementar estrategias de registro del derecho de au-

ter. 

H) Llevar a cabo los estudios sobre la conveniencia de pro

teger jur!dicamente las obras pict6ricas, litográficas, 

escult6ricas, arquitect6nicas, fotográficas, cinematogr! 

ficas y televisivas de la Universidad. 

6. Servicios que se van a proporcionar. 

Si entendemos al servicio149 como una actividad t~cnica 

ofrecida al público de una manera regular y continua# para satis-

facer la necesidad colectiva que se realiza por una organizaci6n 

pGblica o por excepci6n por los particulares y bajo un r~gimen j~ 

r!dico especial, la Direcci6n General de la Propiedad Intelectual 

prestar~ los siguientes servicios: 

A. La protecci6n a las invenciones a trav!s del procedimieE 

to administrativo que.se realiza ante la Direcci6n Gene-

ral de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnol6gico, de

pendiente _de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus-

trial para obtener el titulo de patente correspondiente. 

149) SERRA ROJAS, Andr~s. Derecho Administrativo, Editorial Po
rrGa. 1985. p. 95. 
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B) La protección de las marcas a trav~s del procedimiento 

administrativo que se realiza ante la Direcci6n General 

de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnol6gico, depen

diente de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

para obtener el registro de la marca. 

C) Realizar· el procedimiento administrativo correspondiente 

para el control y registro de los contratos de transfe-

rencia de tecnologia, elaborándolos o en su caso, revi-

sando el aspecto jurtdico del mismo. 

O) La protecci6n de la propiedad intelectual realizando el 

procedimiento administrativo ante la secretaria de Educ~ 

ci6n PGblica y la Direcci6n General de Derechos de Autor. 

E) Elaboraci6n de un catAlogo permanente sobre Propiedad I~ 

telectual e Industrial Universitaria. 

F) Seguimientos de explotaci6n de patentes y marcas, encami

nados a evitar la competencia desleal, .investi9andO el -

uso de nuestros productos protegidos. 

G) Seguimiento contra actos de competencia desleal en dere-

chos de autor. 

H) Asesor1as, es una actividad que proporciona orientaci6n e 

informaci6n respecto de una actividad determinada, en ••

te aspecto la Direcci6n proporcionar& las siguiente• a•e-
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serias: 

a) A trav~s de pláticas con las distintas autoridades a~ 

rninistrativas para informarles sobre la importancia -

del registro de creaciones intelectuales (derechos de 

autor) . 

b) Ante las diversas autoridades de la investigación •

cient1fica para hacer notar la importancia del regis

tro de los inventos y los contratos sobre tecnologia, 

que se susciten, este punto es un apoyo al Centro pa

ra la Innovación Tecnol6gica. 

c) Conferencias, se quiere promover la participación de 

distinguidos juristas a coloquios o conferencias aus

piciadas por la Direcci6n General de Asuntos Jur1di-

cos en el entendido de que en la universidad se pro-

muevan discusiones que aumentan nuestro acervo doctr~ 

nario y que posteriormente son fuente de la legisla-

ci6n, de ahí sur~e la inquietud de esta Direcci6n para 

participar activamente en la vida universitaria. 

d) Acudir o en su caso, representar a la DirecciOn Gene

ral en entrevistas, comisiones de trabajo, sea con -

funcionarios tanto de la universidad como de la Seer~ 

tar1a de Comercio, as! como de la Secretaría de Educ~ 

ci6n Pdblica. 
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7. Propiedad Intelectual. 

Para efectos del proyecto de Direcci6n entendemos como pro

piedad intelectual, al conjunto de bienes patrimoniales producto 

de la creaci6n del hombre manifestados en invenciones, signos 

marcarías, transferencia de tecnolog!a y derechos de autor. 

A) Propiedad Industrial. 

Tendremos que decir que en el campo universitario est& 

propiedad industrial se rnanif icsta en las invenciones e 

innovaciones tecnol69icas universitarias producto del 

desarrollo cient!fico en los centros e institutos de i~ 

vestigaci6n. 

Las marcas se localizar4n en los signos distintiVos de 

los servicios universitarios o productos que se est~n -

en el comercio corno por ejemplo, s!mbolos de las facul·

tadeS, institutos o carpetas, llpices, etc. La transfe

rencia de tecnolog!a esta presente en las concesiones o 

convenios celebrados ante la UNAM e instituciones pdbl! 

cas o privadas que deseen adquirir tecnologla indus--

trial, tambifn estarA presente en los licenciamientos -

que se realicen respecto a signos marcarios. 

Nuestro sistema estar4 regido y controlado por tres cam

pos jurtdicos competentes. 
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Las normas internacionales del Convenio de París; -

que es un tratado marco que contiene principios gen~ 

rales obligatorios para los estados miembros y ade-

más, inclu}'e preceptos que no pueden ser infringidos 

legalmente por las legislaciones locales. 

Las leyes nacionales de propiedad industrial expedi

das por los estados en ejercicio de su soberan!a, y 

El sistema local de administraci6n de los instrumen

tos legales de la propiedad industrial en la UNAM. 

a) Patente. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas ha defini

do a la patente como ºun privilegio legal conced!. 

do por el gobierno a los inventores y a otras peE 

sanas que derivan sus derechos del inventor, du-

rante un plazo fijo, para impedir que otras pers2 

nas produzcan, utilicen o vendan un producto pa-

tentado o empleen un m~todo o un procedimiento p~ 

tentado". 

Tomaremos este concepto porque nuestra &rea es de 

materia regida por el derecho internacional priva

do y buscaremos un principio de generalidad que -

permita adecuar situaciones concretas a generali-

dades. 
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Por otro lado, al expirar el plazo para el que se 

concedi6 este privilegio, el invento patentado se 

pone a disposici6n del pQblico en general, o como 

suele decirse, pasa a ser del dominio pGblico. 

Elementos 

- Contiene un derecho exclusivo de explotaci6n. 

Prohibe su explotaci6n a terceros de fabricar 

el producto objeto de la invenci6n patentada. 

- Prohibe introducir e importar el producto pate~ 

tado, de utilizarlo, venderlo o ponerlo de cua! 

quier manera en el comercio. 

- Prohibé emplear o poner en pr4ctica los medios 

o procedimientos de producci6n de la invenci6n 

patentada, ast como vender u ofrecer en venta 

dichos medios o procedimientos. 

- Prohibe entregar y ofrecer a una persona no ti

tular de la licencia, medios a fin de llevar a 

la pr!ctica una invenci6n patentada. 

b) Marca. 

Es todo signo o medio material que permite a cual

quier persona f!sica o jur!dica distinguir loe pr2 

duetos que elabora o expende, a·st como aquella• ªE. 

tividades consistentes an servicio de otros iqualee 
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o similares cuya finalidad es atraer clientela y de~ 

pués conservarla y aumentarla. 

Obviamente esta definici6n se adecúa a los fines uni 

versitarios, pues la finalidad de la Universidad no 

es el ser comerciante, pues no negocia, pero si nos 

interesa proteger su reputaci6n, tradici6n e histo-

ria luego, lo correcto es en cuanto a la finalidad; 

proteger y conservar la reputaci6n cient1fica litera

ria que ha tenido y seguir& teniendo la Universidad. 

Caracter1sticas 

Funci6n de garantia y calidad en servicio y produs_ 

tos. 

Colector de clientela (en la UNAM, no será estric

tamente comercial). 

Realiza funci6n de protecci6n. 

Funci6n de reclamen publicitario. 

Funci6n de distinci6n. 

8. Organizaci6n Interna (Direcci6n General de la Propie

dad Intelectual). 

Para el buen funcionamiento de esta Direcci6n, se se

paran las funciones en: 
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8.1 "Subdirecci6n de Propiedad Industrial y Transfere~ 

cia de Tecnolog!aº. 

a) CoordinarA los procedimientos administrativos de 

registro. 

b) Informar4 a la Direcci6n del estado interno. 

e) Representar~ a la Direcci6n en negociaciones. 

d) Elaborar! proyectos de organizaci6n. 

e) Elaborara los informes a las distintas autori

dades universitarias y externas. 

f) Se responsabilizarA de las situaciones de vi

genc.ia como por ejemplo: notificaciones para 

acreditar tanto explotaciones .como utilizacif!_ 

nes de los productos protegidos. 

g) Dirigir& las actividades encaminadas a obtener 

nuevas formas de. clasificaci6n de la propiedad 

univeraitaria. 
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8.1.1. Jefatura de Propiedad Industrial. 

Se encargar&: 

a) De realizar lo conducente al logro de las patentes y 

registro de las marcas a trav~s del procedimiento ag 

ministrativo, ante la Direcci6n General de Xnvencio

nes, Marcas y Desarrollo Tecnol69ico, dependiente de 

la SECOFIN. 

b) Mantener a la Subdirecci6n informada del estado del 

avance de los asuntos que se manejen para que a su -

vez se informe al director. 

e) Presentar a la Subdirecci6n del departamento los co

municados que habr~n de llevarse a cabo, tanto al 

Centro para la Innovaci~n Tecnol~qica -en materia de 

patentes- y a Patrimonio Universitario -en materia -

de marcas-, y en su caso, al Abogado General. 

d) Mantener contacto con la seccidn de transferencia de 

tecnología para coordinar los trabajos conjuntamente 

a fin de obtener la hegemonía de este departamento. 

e) Proporcionar asesorta en la materia a las dependen-

ciaa universitarias que ast lo soliciten. 

f) Coordinar los trabajos, ast como supervisar las actj,_ 

vidades que se desarrollen. 
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g) ?·:antener contacto con el CIT para coordinar lo cond~ 

cente a 1a info1'111aci6n que·se proporcione a la comu

nidad universitaria de 1as marcas y patentes con que 

cuenta la UNAM. 

h) Mantener contacto permanente con el CIT para coordi

nar lo conducente al desarrollo del procedimiento 

para obtener las patentes. 

i) Mantener contacto permanente con Patrimonio Univers.!_ 

tario, a fin de agilizar los tr~ites y obtener en -

el tiempo m~s breve las erogaciones que le solicita

mos. 

j) De•ahogar las consultas de investigadores, invento--

· res, personal o profesionistas de esta Universidad -

relativas a la materia. 

8.1.2. Jefatura de Transferencia de Tecnolog~a. 

a) Llevar&.a cabo el tr&rnite y procedimientos para la -

inscripci6~ de los contratos y licenciamientos que -

esta Universidad celebre con o~ras instituciones o -

persona• interesadas ante la Direcci6n General de I!!. 

vencionea Extranjeras y Tran•ferenciaa de Tecnolo- -

g!a, dependiente de la SECOFIN. 

B) Informara a la Subdirecci6n el estado que guarda el 

procedimiento de inacripci6n da cada contrato. 
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e) Hacer llegar las comunicaciones necesarias al Centro 

para la Innovaci6n Tecnol69ica, o en su caso, al Ab!2, . . 
gado General, a trav~s de la Subdirecci6n. 

d) Proporcionar a las dependencias universitarias las -

asesor!as que le soliciten en la materia. 

e) Desahogar las consultas de investigadores, invento-

res y personal o profesionistas de esta Universidad; 

relativos a la materia. 

f) Redactar los contratos de transferencia y licencia-

miento o en su caso,· dictaminar conforme a derecho, 

sobre ~stos. 

9) Mantener contacto con el CIT, para coordinar lo con

ducente a la informaci6n de la existencia de contra-

tos que esta Universidad celebr6. 

h) Coordinarse y apoyar a la Secci6n de Xnvenciones y -

Marcas. 

i) Coordinar los trabajos, asl como auperviaar las act_! 

vidades del personal a su cargo. 
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8.2 "Subdirecci6n de Derechos de Autor" · 

a) Llevar a cabo el procedimiento administrativo 

de todas las obras para obtener los derechos 

de autor, ante la Direcci6n General del Dere

cho de Autor de la SEP. 

b) Elaborar las pol!ticas de registro de las 

obr.as intelectuales universitarias. 

e) Elaborar los criterios de registro y·protec-

ci6n jur!dica de car!cter acwnulativo de las 

obras intelectuales. 

d) Dictaminar la procedencia del pago de rega-

l!as a los autores, cuyas obras se vayan a r~ 

gistrar. 

e) Elaborar y celebrar los contratos de coedici6n 

y cesi6n de derechos editoriales de laa obras 

correspondientes. 

f) Ma'ntener informada a la Direcci6n del estado 

que guarden loa asuntos que ae manejan. 

g) Mantener contacto continuo con la Direcci6n 

General del Derecho de Autor, a fin de reali~

zar con veracidad los procedimientos en ella -

efectuados. 
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h) Dar asesor!a en la materia, tanto de registro 

como en cuesti6n de regal!as a los autores 

que as! lo soliciten. 

i) Establecer contacto con la Direcci6n General 

de Publicaciones de la UNAM a fin de lograr -

una coordinaci6n 6ptima. 

j) Mantener contacto con la Subdirecci6n de Pro

piedad Industrial y Transferencia de Tecnolo

g!a, a fin de coordinar las actividades de la 

subdirecci6n. 
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B.2.1 Jefatura de Obras Literarias y Artísticas. 

a) Coordinar las actividades procedimentales de regis

tro de obras "literarias y art!sticas. 

b) Supervisar los t~rminos pendientes y notificar estr.!!. 

tegias de procedimientos al, Subdirector. 

c) Integrar los elementos de la plgina legal de los li

bros reuniendo los ISBN, los ISSN, los derechos de 

autor, as! como los permisos de Gobernaci6n corres-

pendientes. 

d) Elaborar notificaciones de registro a las dependen

cias universitarias y al patrimonio universitario. 

B.2.2. Subjefatura de Obras Literarias. 

a) Realizar! los procedimientos administrativos encami

nados a los reqistroa de las obras literarias ante -

la Direcci6n General de Derechos de Autor. 

b) Solicitar los ISBN e ISSN ante las autoridades res

pectivas. 

c) Solicitara y tramitara directamente loa regiatroa y 

licencias de obra• literarias ante la Secretarla da· 

Gobernacil5n. 
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d) Resolver~ controversias derivadas del plagio de dere

chos de autores de sus obras literarias. 

B.2.3. Subjefatura de Obras Artfsticas. 

a) Se encargar~ del registro de obras musicales, danza~ 

escultura, diseños artísticos, etc., ante la Direc

ci6n General de Derechos de Autor. 

b) Ser~ el contacto institucional para los procedimien

tos de su 4rea entre los ~rganos universitarios que 

creen o desarrollen obras artísticas. 

e) Resolver! las controversias, motivadas por los dere

chos adquiridos entre interpretes, ejecutantes y es

critores de obras artísticas. 

d) Elaborar& proyectos de pagos de regal!as para los 

intArpretes y ejecutantes de obras intelectuales. 

B.2.4. Jefatura de Obras Fflmicas y Especiales. 

a) coordinara los registros de obras videograbadas, f!l 

micas, de radio difuei6n, de inform4tica (software) y 

bibliotecas electr6nicas, ante la Direcci6n General 

de Derechos de Autor. 

b) Dictaminar pagos autorizando regalfas de interpretes 

y compositores de filmes y videogramas. 
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e) Elaborar el inventario de videogramas, filmes y pro

gramas de c~mputo. 

d) Coordinar4 el registro de programas de c~mputo. 

e) Elaborar4 estrategias de registro de obras no prote

gibles por propiedad industrial. 

B.2.5. Subjefatura de Obras Fllmicas. 

a) Registrara y tramitara ante la Direcci6n General de 

Derechos de Autor las peltculas, videogramas y pro-

gramas·de radio. 

b) Tramitara y registrara ante la Secretarla de Gober

naci6n las licencias y permisos de uso de las pel!-

culas, videos y programas de radio. 

c) Tramitar! ante la Secretarla de Hacienda los permi-

sos de importaci6n y exportaci6n de videof ilmes y p~ 

llculas. 

B.2.6. Subjefatura de Obras Especiales. 

al Registrara directamente los programas de c&nputo y -

sistemas que se desarrollen en las instalaciones de 

la UNAM. 
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b) Elaborar! el inventario de software que eXiste en la 

UNAM, as! como el de Bancos de Informaci6n o Biblio

tecas Electr6nicas. 

e) Registrar4 las bibliotecas eleCtr6nicas de la UNAM -

(Bases de Datos) ant'e Derechos de Autor. 

di Elaborara los contratos de acceso a la informaci6n -

de las bases de datos. 

el Elaborara los estudios de caracter especial, relati

vos a la proteccten por derechos de autor de nuevas 

especies de plantas y animales (Ingenierta Gen~tica 

y Bictecnolog~a), as~ como del registro de nuevos 

procedimientos cient!ficos. 

Sin agotar el tema totalmente, he expuesto lo que, desde mi 

punto de vista constituye una posible soluci6n al problemas de 

los derechos intelectuales en la UNAM y creo que el esfuerzo es 

viable, m!s adn, alcanzable' s6lo falta que nuestras autoridades 

reconozcan lo que -en mi opini6n- es importante "El valor econ~ 

mico y social de la creaci6n humana•. 
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o·R G A N 1 GRAMA 

DIRECCION GENERAL DE LA PROPIE_DAD INTELECTUAL 
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CONCLUSIONES 

l. Sostengo la tesis de que la UNAM no puede ser autora de obras 

intelectuales, sin embargo, adquiere derechos patrimoniales -

derivados del r~gimen laboral que se desprende de la fracci6n 

II del arttculo 163 de la Ley Federal del Trabajo. 

Al mismo tiempo reconozco que el derecho de autor no pierde -

su naturaleza por sujetarse a la disposici6n laboral mencion~ 

da, m!s a6n, es aqu1 en donde el cr~dito moral adquiere para

el autor su mayor reconocimiento. Quiero decir, que la UNAM -

ser! la titular de los derechos patrimoniales de la obra int!. 

lectual, siempre que exista una relaci6n laboral entre la in~ 

tituci6n y el autor. 

Por otra parte, las contrataciones de colaboradores externos

para la creaci6n de obras intelectuales se sujeta a la libre

voluntad de contrataci6n de las partes, acordándose por ellas 

mismas de quien serS la propiedad intelectual (derechos patr! 

moniales). 

2. Los conflictos que se presentan en la UNAN sobre derechos in

telectuales me han motivado a pensar, que es indispensable 

una le9islaci6n universitaria sobre estos derechos, •El Regl~ 

mento Universitario de Derechos Intelectuale•"· Tal reglamento 

complementar!a las poltticas universitarias de contrataci6n 

autoral y tecno16qica 1 a•imismo, los a•pectoa patri1110nialea -

153 



de las obras, sanciones administrativas y políticas de fo-

mento a la protecci6n de los derechos intelectuales de es-

ta casa de estudios. 

3. En el capitulo IV se establecieron los principios generados 

de un 6rgano administrativo que, a mi parecer es indispens~ 

ble en la administraci6n, no solo de la protecci6n autoral, 

sino también en el proceso de fomento a la creac.~6n intele~ 

tual. 

Afirmo mi hipatesis y planteo la necesidad de crear la "Di

rección General de la Propiedad Intelectual•. 

Este 6rgano deber! estar subordinado a la Oficina del Abog~ 

do General y ser& un 6rgano con car~cter de autoridad, eje

cuci6n y de ccnsul.ta para la Universidad;, en el &rea de los dere

chos intelectuales. 

4. El titular del 6rgano administrativo (Direcci6n General de

la Propiedad Intelectual) deber& ser un abogado poseedor de 

un amplio cr~dito profesional y reconocimiento en el 4rea -

de los derechos de autor, y de la propiedad intelectual. 

Los requisitos solicitados anteponen un principio de reepo~ 

sabil.idad para el adecuado manejo de este bien tan fr4gil -

(Derechos Intelectuales), tan valioso y al propio tiempo, tan 

importante para el desarrollo cultural y social de nueatro

i?ats. 

154 



BIBLIOGRAFIA 

l. BORJA SORIANO, Manuel. Teoría General de las Obligaciones. 

Tomo I, Sa. edici6n, Edit. Porraa, S.A., M~xico, 1966. 

2. DEL REY Y LE~ERO, Juan. La Ley Federal de Derechos de Autor. 

Comentar~os, Anotaciones, Antecedentes y Concordancias. Edit. 

PorrGa, S.A. M~xico, 1978. 

3. EPSTEIN A. Michael. Moderns Intellectuall Property. Edito

rial Law Business. Inc./Harcourt, Brace, Javahovich, Publi

shers. 

4. FARELL CUBILLAS, Arsenio. El Sistema Mexicano de Derecho 

de Autor". Editor Ignacio Vado. México, 1966. 

S. GALINDO GARFIAS, Ignacio. Derecho civil. 2a. edici6n. Edito

rial PorrGa, s.A., M~xico, 1976. 

6. GONZALEZ OROPEZA, Manuel. Constituci6n Polttica de los Esta-

dos Unidos Mexicanos. Comentada. Edit. UNAM. Instituto de 

Investigaciones Jurldicas. M~xico, 1985. 

7. LOREDO HILL, Adolfo. Derecho Autoral Mexicano. Edit. PorrGa. 

Ml!xico, 1982. 

8. MEDINA PEREZ, Pedro Ismael. Los Contratos Cinemat09r&ficos. 

Direcci6n General de Cinematografta y Teatro, y Sindicato 

Nacional de Espect&culos. 2a. edici6n. Madrid, 1952. 

- 155 -



9. OBON LEON, Juan Rarn6n. Los Derechos de Autor en M~xico. 

Editado por el Consejo Panamericano de la Confederaci6n In

ternacional de Sociedades de Autores y Compositores. Buenos 

Aires, 1974. 

10. RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Edito- -

rial libros de Mf!xico, S.A., México, 1960. 

11. ROGUEL VIDE, Carlos. Autores, Coautores y.Propiedad Inte- -

~· Edit. Tecnos. Madrid, 1984. 

12. ROJINA VII.LEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Bie

nes, Derechos Reales y sucesiones. Tomo II. Edit. PorrQa, -

S.A. México, 1977. 

13. SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. Tomo II. 

Edit. Porrúa, S. A. lla. edici6n, México, 1985. 

14 •. TELECOMUNICACIONES y BIBLIOTECAS Varios. Centro Universit~ 

io de Investigaciones BibliogrSficas. UNAM. México, 1986. 

15. VALDES OTERO, Estanislao. Derechos de Autor. Régimen Jurl 

dico Uruguayo. Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la

Universidad de Montevideo. Secci6n III. LXVIII. República

Oriental de Uruguay. 1953. 

16. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jur1dico Ele

mental. Editorial Heliasta, s. R. L. Tercera Edici6n. Bue

nos Aires, Argentina. 1980. 

- 156 -



17. DE PINA, RAFAEL. Diccionario de Derecho. 7a. edici6n. Edit. 

Porrúa, s. A. M6xico, 1978. 

18. Diccionario de Ciencias Sociales. Tomo II. Editado por el -

Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1976. 

19. ESCRICHE, Joaqu1n. Diccionario Razonado de Legislaci6n y Ju

risprudencia. Tomo III. Edit. Manuel Porrüa. M~xico, 1979. 

20. PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 

Décima edici6n. Editorial·Porrúa, S.A. M6xico, 1977. 

Revistas 

21. BUENO, Miguel. La Autonom1a Universitaria en Deslinde. cu~ 

dernos de Cultura Política Universitaria No. 66. Direcci6n 

de Difusi6n Cultural. UNAM. Junio de 1975. 

22. DA GAMA CERQUEillA, Jo.>o. El Derecho del Autor como Derecho -· 

de Naturaleza Patrimonial. "Revista Mexicana de la Propie-

dad Industrial y Arttstica". Año ·1v. Enero-junio, No. 7, M~ 

xico, 1966, Traducción del Maestro David Rangel Medina. 

23. FORNS, Jos6. Riqueza y Propiedad. •Revista General de Le-

gialaci6n y Jurisprudancia". Año XCVII. Segunda Epoca. Tomo 

XVII'. Instituto Editorial Reus. Madrid, 1949. 

24. GARCIA MORENO, V1ctor Carlos. El Derecho de Autor en el M6-

xico Independiente "Obra Jur1dica Mexicana.• Editada por 

la Procuradurta General de la República. M6xico, 1985. 

- 157 -



25. LARREA RICHERAND, Gabriel Ernesto. La Conciliaci6n y el Arbi

traje en el Derecho de Autor Mexicano. 11 Revista Mexicana de -

la Propiedad Industrial y Art!stica". No. 15-16, Año VIII, 

enero-diciembre, México, 1970. 

26. MARTINEZ RUIZ, Luis Fernando. Los Derechos de Autor sobre el 

Film Cinematográfico. "Revista de Derecho Mercantil". Vol. 

XLIV. Nfim. 105-106, julio-diciembre, Madrid, 1967. 

27. MOUCHET, Carlos. Derechos Intelectuales sobre las Obras L~~

rarias y Art1sticas en el Trabajo Subordinado. "Revista de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales". Año IX. No. 39. 

Tercera Epoca, julio-agosto, Buenos Aires, 1954. 

28. M)UCHET, Carlos y RADAELLI, Sigfrido A. El Autor de la Obra -

Cinematogr!fica. 11 Revista General de Legialaci6n y Jurispru

d,;,.ncia". Año CI. Segunda (!poca. Tomo XXVII. Instituto Edito-

rial Reus. Madrid, 1953. 

29. NAVA NEGRETE, Justo. QEg:a.!!,!~aci6n Mundial de la Propiedad In

telectual. "Revista Mexicana de Justicia•. No. 4, Vol. II. 

octubr·e-diciembre. Procuradur1a General de la Reptíblica. Mexf 

co, 1984. 

30. OROPEZA y SEGURA, Mauricio A. El Registro Pfiblico del Dere- -

cho de Autor. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y 

Arttstica•. Ndms. 15-16. Ailo VIII. enero-diciembre, M6xico, -

1970. 

- 158 -



31. PIZARRO DAVILA, Edmundo. Los Derechos Intelectuales: ~ 

Categor!a de Derechos. •Revista del Foro•. No. 3. marzo-di

ciembre. Lima, Per~. 1970. 

32. SOBERON ACEVEDO, Guillermo, Deslinde. Cuadernos de Cultura 

Pol1tica Universitaria. No. 155. CESU-UNAM. 1982. 

33 •. Gaceta UNAM del d1a 17 de febrero de 1986. •creaci6n de la

Direcci6n General de Fomento Editorial." 

34. Gaceta UNAM del d1a 9 de mArzo de 1986. "Reglamento sobre 

los Ingresos Extraordinarios de la Universidad Nacional Aut~ 

noma de M6xico.• 

35. Gaceta UNAM del d1a 20 de marzo de 1986. "Acuerdo que crea -

al Consejo Asesor del Patrimonio Editorial." 

36. Gaceta UNAM del d1a 4 de septiembre de. 1986. "Disposiciones 

Generales a las que se sujetarln los Procesos Editorial y de 

Distribuci6n de las Publicaciones de la UNAM." 

Leyes, Reglamentos, Ordenamientos y Circulares de la UNAM 

37. C6digo Civil para el Distrito Federal. 

38. Constituci6n Pol1tica de los Estado• Unidos Mexicano&. 

39. Ley de Invencione• y Marcea. 

40. Ley Federal del Derecho de Autor. 

41. Ley Federal del Trabajo. 

- 159 -



42. Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la Universidad Na

cional Autóno'ma de M'f!xico. Publicado en Gaceta UNAM del d!a 

9 de marzo de 1986. 

43. Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la Universidad Na

cional Autónoma de M~xico. Publicado en Gaceta UNAM del d1a 

9 de marzo de 1986. 

44. Oficio No. 7.1/431 de la Oficina del Abogado General. 11 de 

septiembre de 1987. UNAM. 

45. Padr6n de Imprentas de la UNAM. Emitido por el Consejo Ase

sor del Patrimonio Editorial de la UNAM. 16 de febrero de 

1988. 

46. Circular No. 1 del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial

del 23 de marzo de 1987. 

47. Circular No. 2 del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial

del 24 de marzo de 1987. 

48. circular No. 3 del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial 

del 23 de marzo de 1987. 

49. Circular No. 6 del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial 

del d1a 14 de septiembre de 1987. 

50. Circular No •. 7 del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial 

del 25 de septiembre de 1987. 

- 160 -



51. Circular No. B del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial -

del dla 14 de septiembre de 1987. 

52. Circular No. 9 del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial -

del d1a 25 de septiembre de 1987. 

Ponencias 

53. BLANCO LABRA, V1ctor. Los Organismos de Radiodifusi6n como -

Autores de Obras de Radio y T.V. Ponencia presentada en la -

Reuni6n Continental del Instituto de Derechos de Autor. M~xi

co. 1966. 

'54. GALINDO BECERRA, Alfonso. Análisis y Comentarios a la Ley 

Federal de Derechos de Autor. Ponencia presentada en el Pri

mer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial

Y Transferencia de Tecnologta. Memorias UNAM. 1985. 

55. GARCIA MORENO, Víctor Carlos. El Sistema Internaciona1 de -

la Propiedad Intelectual y su Asimilaci6n en el Orden Jurídi

co Nacional. Ponencia presentada en el Coloquio Tecnolog1a

y Propiedad Intelectual. Instituto de Investigaciones Jur1di 

cas. UNAM. Junio de 1988. 

56. LARREA RICHERAND, Gabriel. Acerca de los Derechos Morales y

el Convenio de Berna. Presentada ante la V Reuni6n continen

tal del Instituto Interamericano de Oerechos de Autor. Mfxi

co, 1986. 

- 161 -



57. LOREDO HILL, Hill , Adolfo. El Derecho de Autor y el Mundo a 

través del mismo. Ponencia presentada en el X Aniversario del 

Instituto de Investigaciones E.l~ctricas. Palmira, Morelos, 

1986. 

58. PIZARRO MACIAS, Nicol~s. Las Regal1as Recibidas por los Auto

res por Otorgar a Terceros el Uso de la Explotaci6n de los 

Derechos de Autor. Conferencia dictada en la Barra de Aboga-

dos. Octubre de 1986. M6xico, D.F. 

59. RANGEL MEDINA, David. Los Derechos Intelectuales y la Tecno

logía. Ponencia presentada en el Coloquio Tecnologta y Pro

piedad Intelectual. Instituto de Investigaciones Jur!dicas.-

7 de junio de 1988. 

60. SAN MARTIN, Lorea. La Administraci6n del Proceso Editorial -

en la UNAM y la Naturaleza del Consejo Asesor del Patrimonio 

Editorial. Presentada en el Coloquio Tecnologta y Propiedad

Intelectual. Instituto de Investigaciones Jur1dicas. UNAM. -

Junio de 1988. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Antecedentes del Derecho de Autor
	Capítulo Segundo. El Derecho de Autor. Marco Jurídico
	Capítulo Tercero. El Derecho de Autor. Tratamiento en la U.N.A.M
	Capítulo Cuarto. Dirección General de la Propiedad Intelectual
	Conclusiones
	Bibliografía



