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

Acusa un compromiso impostergable para el -

abogado universitario, el incurrir en el estudio de los de

rechos intelectuales, que hoy en d!a en distintas partes del 

mundo y de la sociedad mexicana son reconocidos como una -
parte indispensable para el desarrollo de los pueblos. Es 

cierto que hablü.r de derechos de autor y de creaciones int~ 

lectuales es ~econocer el valor econ6mico del pensamiento -

humano, y al respecto se ha presentado una paradoja que hu 

anquilosado el desarrollo de esta disciplina. 

Mientras que en los países desarrollados 

expiden instrumentos jurídicos \'aliases que garantizan segu

ridad patrimonial al creador intelectual, en nuestros pa!-

ses, en vías de desarrollo, se estudia displicentcmente es

tos aspectos, inclusive con un· dejo de indiferencia. 

Lo anteriormente dicho plantea una gran intE, 

rrogante ¿Por qué son valiosos los derechos j ntelcct:ualcs? 

Ai respecto podemos afirmar que la informaci6n al ser un m~ 

dio básico de la comunicaci6n, es valiosa econ6micamente h~ 

blando por el uso que se le da, y es precisamente el dere-

cho de autor, el regulador patrimonial de este fen6meno. 

Estamos en presencia de la ~poca de los ban

cos de informaci6n, de la transferencia electr6nica o de la 

computaci6n. Estos aspectos son los m~s novedosos, pero e~ 

brfa tambi~n, no dejar de reconocer el espíritu del Derecho 

de Autor MeXicano, que no sólo otorga seguridad patrimonial, 

sino qúe fomenta y estimula el desarrollo cultural de nuc~

tro pa!s. 



Tenemos dos grandes motivos para justificar 

la existencia del derecho de autor y más aün para promover 

su aplicación; en primer lugar, estimula el desarrollo cie~ 

tífico y tecnol6gico; y segundo lugar fomenta el crecimien

to cultural de la naci6n. Y ~i pensáramos que las dos raz~ 

nes expuestas son importantes, dejaríamos atrás un elemento 

que supera en mucho lo com0ntado "el espíritu social de la 

Ley'', que tiene su origen al permitir el ucceso al público 

del conocimiento intelectual del ser humano. 

Casi sin sentir, el derecho de autor embar~ 

las más amplias esferas sociales del hombre, y pocos, muy 

pocos reconocen el valor del mismo. 

Entiendo por consiguiente al Derecho de Au

tor, como un instrumento social de cambio, que apoya las 

tividades comerciales sin disminuir las bondades de protec

ci6n patrimonial, más aún, incide en el desarrollo cultural, 

social, científico y tecnológico de nuestro país. 

Si bien es importante el Derecho de Autor p~ 

ra los creadores, autores y en general productores del cua! 

quier obra, no por ello, el valor de la transmisión de esa 

propicd~d scrS ~rroguda para ellos mismos, más aún existe un 

valot· de tipo social, que en el caso de titulación expongo, 

y es el valor de los derechos intelectuales dentro de las -

instituciones de educaci6n superior tomando como ejemplo, -

el de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Al referirnos a estas instituciones, identi

ficamos a las que, por antcnomasia, son distingo de excelen

cia acad~mica en el pa1s las Universidades, Colegios de Es

tudios Superiores e Institutos de Investigación especializ~ 



da. 

Estas instituciones al cumplir con su labor 

de desarrollo cultural, invierten grandes cantidades de re

cursos econ6micos al contratar personal y recursos materia

les valiosos por escasez y por el uso que prestan a la in-

vestigaciOn. 

Así, de una manera tan desinteresada y noble 

las instituciones de educaci6n superior del país 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 intelectuales con un interés muy particular 

lPor qu6 no, las Instituciones de educación Superior debe-

r1an proteger su patrimonio cultural? Debemos pensar que -

ese conocimiento intelectual se interrelaciona con los can~ 

les que la sociedad establece para su difusi6n y llega al -

pOblico a través de objetos tangibles co~o libros, pel!cu-

las, obras de teatro, etc., y el proceso de intercambio su

pone actos de comercio en que involucran a todos los secto

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

sume ese bagaje CQltural, El problema surge cuando por un 

indebido intercambio se incurre en conductas t!picamente d~ 

ñinas para el derecho de autor y se ataca al patrimonio de 

las instituciones mencionadas, el daño es mayor, si pensa-

mos que el autor que labora en estos organismos ya ha sido 

remunerado y que el anico sujeto dañado es o son las unive~ 

sidades, institutos, Centros educativos, etc. Es cierto -

que las instituciones educativas no s6lo invierten recursos 

en adquisiciones de bienes materiales, sino que gastan gran 

parte de su presupuesto en el pago de salarios y compensa--



cienes econ6m1cas, dejando a salvo el derecho patrimonial -

de los autores y entonces, algo que pag6 o costeó la insti

tución y que legalmente le pertenece, se pierde, daña o es 

robado por los ladrones de creaciones intelectuales. 

En el caso de las instituciones de educaci6n 

superior mexicanas el caso tal vez no es tan grave, como si 

lo es en las universidades ryrandes, como lu Universidad Na

cional Autónoma de México. Menciono que el problema no es 

de tanta importancia dentro de algunas instituciones nacio

nales en virtud de que muchas de cllc.1.s no han logrado impa~ 

tar seriamente a la sociedad con su propiedad intelectual -

en muchos casos su participación es incipiente o dcfinitiv~ 

mente nula. Considero que el ejemplo fundamental al respc~ 

to lo es el caso de la UNAM, una instituci6n tan untigua y 

con tanta capacidad de generaci6n de cultura, ciencia y te~ 

nología es la única que integra dentro de su cuerpo a la -

Editorial m~s importante de Am~rica Latina, la Bibiliotcca 

Nacional, la Filarmónica de la UNAH y Mincrta, los Princip~ 

les bancos de informaci6n Científica y tccnol6gica y un - -

cuerpo de investigadores superiores a los 2 000 entre huma

nidades y Ciencia. Queda como una introducci6n a la produ~ 

ci6n cultural de la UNAM.lo anterior y sin perder de vista 

su importancia diremos que sin duda es la UNAH un organismo 

Gnico en su género capaz de generar, como lo hace, el 60% -

de la investigaci6n nacional. 

Con un apunte como el anterior es indudable 

considerar que su universo cultural, la ubica como un ccn-

tro importante de plagios, robos, pirater!a dada la alta e~ 

lidad de su investigación. 

Es un reto proteger jur!dicamente esa propi~ 



dad, si consideramos que el alcance de las figuras de pro-
tecci6n se ven en su totalidad desde el sencillo registro -

de libros, hasta la sofisticada protecci6n de la ingeniería 

gen6tica y biotecnología. Desde la protecci6n de obras mu

sicales hasta la protección de la informaci6n de las bases 

de datos. 

Innumerable sería citar cada una de las pos! 

bilidades de protecci6n, pero es importante apuntar, que -

tal vez lo más importante de estos aspectos en la UNA.M se -

derive de lo valioso econ6micamentc hablando, que resulta-

esta propiedad. 

El r€gimen del derecho de autor y de la pro

piedad industrial queda muy claro en las leyes respectivas 

{Ley de Derechos de Autor y Ley de Invenciones y Marcas) p~ 

ro su aplicación en estas inst~tucioncs adquiere matices 

muy peculiares. 

En este trabajo se plantan el estudio concr!: 

to y espec1f ico de c6mo se deben proteger jurídicamente los 

derechos intelectuales en las instituciones de educación su 
perior, por lo que a continuaci6n expongo la metodología de 

trabajo. 

En el primer Capítulo se identificó la hist~ 

ria del derecho de autor junto con su naturaleza jur!dica,

para sustentar la importancia de tal r6gimen, era indispen

sable explicar de d6nde nace el carácter cultural y de fo-

mento creatfvo de la ley, sobre todo por sus implicaciones 

sociales dentro de las universidades, concretamente en la -

UNAM. 



En el segundo Capftulo se expuso el régimen· 

jurídico vigente tanto nacional como internacional, que re

gula el Derecho de autor con la intenci6n de radicar al pl~ 
no actual los antecedentes y la naturaleza del multicitado 

derecho, este Capftulo sirve de fundamento para la aplica-
ci6n de tales disposiciones al ámbito y competencia de las 

universidades. En efecto, estas disposiciones tienen una -

interpretación muy especial al menos en la UNAM y por eso -
se procedi6 a estudiar y describir, en el capftulo tercero 

c6mo, hoy en d!a se regula y administra a la propiedad int~ 

lectual universitaria, en este aspecto se tomarán las prin
cipales normas que regulan este fen6meno tales como, el Re

glamento de Ingresos Extraordinarios, las Circulares del 

Consejo Asesor del Patrimonio Cditorial, la Ley Orgánica de 

la UNAM, el Estatuto del personal Acad~mico, el Contrato C~ 

lectivo de Trabajo de la. UNAM con las AAPA-UNAM, entre -

otras. 

El aspecto más importante del Capítulo cuar

to, es seguramente el proyecto que se concreta en este capf 
tulo, "La creación de la Direcci6n General de la Propiedad 

Intelectual." Este proyecto, tiene su antecedente en la -

actual Subdirecci6n de protecci6n a la propiedad intelec--

tual e industrial, dependiente de la Direcci6n General de -

Asuntos Jur1dicos. Esta Dependencia compuesta por dos de-

partamentos es insuficiente para la eficiente administra--
ci6n de la propiedad intelectual universitaria. 

Si pensamos que el problema es funda~ental-

rnente de personal, se podrá aumentar la cantidad de aboga-

dos en la Subdirecci6n, sin embargo el problema básico rad! 

ca en el carácter de autoridad que debe tener este 6rgano,

más aan debe ser una instituci6n de asesoría, consultoría y 



administraci6n generai de la propiedad intelectual univer

sitaria, por ello a lo largo del capítulo se exponen los -

fundamentos de la nueva Oirecci6n, así corno la organiza--

ci6n propuesta para su eficiente actuaci6n. 

Vale comentar, que la hip6tcsis planteada en 

la tesis encuentra la propuesta en este dltimo capítulo. 

Expuestos los cap.ítulos en 0sta introducci6n 

y desarrollada esta tesis, quedo convencido de que el con

tenido de "mi trabajo no se pi~rdc en proposicinnes vacías

y endebles, acaso y tal vez rntls el m~rito de la misma es -

que sustenta algo viable, dadas las condiciones de nuestra 

Universidad y de nuestro país. Quiero u.firmar mi posi---

ci6n en este aspecto. La Universidad Nacional aborda su-

func16n social y es responsab~e del cumplimiento de la mi~ 

ma. Toca ahora a los abogados, responder con una intensa 

respuesta en los derechos intelectuales, pero clara y obj~ 

ti va definiendo acciones concretas y pragrn.1ticas. 

Sabedor del posible cumplimiento de esta hi

p6tesis, 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 -

protección de los autores sobre sus obras en los t~rminos -

que hoy conocemos es en cierta forma un hecho reciente en -

la historia del derecho, y ello se debe como afirma Baylos 

"El establecimiento de una protccci6n jurídica a la defensa 

de los intereses patrimoniales reprQscntados ~or la crea--

ci6n intelectual está condicionudo históricamente a las ciE_ 

cunstancias que permiten estimar la obra, en cuanto a crea

ci6n, co~o un valor ccon6mico aut6nomo, con absoluta separ~ 

ci6n de cualquier encarnaci6n concreta y particular de la -

misma. La conciencia del carácter aut6nomo de este valor -

viene dada por los factores técnicos, econ6micos e intelec

tuales. 

Ante todo, contribuye a crearla un factor de -

carácter tGcnico: La posesión de medios y procedimientos -

eficaces y suficientemente accesibles que ••• lleguen a si-

tuar en el mercado un número indefinido de ejemplares de la 

creación ••• 

Coincide con el efecto impulsivo de ese factor 

técnico un factor econ6mico: es el de la apeticibilidad de 

este bien. 

• •• Pero aparte de ambos, en el reconocimiento 

de este nuevo valor econ6mico entra también: la posesión de 

una concepción m~s espiritualizada, de una mayor finura de 

percepciones de la realidad, que permita ver con claridad a::cc 
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cosas distintas la obra en s! y sus ejemplares materiales ••• 

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

hist6ricas en que la humanidad no ha dispuesto de medios re

productores que partan de la mera idea o concepci6n de una -

cosa (es decir, antes de la imprenta .•. ), no surjan los der~ 

chas de que tratarnos, sino precedentes suyos, y que incluso 

despu~s de ello sea posible que el proceso de su aparición -

cuente con figuras e instituciones que no son aún el moderno 

derecho subjetivo, sino anticipaciones, prefiguraciones mis

tificadas." 1 

Veamos pues esta cuesti6n, de una manera gene--

ral, haciendo mención a lo más sobresaliente en su momento 

desde la época clásica hasta nuestros días. 

Loredo Hill, al expresarse sobre el origen del 

derecho autoral remonta hasta la €poca paleolítica y neol!t~ 

ca de nuestra historia y asi nos dice que: "El derecho auto 

ral es tan antiguo como el hombre, nace con 61, con sus pen

samientos, con su inteligencia creadora. Si pudiéramos idc~ 

tificar a los realizadores de dibujos y pinturas rupestres -

tendríamos que reconocerles su calidad de autores, porque ~~ 

ta se perpetGa en el tiempo a pesar de los milenios transcu

rridos ..... 2 

1 BAYLOS, Tratado de Derecho Industrial, Pro iedad Industrial 
Propiedad Inte ectua , Derec o e a ompetencia Econ mica, 
Disciplina de la Competencia Desleal, Madrid 1978, p. 123. 
Citado por Carlos Roge! Vide. Autores, coautores y propie
dad intelectual, Edit. Tecnos. Madrid, 1904, pp. 13 y 14. 

LOREOO HILL, Adolfo. Derecho Autoral Mexicano, Edit. PorrGa, 
México, 1982, p. 13. 
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Alvarez Romero al decir de Grecia, señala que 

''no hay ningt1n antecedente que permita construir una teor!a 

jurídica favorable a la protección de los autores. Estos g~ 
zaban de un considerable crédito, pero la idea de un derecho 

especial sobre las producciones de su espíritu estaba ausen

te de· las concepciones de la 6poca .•• " 3 

Al poeta y al artista les era suficiente pago 

y recompensa el que se diera a conocer públicamente su obra, 

que la gente disfrutara de ella pero también les importaba -

la buena fama. 4 Las cuatro formas que se conoc!an en la -

antigüedad para dur a conocer una obru scgGn Fra~ceschelli,

eran: 1) La lectura de la obra en público o recitatio; 

2) Su exposición en una de aquellas lecturas públicas que se 

celebran frecuentemente en salas privudas o abiertas a todos; 

3) La difusión mediante copias del manuscrito efectuadas por 

el autor o por copistas suyos, y 4) Lo entrega del manuscri

to a un librero que lo hacia copias. 5 

De aquella época sostienen Da;,•los y L6pcz Qui

roga, que no se desconocía totalmente el derecho de autor~ -

pues desde un punto de vista personal y espiritual, la obra 

pertenece al autor y son ilícitas la usurpación de la pater

nidad, la publicación contra· su consentimiento y el pla----

ALVAREZ ROMERO, Si nificado de la Publicación en el ere-
cho de Propiedad Inte ectua , Ma r , 9 , p g. 11 c tado 
por Carlos Rogel Vide. Ob. Cit. pp. 14-15. 

BAYLOS, Ob. Cit. p. 123. Cita Carlos Rogel Vide, op. cit. 
5 FRANCESCHELLI. Trattato di Diritto Industriale, vals., - -

Milán, 1960, I, p. 86, Citado por Carlos Roge! Vide, op. -
cit. p. 15. 
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gio. 6 Pero hay que tomar en cuenta también al respecto, las 

lineas de Alvarez Romero, que en lo particular resultan ser 

más lógicas, para la 6poca clásica cuando nos dice que "no -

se olvide que los textos contenidos en estas citas constitu

yen más la exprcsi6n de un deseo que el reconocimiento de 

una realidad. Señala Olagnien " .•. (Le Oroit d' auteur, Pa

rias, 1934, I. p~g. 19) ••• " incidentalmente, al defender la 

teor:í.a de la donación para c:r.plicar la nu.turalaza jurídica -

del derecho de propiedad intelectual, qutJ los testimonios 

que suelen aducirse para justificar el derecho moral de los 

autores no tienen más alcnncc que ol de simple an~cdotas que 

responden a un dctermin;ido espíritu cr!.tico, pero nunca son 

consecuencias de la aplicación de las disposiciones legales. 

Cabria añadir que, a la falta de un ordenamiento protector,

sc unía, además la ausencia de un contorno social y una opi

nión pública favorable a la admisi6n del derecho ••. " 7 

Después, con el advenimiento del Cristiani.smo8 -

no se produce ningún cambio radical; en los primeros tiempos 

la predicaci6n de la doctrina era oral, pero con el transcu!'_ 

so de los siglos a la preocupación catequética se une otra -

de carácter apolog~tico. Se hace necesario fijar los dogmas 

al mismo tiempo que proteger la fe contra las herejías, que 

pronto hicieron su aparición. El reconocimiento del derecho 

de propiedad intelectual en lugar de tener algún avance, se 

puede decir que sufrió un atraso, ya que encontraba mayores 

7 

LOPEZ QUIROGA. La Propiedad Intelectual en España, Madrid, 
1918, p. 3. citado por Carlos Rogel Vide. Ob. Cit. pp. ---
16-17. . 

ALVAREZ ROMERO. Ob, Cit. p. 13 Cita de Carlos Rogel Vide,-
cita p. 17. 

ALVAREZ ROMERO. Ob, Cit. p. 14 (cita de Carlos Rogel Ob, -
Cit. p. 18. 
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trabas que en la época anterior por el esp.íritu de pobreza -

de las comunidades religiosas en las que se custodiaba el t! 
soro de la cultura clásica y por el carSctcr colectivo de -

gran parte de las obras~ Franceschelli dice que "resalta en 

la Edad Media el valor intrínseco del libro, en cuanto copia 

enriquecida con lujosos adornos, miniaturas, i luminacioncs, -

etc., que le convierte en sf mismo en un bien que trusciendc 

en los inventarios de herencias, es objeto de d~p6sito y aun 

de prenda." 9 Bay los nos remite a Jlubamann-Urheber und Ve E_ 

lasrecht, Munich, Berlín, 1959, quien opina "Se viene la - -

idea de que la obra de arte no puede aspirar a premios terr!':. 

nos y, otra parte, se tiene ld convicci6n gu~ expresa, por -

ejemplo Elkc Von Repgow ••. " al exclamar que lo que se ha -

recibido graciosamente de Dios hn de ser común a todo el mu~ 

do; palabras con las que qucd<J.n dich.:i.> a 1 a vez do~ cosas; -
que es un deber para el que ha recibido de Dios un conoci--

miento hacerlo público y que el reconocimiento y la obra en 

que se comunica son un bien perteneciente Q la comunidad en
tera •.• lO El autor sigue en una situaci6n análoga a la de 

épocas anteriores. Con rclar,j_6n n. la obra rtrt.1'.stica sun en

cargos los realiza la iglesia para rn01.:Etcrios, templos y lu
gares sagrados. El artista recibe el pago por la producci6n 

del original se entiende lesiva para su derecho. Queda por 

señalar únicamente que no existen muestras -seg(in Baylos- de 

que el editor ni el copista ad4uieran a su vez derecho de 

impedir que el poseedor de uno de esos ejemplares copiados -

FRANCESCHELLI. Ob. Cit. p. 334. Cita de Carlos Rogel Vide. 
Ob. Cit. p. 19. 

!O BAYLOS, Ob. cit. p. 134. citado por Carlos Rogel Vide. Ob. 
Cit. p. 19 
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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 dimensi6n 

hasta ese momento desconocida. Por una purte, s~ hace acce
sible al póblico de una manera permanente, estableci€ndose -

as1 una comunicaci6n directa entre el autor y el lector. 

Por otra parte, la obra entra en el comercio y por cons!---

guiente, adquiere un determinado valor y es objeto de disti!!_ 

tos negocios que requieren la atención del poder público. 

Mediante la multiplicaci6n del original u trav6s de la irn--

prenta gana el manuscrito la calidad romántica de modelo, 

que es lo que constituye el objeto jurídico sobre el que va 

a montarse el derecho de autor en su aspecto patrimonial. 

Baylos sostiene que aún "surgido el medio técnico no le -

acompañan todavía las condiciones econ6~ico-sociales y cult~ 

rales que promuevan esta nueva.concepci6n (la generaliza--

ci6n de la idea de que la obra es una manifestación de la 

personalidad, la difusi6n de los conocimientos y el ansia de 

saber, la progrcsi6n del pensamiento de la propiedad de la -

obra, etc.), ya que por la prevalencia de otrus intereses 

privados (impresores y editores) o públicos (el ejercicio de 

la censura de libros o fiscalizaci6n de las ediciones) y aUn 

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 -

llALVAREZ ROMERO. Ob. Cit. P• 11. Citado por Carlos Rogel Vi 
de, Ob. Cit. p. 21. 
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el autor ocupe un primer plano en la atenci6n del derecho •.. 
12 

Las primeras manifestaciones legales fueron nor

mas de censura que soberanos e iglesia establecieron en for

ma de licenci ñs previas y obligatorias para toda publicaci6n, 

a fin de garantizarse de que las obras impresas no ofrecían 

con su propugnación el peligro de socavar los principios en 

que la autoridad seglar y religiosa descansaban. 13 

Surge alrededor del :i.ño de 1470, un nuevo perío

do conocido como "La etapa de los privilegios" misma que A! 

V.Jrez Romero, sintetiza en los siguientes incisos: tta) no -

se trata del r-econocimiento de un derecho preexistente, sino 

de la concesi6n de un derecho especial otorgado por el poder 

real que atribuía una condici6n jurídica "EXNOVO" y, por ta!}_ 

to, sin antecedente de ningún g6ncro. b) lo que se conceclc 

con el privilegio no es un derecho de propiedad intelectual, 

en sentido estricto, sino el derecho de explotaci6n económi

ca de la obt·a, mediante la publicación y venta de los ejem-·· 

plares multicitados por su impresión. La ausencia del dere

cho de propiedad intelectual so advierte con mayor claridad 

si se tiene en cuenta que los privilegios se establecían ge

neralmente en favor de los editores ••. e} el monopolio de -

explotaci6n concedido ten!a carácter temporal. .. " 14 

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

13 FORNS, Jos€i:. Derecho de Pro rela 
ciones con el-,-i"'nt'"e"'r=s;:-:='"'7~:-0:~"""°'===:--;crcr:-'"""T=..--~=

citado por Car os Rogel 

l4 ALVAREZ ROMERO, Ob. Cit. 
gel Vide. pp. 25 a 27). 

(citado por Carlos Ro-
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Lo que importa en esta etapa de privilegios 

gún Baylos 15 -Ob. Cit. pp. 135-136-, es el derecho de ex-

plotaci6n por parte del editor por un tiempo limitado y en -

cuanto al autor no es sólo el compositor de un manuscrito -

original., sino también el que ha realizado un trabajo filos~ 

fice para adaptar, rcelaborar y preparar a la publicidad la 

obra que va a publicarse. A todos estos (autor, editor) 

concede el privilegio de ser los únicos que pueden imprimir 

una obra determinada, con lo que debajo del sistema de priv!_ 

legios de edición late, de un lado, la idea dt:: n~tribuir al 

autor mismo, y de otro, la de compensar al editor por las i~ 

versiones, costo de organizaci6n de su empresa y riesgos em

presariales que implica la imprcsi6n de una obra. 

Con el transcurso Uel tiempo el privilegio se va 

haciendo impopular. Los autores señala Alvarcz Romero, 

"han tomado conciencia de sus posibilidades y de la importan 

cia de su labor creadora." 16 -

Es el pais de Inglatcrrn al que le corresponde -

(en los comienzos del siglo A'VIII) un nuevo movimiento para 

el advenimiento de una nueva etapa del reconocimiento de la 
propiedad intelectual. 

lS ROGEL, Carlos, Ob. Cit. pp. 24-25. 

lG ALVAREZ ROMERO, Ob. Cit. p. 18 Cita Carlos Vide. Ob. Cit. 

p. 28. 
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El Estatuto de la Reyna Ana, 17 rompe con el pri

v~legio 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 situa--

ci6n del autor y del editor cambia rotundamente, toda vez 

que la titularidad del monopolio se da a la inversa, es de-

e ir, en lugar de que el impresor reciba un monopolio y se e~ 

cargue de pagar al autor unos honornrios, ocurre que el tit~ 

lar de dicho monopolio ser~ el autor, quien lo cederá al edi 

tor en las condiciones ccon6micas que convt!nga. 

Con relación al Estatuto de la Rcyna Ana, por e~ 

cima de los variados matices se marcan dos orientaciones fu!!. 

damentales para Forns: 18 1) según que se entienda al dere

cho de los autores, procurando compaginarlo con el interés -

público o, 2} que se conceda al ínterés público primordial 

importancia, esforz~ndosc en adaptar a Gl el derecho de au-

tor. 

El numeral 1) corresponde a lo que suele llamar

se "Concepción Latina", cuyos orígenes se encuentran como v~ 

17FORNS, Dice al respecto "con la misi6n primordial de ejer
cer la censura, un decreto real había establecido en 1556, 
la "Stationers Company", en la que se reunían los principa 
les editores de Landres. Esta entidad reclam6 reiterada-= 
mente un privilegio exclusivo y hereditario, y al expirar 
en 1694, las antiguas "Liccncings li.cts" -pues Inglaterra -
fue el primer país en suprimir los privilegios- acudi6 an
te el parlamento en demanda de una ley que protegiese a -
perpetuidad sus pretendidos derechos contra posibles pira
ter ias. El resultado de su gesti6n fue el famoso Estatuto 
de la Reyna Ana, del 10 de abril de 1710, primera disposí
ci6n legal en el mundo que reconoce el derecho de los auto 
res. Ob. Cit. p. 990. Citado por Carlos Rogel Vide. Ob. -= 

18cit. p. 31. 
FORNS, Ob. Cit.P. 993.Citado por Carlos Rogel Vide.ob.Cit. 
p. 32. 
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remos adelante, en las normas emanadas de la Francia revolu

cionaria: y el numeral 2) predomina en la concepción anglo

sajona que, desde la Gran Bretaña, pasa a los Estados Unidos 

de América. 

Seguiremos con el orden cronológico que nos pre

senta Carlos Rogel, toda vez que la mayoría de los tratadis

tas 19 suelen considerar a las disposiciones francesas de 

1791 y 1793, como sucesoras inmediatas del Estatuto de la -

Reyna A.na. 

Se considera a los Estados Unidos de América co

mo la segunda legislación {cronol6gicamente hablando) en la 

materia, situaci6n misma que resulta 16gica, toda vez que -

sobre ellos ten!an gran influencia las concepciones inglesas. 

La defensa de los autores, el inter6s público y la cultura, -
fueron elementos que acompañaron a los derechos de autor en -

la independencia de los Estados Unidos de AmCrica: 11 De los -

trece Estados, diez promulgaron sus leyes (dice Forns, Ob. -

Cit. p. 994 a quien sigo en este punto) 20 entre 1783 y 1766, -

y en los titulas o preámbulos destacan que su íiualidad es e~ 

timular o favorecer el saber y el progreso de la civiliz.aci6n 

las artes y las ciencias. Mas en las leyes de cinco de ellas 

figuran que afirman el derecho de los autores de modo tan ro

tundo, sino tan bello como Le Chapelier lo hiciera. En las -

de Nueva York y Georgia, se habla de "la equidad y la justi-

cia naturales, el honor del pa!s y el deber hacia la humani-

dad", precisando que su Cínica finalidad era estimular a "los 

19 Entre ellos Adolfo LOredo Hill. Derecho Autora! Mexicano. 
Editorial PorrCia, s. A., M~xico, 1982. pp. 15 y 16. 

2º ROGEL VIDE, Carlos. Ob. Cit. p, 33. 
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hombres de saber y de genio para que publiquen sus obras." 

11En las Rhode Instaland, New-Humpshire y Massa-

chusetts se llega a afirmar que constituyen "derechos natur~ 

les de todos los hombres" y que "ninguna propiedad pertenece 

más peculiarmente al hombre que la producida por el trabajo 

de su mente". La Constitución Nort(!.:ure:-ic.:i.nn., precisa 

Forns 21 podría elegir en el. momento que fue redactada (en -

t 787) cualquü.!ra de las dos orientaciones teóricas para fun

damentar su <lcrecho de autor. Los legisladores nortcarncric~ 

nos se decidieron por el sistemu inglés, considerando los -

problemas del derecho de autoi:es sobre sus obras bajo el pri~ 

ma del "COPYRIGH." 

22 Lorcdo Hill al expresarse de esta rnatcJ:ia y en 

particular a lo que concierne al Consejo del Estado Francés, 

se remonta hasta el año de 1716, para aludir que en dicho -

Estado, se dio reconocimiento a los derechos de los autores, 

siendo los primeros beneficiados los herederos de la Fontaine 

y Fenel6n. En 1777, se proclamó la liberlud del arte. 

En 1786, el derecho de los compositores musicales, 

y en 1791, la Asamblea Constituyente reconoce al autor tea-

tral el derecho exclusivo de representación en vida y cinco 

años después de su muerte. 

21 
FORNS, Op. Cit. p. 995. Citado por Carlos Rogel Vide. Ob. 
Cit. p. 34. 

22 LOREOO HILL, Adolfo. Ob. Cit. p. 15. 
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El 19 de julio de 1793, Francia establece la pr~ 

piedad artística y literaria en toda su extensi6n~ 3 Estos 

dos G.ltirnos ordenamientos, indica Forns, (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. 

cabe señalar algo de vital importancia, la segu~ 

da orientaci6n que ne da al derecho autora!, la denominada -

(como se mencionó anteriormente) "Concepci6n Latina", surge 

de la Revolución Francesa como lo indica el precitado autor, 

Alvarez Romero, al decir que: "La Rcvoluci6n Francesa elim! 

na toda clase de privilegios, y naturalmente también los re

lativos a las obras del espíritu. Pero ello no supone una -

regresi6n a la época anterior a la imprenta, sino la consa-

graci6n del derecho de propiedad literaria y artística, con

siderada por Le Chapelin, en la célebre noción que hubo de -

dirigir a la Asamblea Constituyente" COMO LA MAS SAGRADA, -

LA MAS INATACABLE .... Y LA MAS PERSONAL DE LAS PROPI:CDADEs"
24 

El Derecho Español, de la época de la Colonia 25 

no daba protecci6n al autor, más bien, establecer!a censura 

previa, los reyes se reservaban otorgar la concesi6n gracio

sa para imprimir cualquier escrito, es decir, era un privil~ 

gio real .. 

Es muy probable que el citado autor (Lorcdo Hill}. sea -
uno de los tratadistas que consideran que el Estado Fran
c~s, sea segundo en la historia que haya legislado en ma 

~:r~f ~~~~r~; iesg~~~o~~lv~it~t~t~a~e ~:nRI&~ªaA~~5 <¡;::g 
chas (1716 y 11¿7} en que se Yegisl2 en Ia materia pero 
sin hacer.mayor aciaraci6n. Compaginando este autor con 

~~r~= K~~r~~1g~n~g~~~Ye~E~g~~ ~r~gárii~~r1~~1:echas de~ 
24 ALVAREZ, ROMERO. Ob. Cit. p. 19. Cita de Carlos Roge! Vi

de, Ob. Cit. p. JS, 
25 

LOREDO HILL, Adolfo, Ob. Cit. p. 15. 
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Los territorios del nuevo mundo en los que España ejercía s~ 

beranía, se reg1an por la Recopilaci6n de las Leyes de In--

dias publicada por la Cédula del Rey Carlos II {1661-1700) ,

del 18 de mayo de 1680. En el período que correspondió al -

reinado de Carlos III, Alvarez Romcra 26 relata, que se asj.s

ti6 a una transformaci6n de los antiguos privilegios que sin 

dejar de serlo, cn.mbian completamente su fisonomía. Confor

me a la Real Orden del 23 de marzo de 1763, se reconoce a -

los autores que sus derechos se hacen transmisibles 11Mortis 

Causa", es decir, que los privilegios concedidos a los auto

res pasar~n por muerte a sus herederos. Reales Ordenes de -

20 de octubre de 1764, y las del l~ de junio y c~dula do 9 -

de julio de 1778·. Las disposiciones antes citadas rigieron 

en España hasta el período constitucional de las Cortes de -

Cádiz~ 7 Por resoluci6n de la$ Cortes de España de 10 de ju

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

productos intelectuales incluso después de su muerte, pues -

los herederos gozaban de su derecho por diez años; en las -

obras p6stumas los diez años se contaban desde la publíca--

ci6n de la obr.:i. y cuando el f'luf:or. era u11 Cuerpo Colegiado, -

la duraci6n era de cuarenta años, a contar desde su primera 

edicí6n. 

Durante el segundo período constitucional las -

Cortes dictaron el 5 de agosto de 1823, una ley en la que se 

declara que los autores eran propietarios de sus obras, pu-

diendo disponer de ellas del mismo modo que los demás bienes. 

26 ALVAREZ ROMERO. Ob. Cit. p. 21. Citado por Carlos Roge1 -
Vide. Ob. Cit. p. 40. 

27 LOPEZ QUIROGA. Ob. Cit. Cita de Carlos Rogel Vide. Op. -
Cit. p. 41. 
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L6pez Quiroga, reflexiona al respecto y dice "se asimiló el 

derecho de autor a la propiedad coman, reconociéndole, por -

tanto, su perpetuidad 1128• Años despu.és en 18 34 por Real De-

creta, la Reyna Gobernadora aprueba el Reglamento de impren

tas, que se ocupaba en su titulo IV "de la propiedad y priv~ 

legios de los autores y traductores, (La obra del segundo p~ 

r1odo constitucional ya habia sido anulada) volviendo al si~ 

tema de la temporalidad cJ.cl derecho del 5 de agosto de 1823. 

Posteriormente, se publica la Ley de 10 de junio <le 1847, en 

la que dan diferentes plazos de duración según la naturaleza 

de la obra. Ello dio motivo a los partidario5 de la perpe-

tuidad de la propiedad intelcctuóll a imponer algunas refor-

mas e imprimir sus criterios. Superados los obstilculos se-

gún Rogel Vide -Ob. Cit. p. 47- nos encontrarnos con la Ley -

de Propiedad Intelectual, de 1887. 

Por otra parte, es.conveniente señalar que el e~ 

tudio de la legislación española durante la época colonial,

constituye un tema de importancia, toda vez que no es posi-

ble olvidar que el derecho hispánico se aplicó en M~xico du

rante la dominación y porque, indudablemente, nuestras mác -
hondas rafees jur1dicas se hayan justamente, en el derecho -

peninsular, ha de observarse, que la Recopilación de Leyes -

de Indias, publicada en virtud de la Real C6dula de Carlos -

II (.mencionada anteriormente) de fecha 18 de mayo de 1680, -

dispuso que en los territorios americanos sujetos a la saber~ 

n1a española se considera como derecho supletorio de la mis

ma el español, con arreglo al orden de prelación establecido 

28 LOPEZ QUIROGA. Ob. Cit. p. 143. Citado por Carlos Rogel -
Vide. Ob. Cit. p. 42. 
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por las Leyes de Toro. 29 El mérito de haber otorgado cene~ 
sienes que se estiman como el primer paso en favor del rec~ 

nacimiento de la personalidad y del derecho de los autores 

es a Don Carlos rrr, anteriormente ya rnencionado, 30 

En la Constitución de 1824, (México Independie!!_ 

te), fracción I del articulo 50 señaló como facultad exclu

siva del Congreso General 11 I ... promover la ilustraci6n; -

asegurándose por tiempo limitado derechos exclusivos a los 

autores por sus respectivas obr.:is •• ," 

Comenta Fa.rcll Cubillas, -Ob. Cit. p. 13- "que 

hasta la Constitución de 1917, ninguna otra ley fundamental 

menciona el derecho de los autores. Equivocadamente se ha 

establecido que las Leyes Constitucionales <lel 29 d~ dicie~ 

bre de 1826 y la Carta de 1857, se referían a la cucstí6n,

pretendiendo hacer una interpretaci6n extensiva de los pri

vilegios que por tiempo limitado se conccd!.an a los invent~ 

res" 31 

El 3 de diciembre de 1846, se publica el decre

to sobre Propiedad Literaria, bajo el gobierno de José Ma-

riano Salas, primer ordenamiento sistemático del M~xico In

dependiente (Constituido por 18 artículos). 32 

29 FARELL CUBILLAS, Arsenio. El Sistema Mexicano de Derecho 
de Autor. Editor Ignacio Vado, M6xico, 1966. p. lÓ. 

30 Apuntes para la Historia del Derecho en M~xico, Tomo III, 
p. 232, publicidad y Ediciones. M~xico, D. F., 1943, cita 
de Farell Cubillas. Ob. Cit. p • .12. 

31 VIRAMONTES BERNAL, Francisco. Los Derechos del Autor. pp. 
13 y 14, México, 1964. Cita de Arsenio Farell Cubillas. 
Ob. Cit. p. 13. 

J2 LOREDO HILL, Adolfo. Ob. Cit. p. 17. 
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En el Código Civil de 1870, en sus artículos - -

1247 al 1387, se norma lo relativo a la propiedad literaria, 

propiedad dramática, propiedad artística, reglas para decla

rar la falsificación, y disposiciones generales~ 3 Dicho C6-

digo recibió gran influencia del C6digo Civil Frnnc~s, o sea 

del C6dj.go de Napoleón. La exposición de motivos de este C6 

digo hace mcnci6n que el mismo se hizo teniendo en cuenta -

los principios del Derecho Romo.no, lu. antigua lt.:!gislaci6n e~ 

pañola, los C6digos de Francia, <le Cc:::-<leña, de l\UStr ia, de -

Holanda, de Portugal y otros y los proyectos de Código Forma 

dos en M€xico, y en E~paña~ 4 Desde luego que el C6digo Ci--= 

vil de 1870, merece un estudio aparte y especial. Al decir 

el Código Civil de 1884, es cnsi una reproducci6n del de - -

1870~ 5 Lo que importa subrayar aquf es la opini6n de Leopo~ 
do Aguilar Carbajal, quien opina que el C6digo Civil de 1870, 

fue el primero en el mundo que equiparó los dere=hos de au-

tor al derecho de la propiedad; soluci6n que en términos ge

nerales, reprodujo el Código de 1884. 36 

r,a Constitución Política de los Estados Unidos -

Mexicanos, de 1917, en su art.ículo 28, octavo p;it·rafo dice: 

"TAMPOCO CONSTITUYEN MONOPOLIOS LOS PRIVILEGIOS 

QUE POR DETERMINADO TIEMPO SE CONCEDAN A LOS AUTORES Y AR.TI~ 

TAS PARA LA PRODUCCION DE SUS OBRAS Y LOS QUE PARA EL USO E~ 

CLUSIVO DE SUS INVENTOS, SE OTORGUEN A LOS INVENTORES Y PER

FECCIONADORES DE ALGUNA ME,TORA'" ••• 

33 Ibidem. p. 17 
34 BORJA SORIANO, Manuel. Teorfa General de las Obligaciones. 

Tomo I, Sa. Edición. Edit. Porrda, S. A. México, 1966, -
pp. l.9 y 20. 

35 BORJA SORIANO, Ob. Cit. p. 20. 
36 AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo. Segundo Curso de Derecho Civil, 

Bienes, Derechos Reales ~ Sucesiones. Edit. Jurídica Mexi
~~n~á. M&xlco, 1944. p. 1 60. cit. Farrell cubillas Ob.Cit. 
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En el Código Civil de 1928, se consideró que no 

podía identificarse la propiedad intelectual con la propie

dad común, porque la idea no es susceptible de posesión ex

clusiva, sino que necesariamente tiene que publicarse o re

producirse para que entre bajo la protección del derecho. 37 

Por esta raz6n, dicho Código (vigente) se consideró que no 

se trataba de un derecho <le propiedad sino de un derecho -

distinto, con características cspeci.:i.lcs, que denominó 

"Derechos de Autor". Bajo este nombre de "Derechos de Au-

tor", el Código Civil consideró -segGn Rojina Vil legas- que 

es un privilegio para la explot<lci6n, es decir, para la pu

blicación, traducción, reproducción y ejecución de una obra. 

Hace ~nfasis el autor citado, en que "no puede identificar

se la llamada propiedad intelectual con la común. 1138 

Bajo la forma de privilegio temporal se manifie~ 

ta este -derecho real, es decir, este poder jur!dico 1 para 

aprovecharse de un bien. En el caso consistente en un po-

der temporal para aprovecharse exclusivamente de los benef~ 

cios de una obra poi: su publicuci6n, ejecución o traducción, 

sin que nadie pueda ejecutar tales actos. Este bencf icio -

temporal, se limit6 en el Código vigente, fijándose difere~ 
tes plazos, según la naturaleza de la obra. Se distingue -

para obras científicas e invenciones y se crea un privile-

gio de cincuenta años indepcndienteme~te de la vida del au

tor, es decir, los heredero5 podr~n disfrutar de ese privi-

37 FARELL CUBILLAS, Aroanio. Ob. Cit. p. 19. 

38 ROJINA VILLEGAS, Rafael. compendio de Derecho Civil, To-

~~a!7' s~i:~e~éx~~~~c~g;7~e~~~s1,4s~c17R~nes. Edit. Po---
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legio durante el tiempo que falte al t~rmino de cincuenta -

años si el autor muere antes de ese plazo; si éste sobrevive 

los cincuenta años, durante su vida se extinguirá el privil~ 

gio, ya no pasará a los herederos. 

Para las obras literarias y art1sticas se recen~ 

ció un privilegio s6lo de treinta años y para la llamada pr,2 

piedad dramStica, es decir, para la ejecución de obras tea-

trales o musicales, un priv·ilegio de treinta años. 

En términos generales, el Código Civil de i92B,

reprodujo las disposiciones proteccionistas contenidas en el 

de 1884, agregando, en el artículo 1280 que las disposicio-

nes contenidas en el •rítulo eran de carácter federal, como -

reglamentarias de la parte relativa de los articules 4A y 2B 

de la Constituci6n. 

En junio de 1946, se celebró en la Ciudad de 

Washington, o.e., la conferencia Intcrrunericana de Expertos 

para la Protecci6n de los Derechos de Autor. De aquí surge 

la Convención Interamericana sobre el Derecho de 1\utor en 

Obras Literarias, Científicas y Artísticas, en la que México 

fue pats firmante. 

Para adecuar la legislación nacional, {los pre

ceptos normativos del Código Civil de 1928, aplicables en m! 

teria de derechos de autor}, a la Convención Interarnericana 

se expidió la Ley Federal sobre el Derecho de Autor, del 30 

de diciembre de 1947. Con esta nueva ley se dio por deroga

do el Titulo Octavo del Libro Segundo del Código Civil y to

das las disposiciones que se le opusiesen, según lo señala -

así, el artículo 2~ transitorio de la Ley del 47. 

De la Ley Federal sobre el Derecho de Autor 
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del 29 de diciembre de 1956, s6lo mencionar6 su existencia,

toda vez que no introdujo cambios substanciales a la de i947. 

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

su origen en dos anteproyectos: lA el de V~ldcrrama y el 2n 

el de Gaxiola Rojas, ambas de 1961. El primero de ellos, co 

menta Farell Cubillas, 39 tenía ideas de gran valor, algunas

de las cuales fueron aprovechada::; en la iniciativa que el -

Ejecutivo de la Uni6n, envi6 a la C5mara de Diputados el 14 

de diciembre de 196.1, pero afectaba intereses económicos de 

tan extrema consideración que trajeron como consecuencia que 

dicho proyecto fuera eliminado. El segundo llamado Antepro

yecto Gaxiola-Rojas 40 , constituy6 la iniciativa que el Ejec~ 
tivo de la Uni6n envi6 a la C~mara de Diputados el 14 de di

ciembre de 1961. Al discutirse el proyecto por intervenci6n 

de diversos diputados, se realizaron algunas modificaciones 

con las que, finalmente, fue enviado para los efectos const! 

tucionalcs a la Cámara de Senadores, la que reformó en par-

te. Ya agotados los tr.:'.ímites constitucionales, apareció en 

el Diario Oficial de la Fcderaci6n del día 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 jur!dica que nos ocupa -

39 FARELL CUBILLAS, Arsenio. Ob. Cit. pp. 29 y 32. 
40 

El Lic. F. Jorge Gaxiola, fung!a como consultor del Secre
tario de Educación Pública, y Ernesto Rojas y Benavides, -
como Director General de Derecho de Autor. 

41 FARELL CUBILLAS, Arsenio. Ob. Cit. pp. 32 y 39. 



- 20 -

no hay hasta l.a fecha, el vocablo, denominación o nombre "X 11 

que en las legislaciones y doctrinas los juristas acepten un! 

versalmente. Así tenemos que la propiedad intelectual lo es 

para unos; para otros propiedad inmaterial¡ o bien propiedad 

literaria, científica y artística, copyright; derechos de au

tor; derechos intelectuales, etc. 

El maestro David Rangcl Medina, considera, que 

"al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones 

de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados 

principalmente desde el aspecto del provecho material. que de 

ellos puede resultar, acostúmhrase a darle la denominación g~ 

nérica de propiedad intelectual, o de las denominaciones equ! 

val.entes propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales 

y derechos intelectuales." 4 2 

La propiedad intelectu~l o irunaterial, comprende 
a dos ramas distintas de la misma c.lisciplina, a saber: 

2.1 La Propiedad Industrial.. 

Constituida por las reproducciones que operan en 

el campo industrial y comercial. 43 

Para Ladas, "La Propiedad Industrial puede ser d~ 

finida como un nombre colectivo que designa el conjunto de -

Institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma 

de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial 

42 RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Edito-
rial Libras de M~xico, S. A. M~xico, 1960. p. 89. 

43 Ibidem. p. 91. 
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de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia in-
dustrial y comercial." 44 

Es indiscutible la importancia que representa en 

nuestros días, en el ámbito nacional como internacional, o -

bien en un nivel doctrinario y legislativo el tema relativo 

a la propiedad industrial, pero, dado el tema del trabajo -

que me ocupa, es conveniente dejar a un lado por el tiempo -

que sea necesario este rubro y continuar con el tema de los 

derechos de autor. 

2.2 Los Derechos de Autor. 

Comprende las obras de la intP.ligencia y del i~ 

genio humano que se manifiestan en el campo de las artes y -

de las ciencias, designándose corno propiedad intelectual o -

derechos de autor. 45 

Nicolás Pizarra, dice que entiende como derecho 
de autor "el conjunto de normas que proteg~n a la persona -

del autor y su obra respecto del reconocimiento de la cali-

dad de autor, de la facultad que tiene el autor para oponer

se a toda modificación que pretende hacerse de su obra sin -

su consentimiento y del derecho exclusivo que tiene el autor 

de explotar y usar temporalmente su obra por s! mismo o por 

44 LADAS, STEPHEN P. The rnternational Protection of Indus--

~~:ª] ~r4:eCil~ ~:r~:~~au~!~=~~i~~a~~:~sÜb:ª~~:di~,1~i~º· 
45 RANGEL MEDINA. Ob. Cit. p. 91. 
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Es notorio e indiscutible que sobre la definici6n 

dada, lo que le importa primordialmente al derecho de autor,

es proteger al autor, a su obra y al uso y explotaci6n de la 

misma. 

Continuando con esta rclaci6n de ideas, Hesequio 

Aguilar, opina que el derecho de autor protege al autor y su 

derecho corno tal, a su inventiva, a su habilidad, m."is es nec~ 

sario indiscutiblemente que dicha habilidad e inventiva, se -

traduzca en expresi6n material, tales como en un libro, una -

revista, un cuadro, una cornposici6n musical, etc., para que -

puedan ser objeto ae protecci6n del derecho de autor. 

El conocido e.utor contemporáneo, Adolfo Loredo 

Hill, define al derecho autora!· "como un conjunto de normas -

de derecho social, que protege el privilegio que el Estado -

otorga por determinado tiempo, a la actividad creadora de au

tores y artistas, ampliando sus efectos en benc[icio de inteE_ 

pretes y ejecutantes. 1147 

Nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, actual, 

vigente, no define en sus artículos el concepto "derechos de 

autor'' ni siquiera como lo hizo nuestro primer ordenamiento -

sistemático del México indcpcndicnte48 que en su primer ar---

46 PIZARRO MACIAS, Nicolás, Las Regalías Recibidas por los Au 

i~~ebei~~h~;ºd¿ªAu€o~~rC~~f~r:~c~!ºa~~t!daE~h1!~ªB!e~ªaed; 
Abogados. 3 de octubre de 1986. México, D.F., p. l. 

47 LOREDO HILL, Adolfo. Ob. Cit. PP• 66 y 67. 
48 Llamada Ley de 1846 o Decreto sobre Propiedad Literaria, -

llevada a cabo bajo el gobierno de Jos~ Mariano Salas. 
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t!culo decía: 

11 ARTICULO 1Jl. Se entiende por propiedad 11 tera

ria para los efectos de esta ley el derecho exc1usivo que -

compete a los autores de escritos originales para reproduci~ 

los o autorizar su reproducci6n por medio de copias manuscri 
tas impresas, litografiadas o por cualquier otro semejante 

11 49 

Es claro que en la actualidad, -y muy posibleme~ 

te tambi€n en 1846- no se pueda aceptar dicho precepto como 

definici6n de la llamada propiedad literaria o mSs ampliame~ 

te expresando derechos de autor, toda vez que no solamente -

se encuentra limitado dicho articulo a la orientación patri

monial sino también limitado a la protlucci6n literaria. 

Para obtener una def inici6n del concepto derecho 

de autor y que se le considere exacta y precisa, y que al -

mismo tiempo conlleve la finalidud que el legislador quizo -

al dar a luz la lcgislaci6n autoral, es neccs.::.rio tener pre

viamente una clara idea de la naturaleza jurídica de dere--

chos de autor. 

3. Naturaleza Jurídica de los Derechos de Autor. 

La doctrina y las tesis empleadas para explicar 

la naturaleza jurídica del derecho de autor, en innumerables 

ocasiones han sido no sólo confusas, sino desquiciantes en 

49 Texto adquirido del Diccionario Razonado de Legialac16n -
y Jurisprudencia, de Joaquín Escriche. Tomo III. Edit. Ma 
nuel Porrüa, México, 1979. Algunos autores afirman que di 
cho ordenamiento consta de 18 artículos; el que ahora ci= 
to está formado por 28 artículos. 
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opini6n de Farell cubillas. 50 

Joao Da Gama Cerqueira, dice que 11 desde el punto 

de vista del derecho positivo, la cuestión puede parecer - -

ociosa y desprovista de interds jurídico, toda vez que los -

titulares de tales derechos, cualquiera que sea su naturale

za, gozarán de las facultades que la ley les confiere, subo~ 

dinados, en cuanto a su contenido, extensión, modo de ejerci 

cio, duraci6n J efectos, a las condiciones de fondo y forma 

prescritos en los respectivos estatutos. La controversia -

quedaría reducida, de este modo, a simples cuestiones de te!. 

minolog!a o de nomenclatura, sin mayor trascendencia o impo!. 
tancia. 51. 

Pero, por dos razones fundamentales el problema 

relativo a la terminología y nomenclatura de los derechos de 

autor, no pueden separarse; primero porque, la terminología 

cient1fica debe ser exacta y rigurosa~ y segundo, la natura

leza del derecho no puede dejar de influir en la interpreta

ci6n y aplicaci6n de la ley, como en su elaboración. 

Al recorrer la obra de los escritores, podemos -

ver la divergencia capital que entre juristas, legis¡adores 

y fil6sofos, se produce en torno al problema de aclarar o d~ 

lucidar si los derechos de autor son o no una propiedad. 

SO FARELL CUBILLAS. Ob. Cit. p. 57. 
51 DA GAMA CERQUEIRA, Joao. El Derecho del Autor como Dere-

cho de Naturaleza Patrimonial. Traducci6n de David Rangel 
Medina, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Ar
tística, año IV enero-junio, No. 7. M~xico, 1966. P• 35. 
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Antes de que se hicieran las primeras leyes en -

materia autoral, en diversos pa!ses, tales derechos eran ob

jeto de privilegios concedidos discrecionalmente por los so

beranos a sus súbditos. Pero a ra!z de la primera ley sobre 

patentes de invención, en Francia (1793), se reflexionó accE_ 

ca de cuál es la naturaleza de los derechos de autor y del -

inventor. 

Así, tenemos que surgen -si se les puede llamar -

as!- a las escuelas o corrientes que se ocupan del análisis 

y estudio di: la naturaleza del derecho de autor. Que resu-

miendo, serían las que a continuaci6n se exponen. 52 

La primera escu~la o corriente integrada por ju-

risconsultas que se ocuparon de este estudio para calificar

lo como derecho de propiedad, o entre los derechos de propie 

dad. 

La Segunda escuela que surjc inmediatamente a la 

primera, afirma que el derecho de nutor, consistí.a en un de

recho de obligación, originado en un contrato tácito entre -

la sociedad y ei individuo. 

La Tercera escuela clasifica los derechos de au-

tor como derecho personal, volviendo de esta manera, a la -
clásica divisi6n del derecho romano, que distribuí.a los der!:. 

chas del individuo en las tres categor!as de los dcrechos;-

reales, de obl~gaciones y personales. 

SZ DA GAMA, Joao, Ob. Cit. pp. 41 a 43. 
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Casi simultáneamente a la tercera escuela, surgen 

dos corrientes. Una relativa a la teoría de los derechos i~ 

telectuales de Edmond Picard, 53 y la de los derechos sobre 

bienes inmateriales, de KOHLER. 

KOHLER, segdn Joao da Gama; es de la corriente 

que niega al derecho de autor los atributos de la propiedad, 

mas lo considera sin embargo, como derecho patrimonial. 

"De acuerdo con esta doctrina, la instituci6n del derecho de 

autor tiene carácter exclusivamente patrimonial, porque como 

revelan sus orígenes hist6ricos, surgi6 con el fin de garan

tizar los intereses patrimoniales de los escritores; en se-

gundo lugar, porque las reglas principales contenidas en la 

ley se destinan a titular la facultad exclusiva de reproduc

ci6n de la obra, mediante la cual el autor asegura para sr. -

los beneficios econ6micos de su creación~ Y el carácter pa

trimonial más se evidenc!a en la transmisibilidad de este d~ 

recho a que son extraños los derechos personales del autor,

Kohler, que es uno de los principales autores de esta teoría 

reconoce que al autor competen otros derechos de naturaleza 

no patrimonial, sino personal, que denomina Individualrecht; 

pero en su opinión, estos derechos no forman parte del cont~ 

53 PIZARRO, OAVILA Edmundo, Comenta que Edmond Picard, aboga 
do que fuera de la Corte de Casación Belga, presentó un = 
trabajo en el Colegio de Abogados de Bruselas, denominado 
"Embryologie Juridique 11

, en el que presenta, mediante un 
proceso intuitivo e inductivo, la conclusi6n de que exis
tía una cuarta categoría de derechos: "La Classification 
tripartite des droit 6tablis par le legislateur romain et 
reprise de puis par toutes 1es législations des raccs eu
ropéenes, en droits, re'els, droits personnels, droit - -
d'obligation, est incompl~te. ILFAUT y AJOUTER COMME QUAT 
RIEME TERME: LOS OROITS INTELLECTUELS • " 

Los derechos intelectuales: cuarta categoría de derechos. 
Revista del Foro. No. 3. marzo-diciembre de 1970, Lima -
Pertia, p. 201. 
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nido del derecho de autor, perteneciendo a otra esfera del -

derecho, si bien concurren para la protección de la obra. 1154 

Edoardo Piola Caselli, al inviestigar la natural~ 

za del derecho de autor, coincide en ~lgunos aspectos con la 

teor1a de Edmond Picardo. Da Gama y Edmundo Pizarro55 afi~ 
man y coinciden al relatar, que para Piola Caselli, el dere

cho de autor representa una relaci6n jurídic~, personal-pa-

trimonial. Dicho autor la entiende y explica de la siguien

te manera: primero, considera que no cae en ninguna contra

dicci6n 16gica, porque en todo caso traduce, en una f6rmula 

sistemática, lo que resulta de la naturaleza especial de la 

obra intelectual y de la reglamentación que esta naturaleza 

especial determina. Expresa que el derecho de autor "repre

senta un señor1o sobre un bien intelectual (ius in re intc-

llectuali}, el cual en raz6n de la naturaleza de este bien, 

abraza en su contenido facultades de orden personal y de or

den patrimonial." En opini6n de Pizarro, es Piola Casell -

quien introduce én la doctrina autoral universal la figura -

del "bien intelectual". Y sigu(.: diciendo Casclli, que el 

derecho de autor representa una relación de naturaleza pers~ 

nal, porque el objeto de este derecho constituye bajo cier-

tos aspectos una representación, o una exteriorización, una 

emanaci6n de la personalidad del autor, tarnbi6n por otra PªE 
te, representa una relación de derecho patrimonial, en cuan-

54 PIOLA CASELL, Tratatto del Diritto di Autore, p. 41, cita 
de Da Gama Cerqueira, J. ob. Cit. p. So. 

54 PIZARRO DAVILA, Edrnundo. Ob. Cit. pp. 20l y 202 y Da Gama 
Cerqueira Joao, ob. Cit. pp. 56 y 57. 
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to la obra intelectual, es al mismo tiempo, tratada por la -

ley como un bien econ6mico. Este derecho calificado como -

personal-patrimonial debe llevar como denominaci6n que más -

le conviene la de "derecho de autor". 

Piola Caselli, asienta quer toda 

vez que J.a obra intelectual es la más alta manifestaci6n de 

la personalidad humana de sus facultades psíquicas e intele~ 

tuales, uniéndose inseparablemente a su creador, resulta de 

ah! lo que denominara "derecho de la paternidad intelectual", 

el. cual consiste en el. derecho de titular la rcpresentaci6n 

de la propia personalidad intelectual en la obra creada, 

Ahora bien, Joao Da Gama Cerqucira, quien expu-

siera las corrientes y orientaciones anteriores, en su trab~ 

jo intitulado "El Derscho de Autor como Derecho de Nautrale

za Patrimonial'1
, asevera que s~gG.n esta teorfa, "se debe. di:!. 

tinguir, de un lado, las facultades que corresponden al au-

tor en cuanto persona; y de otro, las que le conciernen en -

cuanto~"· Estas facultades realmente se distinguen ".:t' -

poseen naturaleza diversaª Ya que las facultades que compe

ten al autor, como persona, constituyen intereses morales -

protegidos por el derecho y pueden, ser considerados como DE 

RECHOS DE PERSONALIDAD: se refieren inmediatamente y direc

tamente a la persona del autor y s6lo mediata e indirectame~ 

te a su obra, que no es objeto de ese derechoª Las faculta

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

categoría de los derechos patrimoniales y son las finicas que 

pueden, con propiedad, ser consideradas y designadas como d~ 

recho de autor." 56 

56oA GAMA CERQUEIRA, Ob. Cit. PP• 35 y sigs. 
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En otras líneas Da Gama afirma que los diversos 

poderes que competen al autor en cuanto a autor, no constit~ 

yen, propiamente, derechos subjetivos, ni, mucho menos, der~ 

chas personales, dada la facultad de poder transmitirlos a -

terceros y de convertirlos en utilidad pecuniaria, lo que -

es contrario a la índole de los derechos personales. Consi

derados en st, esos derechos ~on antes patrimoniales que pe~ 

sonales. As!, se entiende que, lo que se procura proteger y 

preservar, bajo la denominaci6n de derechos personales del -

aut~r, es su propia personalidad. 57 En conclusi6n, 10 el der~ 
cho de autor es un derecho privado púrarnente patrimonial, -

que tiene por objeto la propia obra creada y consiste, esen

cialmente, en la racultud exclusiva de reproducirla y de di~ 

frutar las ventajas ccon6micas que de la misma puedan resul

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

de Autor,el independientemente de 61, subsistent~ su derecho 

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

de la personalidad que acompañan las manifestaciones de la -
actividad humana de carácter patrimonial y que no se confun

de con los derechos personales propinmcntc dichos. 11 

En opini6n de Arsenio Farell Cubillas, todas las 

tesis elaboradas por la doctrina, han sido objeto <le las más 
enconadas cr!ticas. As!, da una breve cr!tica a cada una de 

esas teor!as (las más sobresalientes), que aan de manera más 

resumida conviene señalar. 58 Entre ellas, la primera, rela

tiva a la tesis del privilegio, se dice que explica el ori-

gen, pero no la naturaleza del derecho de autor; la teoría -

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

58 
ob. Cit. PP· 66 y 67. 
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de derecho de autor corno derecho de personalidad, se critica, 

porque si se tratara de un derecho tan personal, no podr!a -

ser enajenado y, por otra parte, los derechos de explotación 

econ6mica no tienen una relaci6n !ntima con la personalidad 

del autor; la teoría de los bienes jurídicos inmateriales es 

atacada porque en su concepci6n no tiene en cuenta los dere

chos personales del autor; la de la cuasi-propiedad, porque 

no significa ningún progreso en la dilucidaci6n del proble-

rna; la del usufructo del autor, porque no resiste el primer 

análisis, ya que el derecho de autor difiere del usufructo -

en su contenido y su protecci6n jurídica; l~ teoría de la -

propiedad "sui g!Sneris" porque, por sf misma no explica nin

guno de los fen6menos que regist.ran la materia a u toral; la -

teor1a del derecho de autor como derecho patrimonial, porque 

no tiene en cuenta el factor personal; y por último, la teo

ría de Edoardo Piolla Caselli, es objetado, porque significa 

el desconocimiento de un siglo ·de progresos cient!f icos en -

el problema que nos ocupa, al retornarse indirectamente el -

principio de la justa remuneraci6n por medio del privilegio 

de ejecuci6n y publicaci6n otorgado por el Estado al autor. 

Comenta Farel.l Cubillas, que el tema abordado no ha sido ca!! 

templado en su integridad y que, adem~s, existe la irresist~ 

ble tentaci6n de acomodar, siempre en los viejos moldes, nu~ 

vos fenómenos jurídicos. 
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4. DERECHO MORAL Y DERECHO PECUNIARIO 

Es conveniente señalar que la distinci6n entre -

"derecho moral" y "derecho pecuniario" es principalmente de 

naturaleza cint!f ica y did~ctica, ya que en la realidad el -

derecho intelectual es indivisible. 59 

El derecho intelectual, para Mouchet Radaelli, -

comprende dos grupos o series de derechos de diferente cali

dad. A saber, unos son, los que integran el derecho moral,

que consiste, en la facultad del autor de exigir el reconoc~ 

miento de su carácter de creador., de Oar a conocer su obra -

y de que se respete la integridad de la misma. Los otros -

son los que integran el derecho pecuniario, relacionado con 

el disfrute econ6mico de la producción intelectua1.
60 

De los derechos morales, Loredo Hill opina que -

"son personal!simas, inülien<lblcs, perpetuos, no tienen l!m!, 

te en el tiempo porque la obra es intangible; son imprescriE_ 

tibles, no se pierden o se adquieren por los años, e irrenu!!. 

ciables, por generarse de una norma jurídica de orden pGbli

co. Se trasmiten por sucesi6n testamentaria o legítima." Y 

en cuanto a los derechos pecuniarios o patrimoniales el au-

tor citado, explica que se refieren a la explotaci6n econ6m! 

ca de una obra, el autor por su esfuerzo creador tiene dere-

59 MOUCHET, Carlos y RADAELLI, Sigfrido lh Los Derechos del 

~;ra7ti9s~,dCit:X-i;:;~11 ~:;~i~n~~b~~i:~~ªo~:ª~~~:0~: ~~;. 
60 Ibidem. pp.116 y 117. 
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cho a recibir una retribuci6n que le permita vivir dignamen

te, incluso a beneficiar postmortem a sus herederos. En vi

da se pueden transmitir o ceder estos derechos en forma to-

tal o parcial, onerosa o gratuita e intervivos o mortis cau
sa. "61 

Gl LOREDO HILLA, Arsenio., Ob. Cit. p. 68. 
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CAPITULO SEGUN DO 

II. EL DERECHO DE AUTOR. MARCO JURIDICO 

Normatividad nacional aplicable. Sobre la legis

laci6n nacional vigente, que rige en el territorio mexicano, 

en materia autoral destacan principalmente: 

1. La Const1tuci6n Pol!tica de los Estados Uni-

dos Mexicanos; 

2. La Ley Federal de Derechos de Autor: y 

3. Los convenios y tratados internacionales. 

l. De la Constituci6n Po11tica, destaca primor--

dialmente el artículo 28 como fuente legislativa prirnordial,

en materia autoral, y a la letra dice: 

AR'r. 28.- "En los Estados Unidos Mexicanos, quedan 

prohibidos los monopolios, las prácticas monop6licas, los es

tancos y las exenciones de impue.stos en los términos y condi

ciones que fijan las leyes." 

1'Tampoco consitutuyen monopolios los privilegios -

que por determinado tiempo se conceden a los autores y artis

tas para la producci6n de obra y los que para el uso exclusi

vo de sus inventos, se otorguen a 1os inventores y perfeccio

nadores de alguna mejora.~." 
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Este precepto no pretende definir a los monopo-

lios, 61 aunque hist6ricamente se han equipado y exceptuado -

de tal concepto a actividades de diversa í~dole. Es por --
ello que la redacci6n vigente prefiere utilizar el t~rmino -

de prácticas monop6licas en lugar de monopolios. 

Manuel González Oropeza, al comentar el artículo 

28 1 en cuestión, en su pn.rte conducente comenta que las "Ac

tividades como la enseñanza y el ejercicio de profesiones 

fueron igualmente consideradas como monopolios legales, según 

el voto de la minoría del Proyecto de Constitución de 1842.

A estos conceptos se agregaron tarnbién en 1942, los llamados 

privilegios a inventores y autores. 

La doctrina derivada de la Constitución de l857,

defini6 a los monopolios y a los privilegios. Mariano Coro

nado y Eduardo Ru!z, basándose-en la definici6n de Hugo Gro

cio, consideraron al monopolio como un permiso concedido por 

la ley o por una autoridad para tener el derecho exclusivo -

de fabricar, comprar o vender objetos u ofrecer servjcfos -

que estén en el mercado. Por su parte, un privilegio e~ 

permiso para hacer, fabricar o usar algan objeto, en forma -

61 La voz monopolio proviene de las palabras griegas que si~ 
nifican *monos, uno, y poleo vender*, es decir, uno vende. 
Andres Serra Rojas, sobre el t~rmino "monopolio" apunta,
que es una forma privilegiada y discresional y concentra
ción capitalista en la industria y en el comercio, y aun 
en la propia actividud•dcl Estado democrático, para lograr 
el control unificado de actividades econ6micas, de art1cu 
los o de servicios que le permiten- por el dominio del mer 
cado y el control de la oferta imponer los precios, y un = 
regimen exclusivista. Derecho Administrativo. Tomo II. -
Editorial Porrúa, s. A., 13a. edici6n. M~xico, 1985. -
plig. 423. 
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exclusiva, para aprovechar de sus productos por tiempo limi

tado. Es decir, el monopolio se prohibe generalmente porque 

limita la libertad de trabajo, industria y comercio, mien--

tras que en el privilegio, como lo es toda patente de inven

ción o derecho de autor, se permite la explotación exclusiva 

como un estimulo a la autoridad y a la creatividad. " 62 

Ahora bien, como es el E~tado el que otorga el -

privilegio en favor del autor, éste como contrapartida, tie

ne que satisfacer una serie de obli~Fl.Cioncs que Si'? han esta

blecido en beneficio de la comunidad, de entre las cuales -

destacan, las previstas en el art!culo 23 de la Ley Federal 

de Derechos de Autor, en el cual ~e expresa la temporalidad 

del privilegio otorgado para el uso de explotaci6n de la - -

obra protegida, y par.a así después dichas obras pasarán a -

formar parte del dominio público, 85 decir para cumplir su -

funci6n social y dar la debida protecci6n del patrimonio cu!_ 

tural 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 artículo 28 que nos ocupa, tiene, entre -

otros, la de dar la base con5titucional de la Legislaci6n 

.Autor al. 

62 GONZ.ALEZ OROPEZA, Manuel. Constitución Pol!tica de los Es 
tados Unidos Mexicanos, comentada. Edit. UNl\M. Instituto
de Investigaciones Jur!dicas de la UNAM., México, 1985, -
pp. 80 a 83. 
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En resumen, el articulo 28 que nos ocupa, 64 con

tiene lo que se ha denominado privilegio de los derechos de 

autor, los cuales fueron 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 Víctor 
Carlos García Moreno, 65 relata que la Ley Autora! de 1956, -

no dio cumplimiento con los objetivos para lo9 cuales fue -

creada. Mientras tanto, en 1961, se había celebrado la Con

venci6n de Roma sobre la protecci6n de los artistas int~rpr~ 

tes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los orga

nismos de radiodífusi6n, y era necesario por consiguiente ad~ 

cuar aquella ley a las nuevas disposiciones en materia auto

ra!. 

Lo anterior dio origen a dos proyectos de gran -

ímportancia: el primero fue anteproyecto Valderrama y el se 
gundo el anteproyecto de Gaxiola-Rojas, 66 del cual surge el

Derecho que reforma y adiciona lu. Ley de 1956. 

64 GALINDO BECERRA, Alfonso. An~lisis y Comentarios a ·la Ley 
Federal de Derechos de Autor. Ponencia presentada en el -
primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad In-
dustrial y Transferencia de Tecnología, Memorias UNAM, 
19BS, p. 41. 

65 GARCIA MORENO, Víctor Carlos, El Derecho de Autor en el -
M~xico Independiente, Obra Jurídica Mexicana. Editada por 
la Procuraduría General de la República, México, 1985, p. 
937. 

66 El anteproyecto Valderrama contenía ideas de gran valor,
tan es así, que fueron aprovechadas algunas de ellas, en 
la iniciativa que el Ejecutivo de la Uni6n envi6 a la cá
mara de Diputados el dfa 14 de diciembre de 1961, pero -
afectaba a ciertos intereses econ6micos de cierta conside 
raci6n que no solo trat6 de releg~rsele, sino que origin~ 
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De conformidad con el art!culo segundo transito

rio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa

ción del 21 de diciembre de 1963, que a la letra dice: 

"ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todos los artícu

los de la Ley Federal de Derechos de Autor, del 29 de dicie~ 

bre de 1956, que no se encuentren incorporados en estas re-

formas, así como todas las disposicionc~ que se opongan a 

las mismas • " 

Cabe hacer mención a las observaciones de Juan -

del Rey 67 y de Víctor Carlos García Moreno 63 en el sentido -

de tomar nota del error de t6cnica legislativa en el Decreto, 

toda vez que éste no se reform6 sino que se expidi6 otra en 

La renuncia de su autor, como Director General del Derecho 
de Autor de la Secretaría de Educaci6n Pública. Farell Cubi 
llas enuncia los artfculos que se pretendfan r.eformar sien= 
do ~stos: el 14, 42, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 99, 102, -
111, 113, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 138 
'l' dos nuevos con los números 140 y 141. El 140 establecía -
el recurso de reconsidcraci6n contra actos emanados de la -
Direcci6n General del Ucrecho de 7\.utor, Y el 141 dejaba un 
r€gimen preventivo contra la cjecuci6n ilícita, al estable
cer: "Las autoridades municipales, estatales y federales, -
no deberán conceder autorización para el funcionamiento de 
ningan centro, de cualquier tipo, donde se usen o exploten 
obras protegidas por esta Ley, si no se acredita haber obte 
nido previamente, autorización de los titulares de los derC 
chas de ejecuci6n, representación o exhibic16n, a que se rC 
fieren los art!culos 60 y 75 de esta Ley." El anteproyecto
fue sometido a una comisi6n para su estudio y duramente ata 
cado por el Colegio Nacional de Abo1ados a por la Industria 
~1~i~ra.Er~!s~~g~d~sa~tii~~~~i~~~ 1 es~b~~~~1aºio~~n~~rg~m~~ 
base el anteproyecfo anterior, para proceder de nueva cuen-

~:ilªc~giTY!:~ ~: g~~Ytif~ ~~.r~§ºimi! ~ 3 ~a Ley de 1956. F~ 
67 8E~e~¡rlo~;9XRgtag~gge 5;a L F deral de Dercc os Qe Autor 

E~itorial PorrRa, s. A., M xico, 1978, • 19. 
68 GARCIA MORENO, V1ctor Carlos. ~· P• 938. 
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lugar de la Ley del 56. 

Ahora bien, a continuaci6n se pretende dar una -

visi6n general, del contenido más importante de la Ley Fede

ral de Derechos de Autor. 

El articulo 1A indica que la ley es reglamenta-

ria del art1culo 28 Constitucional y a la vez que sus dispo

siciones son de orden público y se reputan de interés social. 

En este mismo articulo se determinan el doble objeto de la -

misma, entendil!ndosc por tal, la protecci6n de todos y cada 

uno de los derechos que ~ :i. misma establece en beneficio del 

autor de toda obra intelectual o artística y la salvaguarda 

del acervo cultural de la naci6n. 

Loredo Hill opina que "de acuerdo a la ordena--

ci6n jerárquica de las leyes que establece el art!culo 133 -

de nuestro código político, se encuentra en grado superior -

la Constituci6n Federal, le siguen en el mismo rango, las l~ 

yes federales y los tratados internacionales • 1169 

En este orden jerárquico normativo, la ley autor, 

tiene el mismo nivel de la Ley Federal del Trabajo reglamen

taria del articulo 123 de la Constituci6n Política de los E~ 

tados Unidos Mexicanos, y la legislaci6n autoral en cuesti6n 

es como ya se mencion6, reglamentaria tambi~n de nuestra ca~ 

69 LOREDO HILL, Adolfo, El Derecho de Autor y el mundo a -
través del mismo. Ponencia presentada en el X. Aniversa
rio del Instituto de Investigaciones Eléctricas, Palmira, 
Morelos, 1986, p. 8. 
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ta magna. As! tenemos, aunque muchos autores civilistas no 

est~n de acuerdo, que la disciplina del derecho de autor es 

aut6noma e independiente del derecho civil, mercantil y adm!,. 

nistrativo, doctrinal y 1egislativamente hablando aunque en 

aquellas ramas haya tenido en algGn período hist6rico su or.f. 

gen. 

Continuando con el primer artículo citado, se 

menciona que "sus disposiciones son de orden pCíblico." Así 

tenemos que orden en derecho, segGn el Diccionario de Escri

che, "es el mandato del superior que se debe de obedecer, 

observar y ejecutar por l.os inferiores o subordinados." 
70 

Guillermo Caba.nellas, opina que "El orden ptíbli

co es sin6nimo de un deber, 11que se supone general en los 

súbditos, de no perturbar el buen orden de la cosa pG.blica. 

71. Por su parte, Edu..i.rdo Pallares, comparte la definici6n 

de Hugo Alsina al decir que e!> "el. conjunto de normas en 

que reposa el bienestar co~~n y ante el cual ceden los der~ 

chas de los particulares . .. Par.LJ Diego E!:p!n C~novus, -

"El orden pG.blico vela por los interese::. generales, bien 

sean los estrictamente estatales, bien sean aquellos sobre 

?O Diccionario Razonado de Le islaci6n Juris rudencia. To 
mo III. Editoria Manuel Porra, s. A. M xico, 1 7 • p.= 
1358. 

7l CABllNELLAS DE TORRES• Guillermo, Diccionario Jurídico -
Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. Tercera Edici6n. 
Buenos Aires, Argentina. 1980, p. 226. 

72 PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil 
fQ:1ma edic16n. Editorial Porrda, s. A., M~xico, 1977. 
p. 584. 
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los que reposa el orden econ6mico o moral de una sociedaa:
73 

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

el tema combinándolo con las figuras del orden jur!dico y -

bien coman, y al atender los aspectos doctrinal positivo y -

negativo del orden público. As!, afirma entonces José Oo--

ral, que entrados en esta cuesti6n se plantea el aspecto ne

gativo que le ha conferido la doctrina tradicional, cuando -

identifica al orden público con normas imperativas y prohib~ 

tivas. Ahora, concediéndole, opina el autor, un sentido po

sitivo al orden público, desde esta perspectiva, más que un 

conjunto de normas que limitan la voluntad del individuo, es 

parteintcg rante del bien común, como colabo1:ador de ese. 

"El orden jur1dico viene a ser un resultante del bien comG.n, 

el fin al que las normas de un determinado reordenamiento j~ 

rídico tienden. El 6rden público coopera a la persecusi6n -

de este bien común como una fuerza más del conjunto, como 

reporte, como medio. Pero esa colaboraci6n es ante todo - -

afirmativa y positiva. Se trata de una colaboraci6n dinámi

ca con lo que constituye su principio operativo, el bien co

mG.n, del que,esencialmente el orden pGblico es parte inte--

grante. 11 7 4 Tornando como punto de partida lac bases cxpucs-

tas por José Antonio Doral, ~l mismo llega a una clasifica-

ci6n del significado de la palabra orden público en su sent~ 

do amplio y estricto. Por lo que al sentido amplio se refi~ 

73 
:~~~:sG~~~~~br~!~90A~ui~ioNg~igg~¿cgg g¡e¡2,P~~A~ig,x_-: 
1963 1 l&g. 788. Cita del Diccionario de Ciencias Sociales 
~~~~ia, ·i~9i;ag~9~oj7g~ Instituto de Estudios Polfticos,-

74 DORAL, Jos~ A. La Noción del Orden PGblico en el Derecho 
Civil Español. Universidad de Navarra, 1967, p5g. 38. Ci
tado por el Diccionario de Ciencias Sociales, Ob. Cit. -
p§gs. 378 y 379. 
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re, esta es la que más coincide con la doctrina clásica y -

afirma que el orden público se concibe como las "normas no ·· 

derogables por la autonomía privada. En este sentido, la n~ 
ci6n se asienta en el principio básico de hacer prevalecer -

en estos casos la voluntad del legislador sobre cualquier -

otra fuente de Derecho. De aqu! que se subraye la protecci6n 

del interés general y se pretenda encajarla en el Derecho -

público." Desde un significado estricto, se entiende por o;: 

den público 11aquél conjunto de principios que se consideran 

parte esencial del bien comGn, integrante de toda sociedad -

o de un grupo social. En suma, aquellos principios esencia

les a la vida social en su conjunto.••
75 

Rafael de Pina ü.fiE. 

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

es de orden pGblico, que todas lo son, y define a tal con-

cepto como "Estado o situación social derivada del respeto o 

la legalidad establecida por el legislador." 76 El maestro 

Galindo Garfias 77 explica de una manera muy clara lo que ne 

entiende por leyes de orden público, dando as1, un apoyo pa

ra poder dilucidar la interrogativa del por qu6 la Ley Fede

ral del Derecho de Autor, corno oti:as tantas leyes (todan) es 

el orden público. A estas leyes se les reconoce también con 

el nombre de leyes de inter6s público. El orden pGblico es 

la expresi6n del inter~s social. Expone el citado autor, 

que las leyes de orden pGblico tienen una fuerza imperativa 

absoluta, son irrenunciables por voluntad de los particula-

res y los sujetos destinatarios de una norma contenida en la 

5 Ibidem. 
76 DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. 7a. Edici6n. Ed! 

torial PorrGa, s. A., México, 1978. p. 294. 
77 GALINDO GARFIAS, Ignacio. Derecho Civil, 2a. edición. Ed! 

torial Porrúa, s. A., México, 1916. pp. 131 a 133. 
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ley, no gozan de la libertad que les permita, en la celebra

ci6n de un acto jurídico, prescindir de la aplicaci6n de un 

cierto precepto legal cuando éste es de orden público. E1 -

concepto de orden público, más que una categoría jurídica, -

es un concepto pol!tico porque denota una de las finalidades 

que con carácter inmediato persigue el derecho: el orden -

dentro de la sociedad. 

Continuando con el artículo primero del ordena-

miento jurídico multicitado, aduce que el minmo es de inte-
rés social. Hay algunos autores entre ellos r..oredo Hill, 

que lo entienden corno 11 la necesidad que tiene el Estado d e 

que se respete y proteja a una determinada clase social. 1
• 
78 

2.1 Sujetos y objeto de protecci6n en la Ley Federal de 

Autores. 

De la lectura de los primeros nueve art!culos de 

la ley multicitada, se entiende que el sujeto de protecci6n 

lo es el "autor 11 , pero en ningGn momt:!nto dicha ley da un co!l 

cepto o definici6n de autor." 79 

Para Alfonso Galindo Becerra, es "toda persona -

f!sica que crea, desarrolla o produce una obra que est~ rela 
cionada con el pensamiento -intelecto- o la sensibilidad."ecr 

JO LOREDO HILL, Adolfo. El Derecho de Autor y el Hundo a tra 
v6s del mismo. Ob. cit. p. 9. 

79 GARCIA MORENO, Víctor Carlos. Ob. Cit. p. 938. 
BO GALINDO BECERRA, Alfonso, Análisis y Comentarios a la Ley 

Federal de Derechos de Autor. Primer Seminario sobre -- -
Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia -
de Tecnología. UNAM., México, 1985. p. 39. 
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En el derecho español, la definici6n de autor se 

contiene en el art!culo 2ª del Reglamento de la Propiedad I~ 

telectual, segGn el cual "se considerará autor ••. al que con

cibe y realiza alguna obra cient!fica o literaria, o crea y 

ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripci~ 

nes legales. 1181 • 

Afirma Ob6n León, que "el sentido que damos ac-

tualmente a la palabra 'autor•, es precisamente, el de -

'creador• y con esa acepci6n se emplea vulgar y jurídicamen

te. Ello se debe a nuestro concepto de referir la obra ori

ginalmente, que es justamente lo novedoso de nuestro derecho. 

Antiguamente 'Autor' ('de ougeo', aumentar o perfeccionar),

como su equivalente alemán 'Urheber' (el primero en 1 levan-

tar' algo), evocan más bien la idea de 'dar a conocer' algo 

preexistente." 82 

El maestro Víctor Carlos Garcfa Moreno, 83 habla 

de los sujetos titulares de derechos conexos o sujeto deri

vado, que es el que está condicionado a respetar determinada 

conducta jurídica para que se leG reconozca como tal (artíc~ 

lo 9A), 

SATANOWSKY afirma que el sujeto derivado 11 es - -

aqu61 que en lugar de crear una obra inicial utiliza una ya 

realizada, cambi~ndola en algunos aspectos o maneras y en --

Bl ROGEL VIDE, Carlos. Oh. cit. p. 49. 
82 OBON LEON, Juan Ram6n. Los Derechos de Autor en MGxico. -

Editado por el Consejo Panamericano de la Confederaci6n -
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. 
Buenos Aires, 1974, p. 64. 

Bl GARCIA MORENO, V!ctor Carlos. Ob. cit. Pág. 939. 
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forma tal a la obra anterior se le agrega una creación nove
dosa. "84 

Existen otros sujetos que la ley autora! protege, 

ellos son los artistas intérpreten y ejecutantes y el art!c~ 

lo 82 los entiende de l.a siguiente manera: "Se considera ªE. 
tista int~rpretc o ejecutante, todo acto, cantente, müsico,

bailar!n, u otra persona que represente un papel, cante, re

cite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una -

obra literaria o artística." 

2.2. Objeto de Protecci6n de la Ley Federal del Autor. 

Son objetos de protecci6n que la ley reconoce, -

los enunciados en el artículo 7~, que a la letra dice: 

"Artículo 7A La prQtecci6n a los derechos de au

tor se confiere con respecto de sus obras, cuyas caracterís

ticas correspondan a cualesquiera de las ramas siguientes: 

a) Literarias; 

b) Cient!ficas, técnicas y jurídicas: 

e) Pedag6gicas y didácticas1 

d) Musica1es, con letra o sin ella; 

e) De danza, coreográfica y pantomímicas; 

f) Pict6ricas, de dibujo, grabado o litograf!a1 

84 SANTJ\NOWSKY, Isidro. Derecho Intelectual. Tipoqr&fica 
Editora Argentina, suenos Aires, pfig. 313, citado por - -
V!ctor Carlos Garc!a Moreno, Ob. cit. pág. 939. 



g) Escultóricas y de carScter plástico1 

h} De arquitectura; 

i) De fotograf!a, cinematograf!a, radio y televi

si6n; 

j} Todas las dem5s que por analogía pudieran con-

9iderarse comprendidas dentro de los tipos ge

néricos de obras artísticas e intelectuales 

antes mencionadas • 

••• 
11 Indica a su vez que deber~n cubrir el requis~ 

to indispensable de constar por escrito, en grabaciones o en 

cualquier forma de objetivaci6n perdurable y que sea suscept~ 

ble de reproducción. 

De acuerdo con el artículo OA de la ley que nos -

ocupa, no es necesario que las obras sean insc~itas en el Re

gistro Pdblico del Derecho de Autor para que sean protegidas, 

ya que dicha inscripci6n es solo declarativa de derectos. 

Existen diversas clasiftcacioncs de obras85 prot!:_ 

gidas y el Maestro V!ctor Carlos 86 hace menci6n a las más so

bresalientes señalando as! a las siguientes: 

i. Obra individual, colectiva y en colaboración. 

2. Obra anónima y bajo seud6nimo. 

3ª Obra ptistuma, y 

4. Obra original y derivada, 
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La obra individual es aquella creada por un solo 
individuo. La obra colectiva es la que surge de la partici
pación de dos o rn5s autores (arts. 12, 13 y 14). La obra en 

colaboraci6n es la que es creada por iniciativa de una pers~ 

na, natural o jurídica, que la edita, la divulga bajo su di
recci6n y nombre y en la cual la contribución personal de d~ 

versos autores que participan en su elaboración se funden en 

conjunto, en vista del cual es concebida, sin que sea posi-

ble atribuir a cada uno d~ ellos un derecho distinto sobre -

la realización del conjunto. (art. $9). En la obra bajo 

seudónimo, el autor usa otro nombre distinto al suyo {art. -

17). En la obra anónima, el autor se abstiene de firmar pe~ 
maneciendo en el anonimato {art. 17). Lao obras póstumas 

son las que se publican dcspuós de muerto el autor (art. 23, 

fracc. IIl. Las obras originales son creadas sin basarse en 

la obra anterior y las derivadas se basan en una obra prc--

existente (art. 9). 

La L.F.D.l"· vigente (1963), establecía en su - -

artículo 23, el plazo o duraci6n de los derechos patrimonia
les a que hace la frdcci6n 11 l del artículo 2Ll de la misma -
ley. Los cuales consistian en la vida del autor y treinta -

años más 87 despu6s de su muerte. Este articulo fue reforma-

87 FOrulS, al respecto, comenta que en M~xico la protección -
se limitaba antes a treinta años desde la publicación, --

l~~tl~a~e fI;a~1~i~ ~~~~~1p~~l~~~~ ~~:n~~j~~a~lp~~~ae~i-= 
nal de la Conferencia de Washington. Se recomendaba la -
unificación del término de protección, y era la tendencia 

~~~~:1cÍ0~g~~~~Íoe3c1~:r~i~cu~~r~;ñ~i ~~~~rm~~~ªWsí~ee; 
bargo, los legisladores creyeron razonar su dccisi6n en
que as1 se protege a una generaci6n de herederos, lo que 
consideran justo, mientras que estiman excesivo los cin-
cuenta, por poder llegar hasta los biznietos del autor. -
JVaya inconveniente! FORNS, Jos~. Riqueza y Propiedad. -
Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Año - -
~~~¡d.si§~~a Epoca. Tomo XVII. Instituto Editorial Reus. 
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do por el Decreto del d!a 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 artículo 7 del Convenio -

de Berna. 

De conformidad con el artículo 90 de la L.F.D.A., 

la protección que se da a los artistas intérpretes o ejecuta~ 

tes es de treinta años. 

Afirma el maestro v!ctor Carlos que " El derecho 

de autor es de contenido complejo, es decir, estfi integrado -

por dos clases de derechos que en cierta forma tienen carac-

ter1sticas diferentes y que la doctrina los ha dado en llamar 

'derecho moral' del autor." 88 

A continuaci6n se expondrá un breve contenido de 

dichos derechos. 

2.3 Derecho Moral y Derecho Patrimonial. 

La obra intelectual protegida, legalmente, confi~ 

re al autor dos grupos de prerrogativas, dos aspectos de un -

mismo bcnef icio, el que se llama o reconoce como derecho mo-

ral o derecho personal!simo del autor y también el llamado d~ 

recho econ6mico o patrimonial, pliego llamado porque en renli 

dad, -afirma el maestro Rangel Medina-, no son dos derechos -

sino dos fases del mismo derecho. 89 y continua afirmando el -

88 GARCIA MORENO, V!ctor Carlos. Oh. Cit. pág. 242. 
89 RANGEL MEDINA, David. Los Derechos Intelectuales t: la Tec

n~loq!a.. Ponencia presentana en el 1nsc1euco aeuvestiga 
Eu~~~s7J~~!1~~~g·dec~~~~~i~E~~~n~5g~~gi~ ~r~~~·g~o?~~~l=~ 
del Coloquio se encuentran en proceso de edici6n, la infor 
maci6n adquirida y citada es obtenida por quien hace esta
tesie, mediante grabaci6n pernonal.) 
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citado autor, que el primero, o sea, el derecho moral, está 

representado b~sicarncnte por la facultad exclusiva de crear, 

de continuar y promover la obra, de modificarla o destruir-

la; la facultad de mantenerla in~dita o publicarla con su 

nombre, con un seuddnimo o en forma an6nima. La prerrogati

va de elegir intérpretes de la obra y de ponerla en el come~ 

cio o tirarla del mismo¡ la facultad de exigir que se mante!!. 

ga la integridad de la obra y su t!tulo e impedir su repro-

ducci6n en fo:t;ma imperfecta o desfigurada. 

Por lo que al otro elemento se refiere, el maes

tro Rangel opina que el llamado derecho pecuniario, econ6mi

co o patrimonial, implica la facultad de tener una justa re

tribución por la explotaci6n lucrativa de la obra, tiene co

mo contenido básicamente lo siguiente1 

- El derecho de ptililicaci6n. 

- 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 v!ctor Carlos, 

que "el derecho patrimonial o pecuniario es la parte del de

recho de autor que se refiere a la explotaci6n econ6mica de 

la obra de la cual se benefician no s6lo el autor, sino tam

bián sus herederos y derechoahabientes y por el cual el au-

tor tiene el derecho exclusivo de utilizar econ6micarnente la 

obra en cualquier forma o modo, oD.g.inal o derivado. 

Este derecho se funda en la justicia de asegurar 

para el autor y sus sucesores los beneficios producidos por 

el trabajo intelectual y no es un derecho ilimitado en el -

tiempo, lo que responde a justas razones de interés 
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pllblico. • 90 

El artículo 2A, fracci6n I.II de la t.F.D,A, men-

ciona los derechos patrimoniales del autor, y a la letra di

ce: 

"ART. 2ª .- Son derechos que la ley reconoce l.' 

protege en favor del autor de cualquiera de las obras que se 

señalan en el artículo l.A l.os siguientes: 

I. 

II. 
III. El usar o explotar temporalmente la obra por 

s1 mismo o por tercera, con propósito del lucro y de acuerdo 

con las condiciones 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 aprovecharnien to econ6mico directa o indirectnmente de la -
utilización (art. 75). 

Volviendo a lo que son los derechos morales, la -

L.F.D.A. en sus fracciones I y II del mismo artículo 2A, est~ 

blece cuáles son tales derechos, y dice: 

Art. 2A.- Son derechos que la ley reconoce ••• 

I.- El reconocimiento de su calidad de autor; 

9.D GARCJ:A MORENO, Víctor Carlos, Ob. Cit. p. 942. 
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II.- El de oponerse a toda deformación, mutila-

ci6n o modificación de su obra, que se lleve a cabo sin su -

autorización, as1 como a toda acción que redunde en demérito 
de la misma a mengua del honor, del prestigio o de la repu~ 

ci6n del autor. No es causa de la acción de oposici6n la l! 

bre cr1tica científica, liter~ria o artística de las obras -

que ampara esta ley. 

Estos derechos se encuentran vinculados con la -

personalidad del autor, proporcionándole así, el reconoci--

miento de la paternidad de sus obras. 

Los derechos morales recaen sobre la persona --

del autor y en cambio los patrimoniales recaen sobre la c:bra. 

De acuerdo con el artículo 3~ de la multicitada 

ley, el derecho moral del autor goza de las características 

de ser perpetuas, transmitir los derechos a los herederos -
legítimos, o bien, a cualquier persona por disposición tes-

tamentaria. 

Los derechos morales surgen desde el momento --

de fijar la obra en un soporte material y desde ese momento 

deber& respetarse el titulo de la obra, nombre del autor, el 
texto y contenido de la misma. 

2.4. El registro público del Derecho de Autor. 

De conformidad con lo preceptuado en los artícu
los 7A y 8~ de la L.F.D 0 A., quedan protegidas las obras, aan 

cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento pd-

blico, o cuando sean in~ditas, independientemente del fin 
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que puedan destinarse. 91 

La protecci6n del derecho de autor dentro de los 

términos de la leg1slaci6n nacional y de los convenios y tr~ 

tados internacionlaes, es competencia y quehacer de la Di--

recci6n General del Derecho de autor de la Secretar!a de Edu 

caci6n Pública. 92 , as1 como también, el intervenir en los -

conflictos que se susciten entre: 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 autores o los miembros -

de ésta; entre sociedades de autores y sus usufructuarios y 

utilizadores de las obras. Cuenta a la vez con las atribu-

ciones de fomento a las institucionales que beneficien a los 

autores, tales como cooperativas, mutualistas u otras simil~ 

res, como también el llevar, vigilar y conservar el registro 

público del derecho de autor y las dcmáG que las mismas le-

yes y reglamentos aplicables puedan señalarle. 

91 Hatas antes de la L.F.D.A. de 1947, este aspecto se re-
gía por el sistema opuesto, comenta Oropeza y Segura, que 
el sistema de registro constitutivo consistía en un ele-
mento estrictamente formal, ya que la obra debía ser re-
gistrada en un plazo determinado. La sanc16n por no efec 
tuar oportunamente dicho registro, era que la obra pasara 
al dominio ptiblico, sin necesidad de declaraci6n judicial 

~~q~~~· De~:~~~z~e Y A~~~~:m Rev~:~~i~!~1~~n;1a;ef!5~~~P~~!á 
Industrial y Artística. Nos. 15-16, año VIII.- enero-di-
ciembre. México, 1970. p. 203. 

92 Por disposic16n expresa de los artículos 118 y 119 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor. 
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E1 articulo i19 del ordenamiento que nos ocupa, -

enumera cuáles son las documentos susceptibles de registro an

te dicha dirección general, siendo estos: 

I. Las obras que represente sus autores para ser -

protegidos ; 9 3 

II. Los convenios o contratos que en cualquier for

ma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan dere-

chos patrimoniales de autor o por los que se autoricen modifi
caciones a una obra1 

III .. Las escrituras y estatutos de las sociedades -

de autores y las que lo modifiquen o reformen. 

IV. Los pactos o convenios que celebren las socie-

dades mexicanas de autores con las sociedades extranjeras; 

V. Los poderes otorgadon o pernon.ns Hsí cus o mo-

rales para gestionar ante la Dirección General de Derecho de -

Autorf cuando la representación conferida abarque todos los -

asuntos que el mandante haya de tramitar en la Dirccci6n y no 
est~ limitado a la gestiOn de un solo asunto; 

93 OROPEZA Y SEGURA comenta, que la redacci6n de esta frac---
ci6n es t~cnicamente defectuosa, ya que las obras quedan -
protegidas· por su simple creación y el registro actualmente 
representa un medio de prueba privilegiado y no un elemento 
constitutivo del derecho • Ob. Cit. p. 204. 
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VI. Los poderes que se otorguen para el cobro ·~ 

de percepciones derivadas de los derechos de autor, intérpr~ 

te o ejecutante: 

VII. Los emblemas o sellos, distintivos de las 

editoriales, así como las razones sociales o nombres y domi

cilios de las empresas y personas dedicadas a actividades o 

de impresión. 

Las inscripciones en el registro pabtico del De

recho de Autor, establecen la presunci6n do ser ciertos los 

hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contra

rio. 

Comenta •"tauricio Oropeza y Segura, 94 que cuando 

se solicite el registro de alguna obra que contravenga las -

disposiciones del Código Penal o de la Convención para la R~ 

presi6n del tráfico y Circulación de Publicaciones Obscenas, 

la obra será inscrita# pero la Dirección General del Derecho 

de fl.utor lo hará del conocimiento del Ministerio Público. 

2. 5 Conciliaci6n y Arbitraje 

Afirma el maestro Víctor Carlos Garc!a Moreno, 95 

que es quizás la actividad más importante de la Direcci6n G~ 

neral de Derecho de Autor, la de su actuación como árbitro o 

conciliador, cuando surge alguna controversia respecto de 

una obra protegida. En tal caso se estará a lo previsto en 

94 OROPEZA Y SEGURA, Mauricio. Ob. Cit. p. 209. 

95 GARCIA MORENO, V!ctor Carlos. Ob. Cit. p. 944. 
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el artículo 133 de la multicitada ley que dice: I. La Di--

recci6n General del Derecho de Autor de avenirlas, y II. Si 

en un plazo de treinta d!as contados desde ln fecha de la -

primera junta no se llegare a ningún acuerdo conciliatorio,

la Dirección General exhortar~ a las partes para que la de-
signen árbitra. El compromiso arbitral se har~ constar por 

escrito y el procedimiento arbitral preferente será el conv~ 

nido por las partes. El laudo arbitral dictado por la Dire~ 

ci6n General, tendrá efectos de resoluci6n definitiva J' con

tra ~l procederá únicamente el amparo. Las resoluciones de 

tratñite o incidentales r¡ue el árbitro dicte durante el proc~ 

dimiento, admitirán solamente el recurso de renovación ante 

el mismo ~rbitro. 

El procedimiento arbitral se conforma o integra 

por: el acuerdo, el procedimiento, el laudo y la ejecución. 

De acuerdo con estas partes, Larrea Richerand 96 hace un aná

lisi·s del arttculo 133 arbitral, el autor comenta, que es i!!_ 

teresante hacer notar, que dicha Dirección General tiene fa

cult~d para citar a las partes a una junta de avcn0ncia cua~ 

do surja una controversia en materia de derecho de autor, 

aun cuando las propias partes no hallan solicitado la inte~ 

venci6n de la Direcci6n General de Derecho de Autor, de ªcue.E 
do con la facultad que le confiere el art~culo 118, fracc. 

96 LARREA RICHERAND, Gabriel Ernesto. La Conciliación y el -
Arbitraje en el Derecho de Autor Mexicano. Revista Mexica 
na de la Propiedad Industrial y Art!stica. No. 15-16, AñO 
VIII, enero-diciembre. M~xico, 1970. P. 166. 
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I que consiste en proteger el derecho de un autor dentro de 

los términos de la legislación nacional e internacional y -

fracc. II intervenir en los conflictos entre autores, so--

ciedades de autores etc. 

Por otra parte, Larreda afirma que por lo que -

hace a la materia acerca de la cual puede resolver el ár--

bitro en su lado arbitral, tcncn;os que decir que es "aque-

lla que los interesados le someten en el acuerdo, debien--

do ser principalmente en materia autora! 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 único 

encargado de ejercer la acción penal es el Ministerio Pú--
blico ••• n 97 

En la práctica- hasta 1970- el procedimiento -

arbitral, según el citado autor, ha dado resultados 6ptimos 

y se puede decir que del cien por ciento de los casos plan

teados, el 90% se han resuelto definitivamente en la fase -

conciliatoria por acuerdo de las partes ante la Uirecciún -

General del Derecho de Autor; el 5% en los procedimientos -

arbitrales, con laudo de la Direcci6n General (contra las -

cuales no se ha interpuesto ningún amparo hasta la fecha) y 

el 5% restante son asuntos que por no haberse designado ár

bitro a la Direcci6n, los interesados acudieron ante los -

tribunales para hacer valer sus derechos. 

97. Ibidem. p. 167. 
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2.6 Las sociedades autorales. 

Los problemas comunes que afrontan los autores,

dice el maestro v!ctor Carlos, tales como condiciones con--

tractuales desfavorables; uso irrestricto o no autorizado; -

plagiar falsificaci6n; piratería; etc., han ido creando una 

conciencia de unión para la defensa de sus legítimos dcre--

chos. De ahí que resulta preciso sentar la realidad de un -

hecho indubitable: "un autor aislado es un autor inerme en 

la defensa de sus leg1timos derechos. 1198 

Los autores se han agrupado en sociedades autor~ 

les para una mejor protección y vigilancia de sus derechos,

existiendo diversas ramas dependiendo de la actividad a que 
se hace rnenci6n y otros derechos de la~ mismas autorales, se 

encuentran expresamente establecidas en el capítulo VI de la 

L.F .o.A. Indica el articulo 93 ·de la ley en cuesti6n que di
chas sociedades son de inter6s p5blico y con personalidad y 

patrimonio propio. Al comentar la ley en su parte correspo~ 

diente, señala l\lfonso Ga) indo R0ccrrrt99 qne ln podriln cons
tituir nacionales o extranjeros domiciliales en la República 

y podrán formar parte de ella los derechohabientes f !sicos -

del derecho patrimonial del autor. 

La finalidad de las sociedades autorales será la 

de fomentar la producción intelectual de sus socios, el mcj~ 

rarniento de la cultura nacional, la difusión de las obras y 

procurar los mejores beneficios econ6micos y seguridad so--

cial de sus agremiados, 

98 GARCIA MORENO, V!ctor Carlos. Ob. Cit. P. 944. 
99 GALINDO BECERRA, Alfonso, Ob, Cit. PP. 50 y 51. 
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Las sociedades autorales contarán, y de hecho -

cuentan con una Asamblea General como órgano para su buen 

funcionamiento, co~o también, de un Consejo Directivo y un -

Comité de Vigilancia. 

3. Marco Internacional de los Derechas de Autor. 

El maestro Rangcl Medina comentó al respecto en 

el Coloquio "Tecnología y Propiüdud Intelectual", que "pocas 

disciplinas, pocas Sreas de la ciencia jurídica tienen ma-

tiz tan marcadamente internacional como el derecho intelec-
lectual" lOO, en consecuencia, en ma.ter:iu de derechos de au-

tor, "las obras intelectuales cruzan fácilmente las fronte-

ras", debido a los abanees tecnológicos y los nuevos proced.f. 

mientas de divulgación como son la televisi6n, la radio, e1 

cine, los fonogramas, los cassettes, las videocintas, etc. 

El nacimiento de la organización internacional -

ya institucionalizada en materia do propiedad intelectual, -

es motivo de orgullo según opinión del maestro Víctor Car--

los, ya que hay algo en ella que nos llena de satisfacci6n,-

11porque si hacemos un recorrido de c6mo nace la organizaci6n 

internacional ya institucionalizada, es decir, la extinta s~ 

ciedad de las Naciones y las actuales Naciones Unidas, vamos 

a rastrear que estos intentos de organización provienen más 

o menos despu~s de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo -

en materia de derecho intelectual, de propiedad intelectual, 

yo creo que fuimos los primeros, los pioneros en materia de 

lOO RANGEL MEDINA, David. Los Debates Intelectuales y la -
Tecnoloq!a. 
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organización internacional. 11101 Así vemos que verifica lo -
anterior, ya que en el siglo pasado, más o menos en los años 

setentas, comenta García Moreno, que el "Gobierno Austriaco 

iba a hacer una feria industrial ••• entonces invita a los -

gobiernos de varios países para que expusieran las novedades 

industriales de la ~poca. Y resulta que la mayoría de los -

gobiernos contestaron diciendo que sí, pero que ¿cómo se - -

aseguraban de que no les iban a piratear sus produclos ex--

puestos?11102. De esta situación, entre otrüs, nace la idea 

de que había que establecer un mecanismo de cooperaci6n in-

ternacional, para evitar la piratería, la falsificación, 

etc., ya que se parte de la idea de que las producciones in

telectuales, como comenta tambi~n Rangel Medina, no obedecen 

fronteras. 

Esto quiere decir que resulta de gran facilidad 

que una novedad industrial, artística, intelectual, rebase -

las fronteras y pueda ser imitada en otros lugares, sin que 

el autor original se de cuenta de que su obra seu explotada 

ilícitamente. Hacía falta entonces un organismo, un mccani~ 

mo, un convenio internacional o uni6n internacional que ga-

rantizara la protecci6n de estas obras intelectuales más - -

allá de las fronteras. Así, en 1883 surge la Uni6n de Pa--

r1s, es decir, se firma el Convenio de París sobre Propi~ 

dad Industrial en el cual se hace mención a las patentes, -

marcas, denominaciones de origen, competencia desleal, etc. 

101 GARCIA MORENO, Víctor Carlos. El Sistema Internacional -
de la Propiedad Intelectual y su Asim1iaci6n en el Orden 
Jurídico Nacional". Ponencia presentada el IB de Junio -
de 1988 en e1 Instituto de Investigaciones Jurídicas. -
UNAM. (Memorias en proceso de edici6n}. 

102 Ibidern. 
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Tres años despuds -sobre la materia que nos ocu

pa- nace el Convenio de Berna. Como es de notarse, su regu

laci6n internacional tiene ya más de un siglo de vida. Es-

tos dos convenios establecieron originalmente, según Nava Ne 
grete, lOJ la creación de la "Oficina Internacional para la -: 

Protecci6n de la Propiedad Industrial" y l.a "Oficina Intern~ 

cional de la Uni6n para la Prot:ccci6n de Obras Literarias y 

r,rt!sticas." Esta manera embrionaria, llamada así por el a~ 

ter citado, se transform6 en el año de 1393, al fusionarse -

ambas oficinas recibiendo el nombre de 1'0ficina.s Reunidas P§: 

ra la Protección de la Propiedad Industrial, Literaria y Ar

tística", o bien las BIRPI, Ellas funcionaron bajo la vigi

lancia del Consejo Federal Suizo. A pesar de la mencionada 

fusión, cada Oficina conscrv6 su característica propia. 

Posteriormente 1J.s BIRPI se transíorman. En -

principio, se creó un Comité Consultivo para la Oficina In-

ternacional de la Uni6n de París como tambi~n para la Uni6n 

de Berna. Dichos Comités se reunían separadamente y cuando 

ellas se reuníun conjuntamente se les denon1inaba "Comite de 

Coordinación Inter-Uniones". Para 1967, nace en Estocolmo la 

lQJ NAVA NEGRETE, Justo, Org~nizaci6n Mundial de la Propie
dad Intelectual. "Revista Mexicana de Justicia. 11 No. 4. 
Vol. II, octubre-diciembre. Procuradur!a General de la -
Repdblica. M~xico, 1994. P. 228. 
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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 104 cono-

cido como la OMPI. Esta organ1zaci6n, mediante acuerdo entre 

su Asamblea General y las Nacones Unidas, acuerda en 1974, -

que la OMPI pasa a formar parte de la Naciones Unidas como 

organismo especializado (el decimocuarto) , 

Por otra parte, es de gran importancia señalar -

dos razones fundamentales que menciona el maestro Rangcl --

Medina, para la reglamentación a nivel internacional de los 

derechos de autor: En primer lugar, porque si sólo existe -

protecci6n de las obras en el ámbito nacional, los autores -

no recibir~n los ingresos resultantes de la explotaci6n de -

sus obras en el extranjero, y segundo, porque las obra~ de -

origen extranjero serán utilizadas libremente en el país --

considerado y harán la competencia a las obras nacionales -

desalentado de esta manera la creación por los autores loca

les. De allí la importancia del primer instrumento interna-

cional llamado Convcnci6n de Berna. Le siguieron a éste va-

rias revisiones y demás convenios, misma que, por su ampli-

tud e importancia requieren de un estudio C!;pccü1l micmo que 

escapa a la intención de esta tesis, 

Entre tales componentes de la legislaci6n inter

nacional sobre la materia de derechos de autor se encuentra: 

104 Los fines de esta Organizaci6n: a) fomentar la protec--
ci6n de la propiedad intelectual en todo mundo mediante 
la cooperaci6n de los Estados, en colaboraci6n, cuando -
as! proceda, con cualquier otra organización internacio
nal y b) asegurar la cooperaci6n administrativa entre -
las Uniones. Su extructura cuadripartita está formada -
por: Asamblea General, conferencia, comité de Coordina
ción y secretariado Internacional. NAVA NEGRETE, Justo -
Ob. cit. p. 233. 
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- ·Desde luego y primeramente el ya Citado Convenio de Berna 

la Protecci6n de Obras Literarias y Artísticas, de 9 de sep

tiembre de 18e6. Fue revisado en Berlín en 1908; en Roma en-

1928; en Bruselas en 19401 en Estocolmo en 1967 y en París -

en 1971. lOS En el anexo al Acta de París de l'J71, se csta-

blecen disposiciones especiales a favor de los países en de

sarrollo, entre ellas,- dichos países gozan de ciertas con-

diciones m1nimas de protección por lo que al derecho de tra

ducci6n y al derecho de reproducción se refiere. De acuerdo

al anexo se pueden conceder licencias de reproducci6n 6nica

rnente para rusponder a las necesidades de enseñanza escolar 

y universitaria, al iguu.l que se puede también conceder li-

cencias de traducc16n para uso escolar, universitario o de -
investigación, lQG 

- La Convención de Roma sobre ln Protecci6n de -

los Artistas intérpretes o Ej~cuLantcs, los productores de -

Fonogramas y los Organismo!'..> de Radiodifusión de 26 de octu-

bre de 1961. La mayorfa de los autores aseguran que el orga

nismo de Radiodifusi6n, el a,rtisla intérprete o cjcculunte y 
el productor de fonogramas, no gozan de una protección com-

parabla a la del autor. Pero esta Convención les ha concedi

do ciertos derechos a los que se les llama "derechos cone--

xos" o derechos 'Jccinos, a los cuales el maestro V1ctor Car

los los define corno "la facultad que tienen los artistas in

térpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 

organismos de radiodifusi6n, de autorizar o prohibir, según-

1º5Establece tres principios b§sicoa: el de asimilación; el 
de protección automática y la independencia. GARCIA MORE
NO, Victor Carlos, Ob. Cit. p. 948. 

106 
GARCIA MORENO, V1ctor Carlos. Ob. Cit. p. 950. 
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sea el caso, la ejecución, la actuaci6n, la reproducción o -

la emisión al público, de un programa grabado o en vivo. 11107 

- Convenio de Ginebra para la Protección de los 

productores de Fonogramas contra la Reproducci6n no Autoriz~ 

da de sus Fonogramas de 29 J.e octubre de 1971. Este conve-

nio pretende impedir y reprimir la fubricaci6n y venta de -

discos cassettes, cintas magn6ticas, etc., lanzil.das al come.E_ 

cio sin el consentimiento de los productores de las grabaci~ 

nes originales. 

- Convenio de Bruselas sobre la Distribución de 

Señales Portadoras de Programas Transmitidos por Sat€lite, -

de 21 de mayo de 1974. El prop6sito de este convenio es ca~ 
prometer a los Estados signatarios a tomar las medidas nece

sarias para impedir la distribución, en su territorio, o de~ 

de su territorio, de señales portadoras de programas por - -

cualquier distribuidor al que no est~n destinadas las seña-

les emitidas hacia un sat€lite o que pasen por un sat~litJ~B 

- Convención Universal sobre los Derechos de Au

tor, revisada en Par!s el 24 de julio de 1971 .. 

- Convención sobre Propiedad Literaria y Art!st! 

ca, suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional America

na. 

107 Ibidern. P. 952. 

lOB Ibidem. P. 954. 
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- Con~io Interamericano sobre Derechos de Autor en -

Obras Literarias, Científicas y Art!sticas. 

- Convenci6n celebrada entre los Estados Unidos Mexi

canos y la Repüblica Francesa, relativa a la Protección de -

los Derechos de Autor, de las obras musicales de las nacio-

nales de ambos países. 

- La Convenci6n Multilateral que ezt~ encaminada a -

evitar la doble imposición de cuotas a los derechos de Autor. 

- El arreglo de Viena concerniente a la Protecci6n de 

Caracteres Tipográficos y a su dep6sito Internacional. 

- El tratado de Nairobi para la protecci6n del Símbo

lo Olímpico. 

- El acuerdo Europeo sobre la Represi6n de Emisiones 

de Radiodifusión efectuadas por Estaciones fuera del Terri-

torio Nacional. 

- El arreglo Europeo para la Protección de Emisiones 

de televisi6n, etc. 
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Cl\l'ITULO TERCERO 

III. EL DERECHO DE AUTOR. TRATAMIENTO EN LA U.N.A.M. 

Una vez elaborada la breve reseña hist6rica que 

explica cdmo se origin6 en las diversas sociedades la norma

tiva que protegi6 a los autores en sus tiempos y lugares de

terminados (cap1tulo primero), y hecho también lo correspon

diente a lo que toca n la Legislación Nacional aplicable en 

México, es necesario ahora, ir cerrando este círculo hasta -

llegar a lo que importa en este trabajo, es decir, los dere

chos de autor de nuestra Mtixima Casa de Estudios, la "UnivcE 
sidad Nacional Autónoma de M€xico. 11 

l. Fines sobresalientes de las Instituciones de Educa-

ci6n superior Aut6noma por Ley; 

Para ubicar la regulación interna de los dere--

chos de autor en la UNAM, es condici6n primera el ubicar qu~ 

clase de institución es ósta y qué importancia tiene la aut~ 

nom!a sobre ella. 

De conformidad con los art1culos l~ y 2ª de la -
Ley Orgánica de la UNAM, se dice: 

"Artículo 1, La Universidad Nacional Aut6noma -

de México es una corporación póblica -organismo descentrali

zado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica y que 

tiene por fines impartir educación superior para formar pro

fesionistas, investigadores, profesores universitarios y t.6s_ 

nicos atiles a la sociedad; organizar y realizar investiga-

cienes, principalmente acerca de las condiciones y problemas 

nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los b~ 
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ncf icios de la cultura. 

Artículo 2. La Universidad Nacional Aut6noma de 

M~xica tiene derecho para: 

r. Organizarse como lo estime mejor, dentro de -

los lineamientos generales señalados por la presente ley. 

II. Impartir sus enseñanzas y desarrollar sus in

vestigaciones de acuerdo con el principio de libertad de cá

tedra y de investigaci6n. 1º9 

Miguel Bueno opina que de este breve contexto 

"es todo lo que en la ley pudiera considerarse como fundamen 

tal de la autonomía ... " llO 

Lo que verdaderamente importa a las institucio-

nes de educación sup0rior aut6nnma por ley, es el cur:\plimieri_ 

to de su autonomía acad6mica, o sea la libertad de pensa---

miento y cátedra, de investigación y difusión y por supuesto 

la potestad o facultad de organizarse :r~ llevar a cabo sus t!!, 

reas con independcncJ.a del Estado. Esto t1ltimo no quiere de

cir necesariamente que las universidades deban estar en con

tra del Estado y de sus intereses, sino que deben resguardar 

109 Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el d!a 6 
de enero de 1945. 

llO BUENO, Miguel, "La Autonomía Universitaria 11
, Deslinde. -

Cuadernos de Cultura Poi!tica Universitaria No. 66. Di-
Recci6n de Difusión Cultural, UNAM. Junio de 1975. P. S. 
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los valores trascendentales de la cultura para promover su -

progreso de la manera más libre y creativa, "garantizando en 

primer término la libertad de progresar con libertad, que es 

al mismo tiempo el derecho a fundarse en el derecho y apli-

car sus beneficios a la vida de la comunidad, preservándola, 

en la medida que sea posible, de las influencias pragmáticas 

y los intereses extral6gicos en que generalmente se despla-

Ziln ciertos par,jmetros de las insti Luciones públicas." 111 

Sin pretender hacer un estudio o an~lisis profu~ 

do de la autonomta mismo que ha causado pol.émica en diversos 

foros, si por lo menos es menester dar una definición de la 

misma. Así tenemos que el autor citado considera como auto

nomía universitaria a "la facultad que se le otorga en su e~ 

lidad de instituci6n cultural, docente e inquisitiva, como -

garantía de que en ella se ejercerá la más completa libertad 

de cátedra e investigaci6n, de.pensamiento y cxpresi6n, de -

organización y difusión, A tal efecto, podrá dictar libre-

mente sus normas acad6~icas y administrativas; sin emb~rgo,

la autonomía no afecta en modo alguno su nu.turalcza de orr;a

nismo estatai, ni releva al Estado de la obligación que tie

ne de suministrar los fondos necesarios para el cumplimiento 

de sus tareas como tampoco exime a la Universidad de servir 

al prop6sito de beneficio público que persigue el Estado al 

impartir educación y cultura a través de las dependencias y 

organismos que se destinan al servicio educativo de la Na---

111 Ibidem. P. 7. 
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ci6n, por lo cual, deberá mantener un estrecho vinculo con -

la secretaria de Educación POblica, a la que rendirá cuentas 

de su ejercicio, y ella, a su vez, actuará como coordinadora 

de todas las universidades e institutos de cultura superior 
en el pa1s. n 112 

De la definici6n dada por Dueno, cabe señalar 

que la misma expresa las garantías jur!dicas, académicas, a~ 

ministrativas, económicas y pablicas que una institución de 

educación superior autónoma requiere para su desenvolvimien

to y progreso en las áreas correspondientes a: la libertad -

de expresi6n, rfjanizaci6n, c~tcdra, investigación y difu--
si6n cultural. 

112 Ibidem. pp. 7 y 8. 

113 El Dr. Guillermo Sob~r6n Acevedo, al referirse a la fina 
lidad de las instituciones de educación superior, mani-= 
fest6 en la clausura del Ciclo de Conferencia titulado -
11 La Univcrsldud Nacional Aut6noma de M~xico 1973-1991", 
ideas claras en cuanto a la finalidad de estas in~titu-
ciones al expresar que "Ocurre que la educación superior 
desempeña un papel relevante en el progreso general del 
país ••• la universidad mexicana desempeña una importante 
funci6n para la estabilidad social, por la permeabilidad 
que propicia y el conoci:niento que auspicia .•• la insti
tución ha tenido, sin duda alguna un impacto decisivo en 
la forma de ser del pa!s .•• a la Universidad le corres-
pande formar los más capaces profesionales¡ mejorar sus 
procedimientos de estudio y sus mecanismos de ínvestiga
ci6n para que el nivel de sus miembros continOe en aseen 
so; examinar con rigor critico todo cuanto afecte al de= 
sarrollo de México: participar en la soluci6n de los pr~ 
blemas que aquejan al país y dar cuenta a quienes los ha 
cen posible de sus realizaciones y de sus proyectos. -
As1 la Universidad cumple su parte del pacto social con
tribuyendo a la armonía, a la solidaridad y el desarro-
llo colectivo ••• Si son las universidades, sin embargo,
las instituciones de las que surgen conocimientos y ciu
dadanos cabales para fortalecer los instrumentos del de
sarrollo nacional, .• Deslinde, No. 155. Cuadernos de Cul 
tura Pol1tica Universitaria. CESU-UNAM, 1982. pp,3 y 7.-
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Por cuanto a la libertad de organizarse como lo 

estime mejor, la Universidad Nacional, dio comienzo hace ya, 

algunos años, a la regulación y/o normaci6n interna de la -
protección jurídica de su patrimonio cultural. Entendiendo 

que la Universidad tiene co~o fines principales la enseñanza 

y la difusi6n de la cultura, era necesario dar cierta organ! 
zaci6n administrativa y jurídica a las obras producto de su 

enseñanza. As! tenemos que a partir de los años setentas, -

se manifiesta una movilizaci6n y agilizac.i6n en el proceso -

de diversificaci6n d~ las actividades docentes, de investig~ 

ci6n y de difusi6n en nuestra casa de Estudios, originando -

como consecuencia, un incremento considerable en la edici6n 

y producci6n de textos y publicaciones periódicas, cuya edi

ción y distribución rebasaron la capacidad operativa de la -

Direcci6n General de Publicaciones y de la Distribuidora de 
Libros, ocasionando por consiguicnter que diversas dependen

cias de la universidad llevaraii a cabo funciones paralelas -

e independientes en su proceso editorial, sin que se siguie

ran procedimientos institucionales para ello. Las dependen

cias universitarias, tales como Centros, Institutos, CRr:ue-

las, facultades y en algunas ocasiones las Direcciones Gene

rales Administrativas, como tambi~n las Coordinadoras de la 

Invcstigaci6n Cíent!fica y Humanística, hacían llegar a la -

Direcci6n General de Publicaciones los originales de sus - -

obras para su debido procesamiento en la Imprenta Universit~ 

ria, llegado el momento, hubo la necesidad de apoyarse la -

Universidad, de otras er.i.prcs.:i.s cdl toras externas a la misma. 

De esta manera, la creciente producción y distr~ 

buci6n de libros y revistas requería de cambios substancia-

les en su estructura, organización, reglamentación y ad.mini~ 

tración, así. como la presentación y creación de una pol!tica 

editorial apegada a las nuevas condiciones editoriales impe

rantes en la universidad. Pero ~ste es s61o uno de los 
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rubros que la Ley de Derechos de Autor contempla, ya que --

también son protegibles las obras musicales (con o sin le--

tra), los de danza, coreográficas o pantom!micos, pict6ri--

cas, de dibujo grabado y litográficas, escultóricas y de ca

rácter plástico, de arquitectura, de fotografía, de cinemat~ 

graf!a, de radio y televisi6n; y todas las de:~~s que por an~ 

log!a pudieran considerarse conprendidas dentro de los tipos 

genéricos de las obras artísticas e intelectuales antes señ~ 

ladas. Hasta la fecha se desconoce con cifras exactas si e~ 

ta clase de propiedad autora! ha nido debidamente registr~da 

mediante los mecnnismos legales ya establecidos, 

En materia de propiedad intelectual, pr5cticamc~ 

te no existen antecedentes de una protecci6n organizada q11e 

nos permitan aproximarnos y mucho menos afirmar qu& cantidad 

de obras, producto del intelecto del personal docente y de -

investigaci6n, se han registrado. 

114 Paralelamente a la problcm~tica del proceso editorial,-
crece al propio tiempo la estructura concerniente a la -
propiedad industrial universitaria, como parte de la pro 
piedad intelectual d0 nucstrn Universidad. Se crea la = 
Comisi6n de Invenci0nes y Marcas en 1978, con la finali
dad de ser el órgano coordinador y asesor que establecerá. 
las pol!ticas a seguir en materia de invenci:ones y r-:ar-
cas. Dicha Comisi6n estaría integrada por el Coordina-
dar de la Investigaci6n Científica, el Director del Cen
tro de Instrumentos y un abogado designado por el Aboga
do General de la U.N.A.M. En 1983 se transform6 en la -
Dirección General de Desarrollo Tecnol6gico y al poco -
tiempo pasa a el Centro para la Innovaci6n Tecnol6g±ca. 
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Por lo tanto, cabe señalar que existen dos aspes 

tos fundamentales que atender para poder llegar a una pro--

puesta o intento de solución a los problemas de carácter au

toral que enfrenta d1a con dia nuestra Universidad ellos - -

son: por un lado, la atención al autor como trabajador de -

la UNAM y segundo, la titularidad de las obras creadas por -

empleados de dicha institución, 

2. El autor como trabajador de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Para efectos de este trabajo, se untendcrá como 

autor, el miembro del personal acad6mico, que tiene una rel~ 

ci6n subordinada de trabajo con la Institución tUniversidad) 

y que a su vez produce, realiza, origina o crea, una obra i~ 

telectual o art1stica protegíb).e por el instrumento legal -

llamado Ley Federal de Derechos de Autor y demás ordenamien

tos y disposiciones legales aplicables. 

Es importante destacar, primeramente, que no to

do el trabajo intelectual que lleva a cabo el personal acad~ 

mico, origina derechos intelectuales, ya que es menester y -
condición que exista el elemento "creación". Y como opina -

el maestro Mouchet, "hay creación cuando existe originalidad 

por mínima que ella sea, es decir que el producto intelectual 

-la obra- presente una individualidad que la distinga de - -

otros productos del mismo género. 11115 

115 PIOLA CASELI, E. Trattato del Diritto di Autore. Napoli
Torino. 1.927. p. 67. cita de Mouchet, Carlos. "Derechos 
Intelectuales sobre las Obras Literarias y Artisticas en 
el Trabajo Subordinado (Derechos de los funcionarios y -
empleados). Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Año IX, No. 39. Tercera Epoca, julio-agosto. -
Buenos Aires. 195~. p. 732. 
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El personal académico de la Universidad está in

tegrado, según lo dispone asi el. articulo ·1 del Estatuto del 

personal Académico116 por: 

- Técnicos académicos 

- Ayudantes de profesor o de investigador 

- Profesores e investigadores 

A los técnicos académicos el Estatuto General -

(artículo 74) los define como aquellas personas, que ºhayan 

demostrado tener la experiencia y las aptitudes suficientes 

en una determinada especialidad, materia o área, para reali
zar tareas específicas y sistemáticas de los programas acad! 

micos o de servicios técnicos de una dependencia de la UNAM. 

ºY son ayudüntcs quienes auxilian a los profesores, a los i~ 

vestigadores y a los t6cnicos acad~micns en ~us labores ..• Y 
por último señala el EPA, que los profesores investigadores 

ordinarios son aquellos que tienen a uu cargo las labores -

permanentes de docencia y de investigación. 117 

Todas y cada una de estas calificaciones que a -

su vez se subdividen en categor1as y niveles, forman parte -

del personal académico de nuestra máY.imu Casa de Estudios; -

también, gozan de derechos y obligaciones que se encuentran 

consagradas en la Legislación Universitaria compuesta 6sta -

por diversos rubros y ordenamientos tales como: Ley Orgáni-

116 De acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Ley Orgfinica 
y el Titulo Cuarto del Estatuto General, es el Estatuto 
del Personal Acad~ico el ordenamiento que regirá las re 
laciones entre la Universidad y su personal acad~mico. -

117 Hace menci6n el Estatuto citado a otras categor1as de -
profesores e investigadores al referirse a los eméritos, 
visitantes y extraordinarios. 
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ca~ Estatuto del Personill Acaddmico; Autoridades; Estudios -

Superiores; Tribunal Univers1tario, etc. Dichas disposicio

nes, en ningan momento son inferiores a las establecidas en 

la Ley Federal de Trabajo. Cuenta el personal acad€mico, 

su vez en el aspecto gremial con las disposiciones establee~ 

das en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la -

Tnstituci6n y las Asociaciones Autónomas del f'ersonul Acaód

mic:o de la Univcr:3i<lad Nacion.;;l 1\ut6noma de M6x.ico. 

L~s relaciones de trabajo del personal acad6mico, 

tambi€n se encuentran reguladas por las normas contempladas 
en el Capítulo XVII, del 'l'ítulo Sexto de la Ley Federal del 

Trabajo. Mismü. que define al trabajador académico corno la -

persona f!sica que presta servicios de docencia o investiga

ci6n a las universidades o instituciones de educaci6n supe-

rior aut6noma por loy, conforme a los planes y progra~as es

tablecidos por los mismos. 

Dichos miembros del personal académico tienen un 

v1nculo laboral con la universidad, y al efectuar aqu0llus -

obras intelectuales y/o art1sticasf que implican verdaderas 

creaciones intelectuales susceptibles de ser amparados en b~ 

neficio del trabajador (investigador, t~cnico) f por la legi~ 

laci6n autoralf surge entonces una brecha, una serie de cue~ 

tionam.ientos, de dudas por cuanto ¿a qui~n le corresponde -

los derechos de autor resp~cto de la obra creada? 

As! tenemos que el artículo 59 dn la Ley Federal 

del Derecho de Autor, es el precepto aplicable para determi

nar esta situaci6n y a la letra dice: 

ART. 59. 11 Las personas f!si.cas o morales que -

produzcan una obra con la participaci6n o colaboraci6n espe

cial y remunerada de una o varias personas, gozarán. respec-
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to de ellas, del derecho de autor, pero deberán mencionar el 

nombre de sus colaboradores. 

CuanCo la colaboraci6n sea gratuita, el derecho 

de autor sobre la obra corresponderá a todos los colaborado

res, por partes iguales. Cada colaborador conservará su de

recho de autor sobre su propio trabajo, cuando sea posible -

determinar la parte que le corresponda, y podrá reproducirla 

separadamente indicando la obra o colecci6n de donde proceda, 

pero no podrá utilizar el titulo de la obra." 

En este precepto encontramos regulada la figura 

de autor empleado, al igual que también denota la existencia 

de derechos de autor para el productor de una obra intelec-

tual, correspondiendo a éste los de carácter pecuniario y al 

autor empleado los de carácter moral contemplados en las - -

fracciones I y II del articulo 2~ dal citado ordenamiento. 

Se habla tambi6n en dicho precepto de la colabo

raci6n remunerada cuando se oncomiendc a autores la realiza

ción de una obra determinada, ya sea por su cuenta o bajo un 

vinculo laboral y con una contraprestación de por medio. 

En la Universidad Nacional, dada su gran produc

cidn intelectual, a los funcionarios académicos y administr~ 

tivos se les presenta con frecuencia por parte de su pcrso-

nal acad~mico, cuestionamientos tales como ¿a qui6n corres-

penden los derechos de autor de la obra creada?, ¿Es la Uni

versidad titular de los derechos de autor de "X" obra o aca

so tiene todos y cada uno de los derechos derivados de las -

obras que ella produce? 

Antes de pretender dar una respuesta a estos in

tegrantes, es conveniente asomarnos a las opiniones de algu-
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nos de los destacados doctrinarios en la materia de dere---

chos de autor. 

3. Titularidad de los derechos de autor. 

3.1 Existen estudios como: Juan Ramón Ob6n León, -

Adolfo Loredo Uill., Larrea Richerand y Carlos Mouchet entre 

otros, quienes afirman que sólo las personas f1sicas pueden 

ser titulares originarios de derechos de autor, aduciendo lo 

siguiente: 

a) En opini6n de Ob6n Le6n, la manifestación de 

"Titular" no es 1a correcta y se expresa en contra de la mi~ 

rna al hablar del sujeto del derecho de autor, ya que al re(~ 

rirse a los derechos patrimoni~les, en las más de las veces 

el titular resulta ser el Cesionario y no el autor. Se in-

clina mtis bien por la denomif!aci6n "sujeto originario", para 

diferenciarla del "sujeto derivado", pues considera que sólo 

el autor, como crea.dar intclcctun.l de la obra primigenia, -

puede ser titular de un derecho originario de autor. Quien 

no sea el autor de la obra sólo puede ser titular de la mis

ma, cuando la obra original o preexistente pertenece al au-

tor o al titular de los derechos de autor "el sujeto debe r~ 
cabar la autorización previa del autor o del titular de los 

derechos, para poder realizar cualquier arreglo, compendio,

a~pliaci6n, traducción, adaptación, cte. de la obra primige
nia. ,,118 

118 OBON LEON, Juan Ram6n. Los Derechos de Autor en México. 
Editado por el Consejo Panamericano de la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. -
Buenos Aires, 197 4. p. 64. 
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b) Adolfo Loredo Hill opina que "las personas -

morales no pueden ser titulares de derechos de autor; recen~ 

cer como autor a una persona jurídica sería una aberraci6n,

porque el acto de creaci6n es humano y personal!simo. 11 119 

Lo anteriormente dicho lo funda en el precepto -

(art. 31 de la L.F.D.A.} que dice que 11 Las sociedades merca~ 

tiles o civiles, solamente pueden representar los derechos -

de autor como causahabientes de las personas físicas de los 

autores, salvo los casos en que esta ley dispone expresamen

te otra cosa. 

El mencionado autor no hace m~s que negar tajan

temente los derechos que pueden gozar los empleadores y 

cargadores de obras protcgibles por el derecho de autor sin 

dar mayores explicaciones en su obra citada. 

e) Por su parte, Gabriel Larrea R. argumenta que 

de principio, los derechos de autor, morales y patrimoniales, 

deben tender a la protccci6n de la ac.;tlvidad creativa y de -

su producto. Sostiene que además del derecho moral, debe -

proteger el derecho patrimonial de los autores. Dice que el 

autor es persona física, porque sólo ésta puede pensar, ima

ginar y crear. 

Por cuanto a las personas morales o empresas, 
11 no pueden ser considerados autores, pueden ser causahabien

tes del autor y ser titulares derivados de algunos de los d~ 

rechos patrimoniales cuando el autor en virtud de su derecho 

119 
LOREDO ll!LL, Adolfo. Ob. Cit. p. 78. 
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primigenio o exclusivo, les otorga la autorización correspo~ 

diente. Admitir lo contrario en los paises de tradición ju

rídica franco-latina, es negar~todos los derechos que la Co~ 

venci6n de Berna otorga a los autores." Y continúa diciendo 

que "estos conceptos tienen mucha importancia al hablar de -

las obras en colaboración y en las obras por encargo. En 

las obras en colaboraci6n siempre participan en la crcaci6n 

intelectual, persona::> humana.s y debe reconocerse a ellos el 

derecho de au~or, cuando varias colaboran y puede precisarse 

la parte que les corresponde, cada persona scr.1 la autora de 

esa parte y si no se puede precisar la participación de nin

guna, la obra debe pertenecer por igual a todos, salvo pacto 

en contrario." 

"La creaci6n intelectual es una cualidad de la -

persona humana. En las obras por encargo el problema parece 

complicarse, pero los principiós son los mismos, las obras -

sólo las pueden hacer las personas físicas, y son ellas las 

que deben gozar los derechos de autor en forma exclusiva y -

originaria. Es obvio que por razón de justicia quien encar

g6 una obra debe tener el derecho de su uso o explotación, -

pero no los derechos de autor. ,.l 2 Q 

Por cuanto a las empresas culturales, Larrea - -

afirma que son necesarias para promover y difundir la cultu

ra, pero no son autores de las obras. Se debe proteger su -

12º LARREA RlCHERAND, Gabriel. Acerca de los Derechos Mora-
les y el convenio de Berna. Ponencia presentada en la V 
Reuni6n Continental del Instituto Interamericano de Dere 
ches de Autor. M~xico, 1986. pp. 5-7. -
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través de derechos originarios, porque 

Tanto Larrea como Ob6n León est:in de acuerdo en 

que el centro del problema se encuentra principalmente en el 

aspecto patrimonial de los derechos de autor. Estamos indu

dablemente de acuerdo en que s6lo las personas f !sicas pue-

den ser autores, pero debe subrayarse que no es lo mismo ser 

autor de una obra, que ryozar de un derecho de autor de la 

misma, o mejor dicho gozar de un derecho de autor de la mis

ma, o mejor dicho gozar de algunos de los aspectos patrimo-

niales ele la obra, ya que los morales son indivisibles y son 

siempre para la persona del autor. 

d) Por último es de tomarse en consideraci6n, -

una vez m&s, la opini6n de Carlos Mouchet, quien afirma que 

"A titulo originario sólo son las pe~sonas físicas, dnicas -

que pueden realizar una actividad intelectual creadora, ya -

que solamente por una ficción legal el Estado y los dem§s e~ 

tes de derecho público pueden ser titulares de esos derc---
chos."121 

3.2 En contraposición existen (por lo menos aparent~ 

mente} quienes afirman que las personas morales pueden ser -

tambi~n titulares originarios de derechos de autor, entre --

121 MOUCHET, Carlos. Derechos Intelectuales Sobre las Obras 
Literarias y Art1sticas en el Trabajo subordinado (Dere
cho de los Funcionarios y Empleados) • Revista de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales. Año IX, No. 39. -
Tercera Epoca. Julio agosto. Buenos Aires, 1954. p. 173. 
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ellos: Estanislao Valdés Otero, Pedro Ismael Medina Pérez y 

Víctor Blanco Labra, justificando lo anterior de la siguien
te~manera; 

a) Estanislao Valdés analiza a la titularidad 

originaria en personas morales partiendo de las obras crea-

das por autores empleados, pero afirma que la persona física 

es el "titular por excelencia" del derecho del autor, pero -

que, en el ca~o de las obras creadas por autores empleados,

en el ejercicio normal de sus funciones, éstas deben ser "ex 

propiada~ en favor del arrendatario." 122 Para determinar a =:
quién debe adjudicarse la paternidad de la obra, cuando de -

por medio existe un contrato de trabajo, no existe en este -

caso una expropiaci6n del derecho de aulor, sino una adquisi 

ci6n originaria del derecho por parte del arrcndataria. 123 -

En relaci6n con las obras por encargo afirma que "cuando la 

obra es ejecutada de encargo, él artista es, como todos los 

casos previstos por nuestro régimen legal, titular del dere

cho moral, en tanto el comitente es el titular de las facul
tades que integran el derecho pecuniario." 124 Opina, por -

Gltimo, que la titularidad originaria de los derechos de au

tor de personas morales es aceptada por la teoría. Así señ~ 

la que quienes reconocen a las personas jurídicas la calidad 

de verdaderas autoras, est~n a favor, las más de las veces,-

122 VALDES OTERO, Estanislao. Derechos de Autor. R~gimen Ju
r1dico Uruguayo. Biblioteca de Publicaciones Oficiales -
de la Universidad de Montevideo, Sección III, LXVIII, -
Repüblica Oriental de Uruguay. 1953. p. 91. 

123 Ibidem. p. 92. 

124 Ibídem. p. 96. 
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de las teorías sobre la personalidad que establecen qué 6rg~ 

nos de la persona jurídica expresan la voluntad colectiva de 

ésta, o que las personas fisicas que 4a integran son sus re

presentantes. 

b) Medina Pérez estudia a la titularidad origi-

nal de derechos de autor en las personas morales tomando co

mo punto de partida a la obra cinematográfica. Dice que -

"Autores 1 Morales', serian todos los que concurran a la rea

lización de una película aportando elementos originales de -

creación intelectual en cambio, el autor, por as1 llamarlo -

'patrimonial', mejor diríamos pleno, el que además de su de

recho moral d0 autor reúne en si en virtud de uno u otro tí

tulo, todos los derechos econ6m.icon o r.iateriales de lo::; de-

más, no puede ser otro que el productor, al que puede cali-

ficarse con razón de verdadero propict,1rio intelectual cine

matográ.fico. "12J Para 61, la titularidad de los derechos de. 

autor sobre las üÜras cinc.m<.i.tográficas corr.csponrle a quien -

se dedique a la producción de la película. El productor de

be haber obtenido la cesi6n de los dcrechc•;:; económicos de -

los demás coautores, pero es ~l quien concibe y crea la pelf 

cula, aporta el capital, consigue los derechos de adaptaci6n 

o compra los originales de las obras, contrata los servicios 

de quienes colaboran en la producción; realiza adem~s una -

funci6n "total e interna',, al dirigir y coordinar la filma-

ci6n. Se considera, por lo mismo, que el productor cumple -

125 MEDINA PEREZ, Pedro Ismael. Los contratos Cinematográfi 
cos. Segunda edición. Dirección General de Cinematogra
fía y Teatro y Sindicato Nacional de Espectáculo. Ma--
drid, 1952. p. 84. 
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una misi6n art!stica, intelectual y creativa, que lo hace m~ 

recer la propiedad intelectual do los derechos sobre la 

obra. Considera que el productor reGnc los derechos econ6m~ 

cos de los demás coautores, pero debe siempre reconocer el -

mérito de quienes realicen una colaboración personal, cread~ 

ra y artística. En conclusi6n, le resulta justo que el pro

ductor, ya sea persona f1sica o moral, adquiera la titulari

dad de los derechos sobre el resultado del esfuerzo de va--

rios autores por lo antes expuesto. 126 

e) Víctor Blanco Labra opina, que los organismos 

de radiodifusi6n son autores de sus emisiones y de sus pro-

gramas, ya que el Convenio de Berna establece que protege 

las crestomat!as, enci~lopcdias y antologías, como creacio-

nes intelectuales. El organísmo de radiodifusión produce 

126 Estamos de acuerdo en que la materia de derechos de aUto 
res no es f5cil, y que conforme avanza su estudio se coffi 
plica mtis. Hablilr de la obra cinematográfj_cn. impl i.cu -
una fortuna de complicaciones si tomamos en cuenta que -
en ella participan infinidad de autores: artistas, int~r 
pretes, escritores, etc., y ademá.s la figura del "produC 
tor", para quienes algunas legislaciones le niegan la ca 
lidad de autor o coaulor, titular ele la obra cinernatogrtí 
fica, etc. As! tenernos por ejemplo que para Luis Fernañ 
do Mart!nez, Ru!z "El productor es el coordinador en el 
campo de lo econ6mico de todos los elementos -art!sti--
cos, t~cnicos y financieros- necesarios para conseguir -
el film ••• 11 es pues, el "empresario en el sentido econ6-
mico de la palabra. Produce un bien econ6mico: el film. 
Pero su actividad no incorpora obra arttstica si se limi 
ta a aportar el capital, a escoger, reunir y estiraular,= 
inclusive a aconsejar y criticar a todos aquellos que h~ 
rán obra art1stica o técnica para su elaboración del --
film. El no es uno de los coautores si no realiza por -
sí mismo una aportaci6n intelectual de orden art!stico,
musical o literario. M~s estas aportacione~ -continúa -
afirmando Luis F. Mart!nez- escapan a la función propia 
del productor y en tal caso él ser!a coautor en tanto -
que guionista, músico o director. "MARTINEZ RUIZ, Luis 
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obras nuevas y originales, tomando otras diferentes e incor

porándolas a la nueva. Puede para esto realizar crestoma--

tías o también obras completas, celebrando previamente, (por 

lo menos en M~xico) contratos con la sociedad autora! que e~ 

rresponda, para poder utilizar dichas obras en sus progra--

mas. 

Sobre las obras que se utilizan, ya sean cresto

matías u obras completas, dice que éstas no se utilizan - -

- Fernando, "Los Derechos de Autor sobre el Film Cinema 
tográfico." Revista de Derecho Mercantil. Vol. XLIV. núffi. 
105-106, julio-diciembre. Madrid, 1967. p. 153. 

En opini6n de Piola Caselli, el productor, al que no se 
le conceden clerechos intelectuales, tiene el "ejercicio 
exclusivo del derecho al disfrute ccon6mico de la obra.
''Agrega que esta facultad del productor surge "como re-
sultado de una cesi6n exlege, que es la consecuencia na
tural y 16gica de las relaciones de locación de obra en
tre el productor y los coautores". Piola Caselli. E. Le 
Nouveau protet italien de reforme de la Loisur le droit 
d'auteur, en Le Droit d'auteur. Berna, 15 de diciembre -
de 1939. p. 133. Citu <lu Mouchct, Carlos y Rad~cui, Sig
frido, A. "El autor de la obra Cinematográfica. Revista 
General de Legislaci6n y Jurisprudencia. Año CI, segunda 
~poca, tomo XXVII. Instituto Editorial Reus. Madrid, - -
1953. p. 450. 

Por último es de utilidad la opinión dada por Ugo Capi-
tant (citado por Mouchct y Radaelli) quien afirma que -
"la obra cinematográíica forma un todo inseparable, en -
el cual arte, t~cnica e industria se compenetran, se con 
dicionan recíprocamente y se funden, por cuya razón es = 
conceptual, práctica y jurídicamente imposible aislar en 
ella la obra de arte, consider~ndola como una pura crea
c16n del espíritu, despojada de aquellos elementos de na 
turaleza t~cnica e industrial que por el contrario, han
concurrido decisivamente a producirla tal como ella cs. 11 
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anárquicamente, pues se les selecciona previamente y se dis

ponen de tal manera que forman parte de una unidad coherente, 

con ritmo, climax, principios y fin, corno toda obra. En un 

programa se llegan a utilizar obras de varios autores que 

unidas producen una nueva, por ejemplo: la dirección, imáge

nes, guiones, sonido, libretas, producción, escenografía, 

etc. La tarea de los organismos de radiodifusi6n resulta -

esencial y creativa y se obtiene de ella, una obra nueva que 

es protegida por el derecho de autor, según el Convenio de -

Berna. 127 

127 BLANCO LABRA, Víctor, "Los Organismos de Radiodifusión 
como AutOres de Obras de Radio y T.V." Ponencia prese!!_ 

tada en la V Reunión Continental del Instituto de Dere
chos de Autor. México. 1966. 
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4. Legislaci6n Universitaria. 

El articulo 6A fracci6n XXI-del Titulo Primero -

del Estatuto del Personal Acad6mico, .prevé el aspecto patri

monial de las obras intelectuales producidas ~en la UNAM, y a 

la letra dice: 

"Artículo 6A Serán derechos de todo el per

sonal acadGmico: 

XXI. Percibir por trabajos realizados al se~ 

vicio de la Universidad las regalías que les 

correspondan por concepto de derechos de au

tor y/o de propiedad industrial." 

Por su parte, el articulo 26 de dicho ordenamie~ 

to prevé a la vez un aspecto moral en su primer inciso y 

otro de carScter patrimonial o econ6mico en el cuarto, al i~ 

dicar que: 

11 Artí.culo .26. Los técnicos académicos y los 

ayudantes de profesor o de investigador, te~ 

dr~n además de los consignados en el art~cu

lo de este Estatuto, los siguientes derechos: 

a) Recibir el crédito correspondiente por su 

participación 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 ex-

traordinarios de su dependencia, de confo~ 

midad con el reglamento que al efecto se 
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expida. 

También el articulo SS del citado ordenamiento -

indica otro de los derechos de carácter econ6mico en materia 

autoral, al decir que: 

"Artículo 55. Los profesores-de asignatura -

t~ndrán, además de los consígnados en el ar-

t1culo 6 de este Estatuto, los siguientes de

rechos: 

a) Percibir la remuneraci6n que fijen los re

glamentos y acuerdos de la Universidad por 

asistencia a exámenes, participaci6n en 

comisiones, prestaci6n de asesorías u -

otras actividades. 

Por lo que a los profesores e investigadores de 

carrera se refiere el EPA, en su articulo 57, inciso a), se

ñala como su derecho el: 

"Recibir de la Universidad remuneraciones ad!_ 

cionales provenientes de ingrc~os extraordin~ 

rios de su dependencia, de conformidad con el 

reglamento que al efecto se expida~ 

También es importante hacer mención que aparte -

de los derechos mencionados anteriormente, el personal acad~ 

mico tiene otro tipo de derechos que no son los usuales, pr~ 

vistos en diversas fracciones de articulas del multicitado -

Estatuto, tales como la oportunidad de ser promovidos de ca-
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tegor!a o nivel académicos, con motivo de publicaciones de -

obras, as! tenemos que los siguientes preceptos del EPA, in

dican: 

1) Artículo 37: Para ser profesor de asignatura 

categoría A, se requiere: 

b) Haber publicado trabajos que acrediten su co~ 

petencia en la docencia o en la investigaci6n .•• " 

En el mismo sentido se pronuncian los artículos 

41, inciso e); 42, inciso b) y 44, ihciso b). 

2.- En la Sección c. del capitulo V, del Título 

Cuarto del ya multicitado Estatuto, se prevé el ingreso por 

contrato, estableciendo, entre otros el requisito de la tem

poralidad, dispens~ndose éste, si existen creaciones intele~ 

tuales de reconocida importancia, de conformidad con el ar-

tículo 50, que dice: 

"P..ira que les sea otorgado un contrato de prest~ 

ci6n de servicios, los candidatos deberán satisfacer los re

quisitos de ingreso que establece este Estatuto para las ca

tegor{as y niveles equivalentes. El requisito de tiempo po

drfi acreditarse en casos excepcionales por acuerdo expreso -

del consejo técnico, tomando en cuenta los antecedentes aca

démicos del candidato: labores docentes, de investigaci6n, -

profesionales, estudios de posgrado, participaci6n en el pr~ 

grama de forrnaci6n del personal académico de la UHAM, y -

creación científica o artística de reconocida importancia." 

Por otra parte, como obligaci6n para los profes~ 

res de asignatura, el citado ordenamiento establece que deb~ 

r~n de indicar su adscripci6n a una dependencia de la Unive~ 
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sidad, en los trabajos que en ella se les hayan encomendado, 

seg6n lo dispone el inciso g) del artículo 56. 

De acuerdo con la cláusula 100 del contrato ca-

lectivo de Trabajo celebrado entre la UNAM y las AAPAUNAM. _ 

(Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UNAM),

se estipula lo siguiente: 

"Cláusula 100. Los trabajadores acadl!micos per

cibirán las regalías que les correspondan por concepto de d~ 

rechos de autor o propiedad industrial, por trabajos realiz~ 

dos al servicio de la UNAM. 

Se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior 

en los términos de la le~islaci6n universitaria cuando asig

nados a la investigación publiquen o elaboren folletos, ant~ 

logias, guiones, cartas geográficas o cualquier otro trabajo 

de investigación publicado por la UNAM, que sea producido 

por los mismos. 

En la aplicación o interpretación de esta cláus~ 

la cuando no haya disposici6n ex.presa en la legislación uni

versitaria se estará a los convenios especificas que celebre 

la UHAM con los autores, a la Ley Federal de Derechos de Au

tor y demás ordenamientos legales aplicables." 

4.1 Regulación de los ingresos por concepto de Derechos 

de Autor en la UNAM.. 

El ordenamiento que ha venido rigiendo en la Un~ 

versidad por concepto de recursos que ingresan a la misma, -

es el denominado Reglamento sobre los Ingresos Extraordina--
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rios de la Universidad Nacional P.ut6noma de Mt'!xico. 128 

Son objeto de dicho Reglamento los ingresos ex-

traordinarios que reciba la Instituci6n, a trav~s de sus fa

cultades, escuelas, centros, institutos, coordinaciones y d~ 

más dependencias acad€micas o administrativas. 

El artículo segundo del reglamento que nos ocupa, 

señala en sus fracciones II, IV y V, que son ingresos extra

ordinarios, 129 entre otros, los generados por: Enajenación -

y arrendamiento, como la venta de materiales (publicaciones, 

libros ••• ); Licenciamiento de Tecnología y uso de patentes y 

cualquier otra causa diferente a las anteriores. Es al pa-

tronato de la UNAM a quien corresponde la administración ele 

dichos ingresos. 

Los ingresos extrabrdinarios por concepto de de

rechos de autor, de acuerdo al articulo 20, estarán supedit~ 

dos a la legislación aplicable, a la Ley Federal de Derechos 

de Autor y u loa convenios C!;pcc.fficos que celebre ln UNt~M -

con los autores. 

Compete al Abogado General, segdn lo estipula el 

articulo 21 del ya citado ordenamiento, el dictamen en su a~ 

pecto legal de todos y cada uno de los acuerdos, contratos o 

convenios que celebren las dependencias apegados siempre a -

la legislaci6n universitaria y con previa consideración del 

128 Publicado en la Gaceta UNAM, el d!a 9 de marzo de 1986. 

129 Son ingresos extraordinarios los incluidos en los presu
puestos programáticos anuales aprobados por las ~
dencias por el Consejo Universitario. 
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Rector. La aprobaci6n de los acuerdos podr~ hacerse en for

ma genérica a través de foroatos tipo en los que s6lo varia

rían los anexos t~cnicos, pero una vez suscritos se envia--

rán, para su registro, a la Oficina del Abogado General. Y -

concluye indicando el artículo 21, que la elaboración de di

chos acuerdos, convenios y contratos, no deber~ implicar la 

modif icaci6n sustancial Ge las metas que se contengan en los 

programas anuales que se hubiesen autorizado a las dependen

cias. 

Por otra parte, el articulo 26, fracci6n III, -

tambi6n ve por la revisi6n jurídica de los documentos ya me~ 

cionados al decir que: 

"Articulo 26.- Los titulares de las dependen

cias para el ejercicio del gasto derivado de 

ingresos extraordinarios destinados a fines -

espcc1ficos, deberán: 

I • •. 

II ••. 

III. Someter a la consideraci6n del Rector de la 

UNJ\.M y a la aprobaci6n jur!dica del Abogado Gen~ 

ral cualquier modificaci6n sustancial a los con

tratos, convenios o acuerdos celebrados." .... 

5. Del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial. 

Aproximadamente desde la d~cada de los setenta,

se observa, de manera muy notoria, el proceso de diversific~ 

ci6n de las actividades docentes, de investigaci6n y de dif~ 

si6n cultural en la Universidad. Ello trajo como consecuen

cia, un incremento considerable en la produccidn de libros -
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y publicaciones peri6dicas, cuya edición, distribuci6n, con

trol y registro, rebasaron la capacidad operativa de la Di-

recci6n General de Publicaciones y <le la Distribuidora de L! 

bros, ocasionando por consiguiente, que varias dependencias 

universitarias (centros, escuelas, institutos, facultades, -

etc.) realizaran de manera simultánea su labor editorial, 

sin que en muchas de las ocasiones, apegaran a los esca--

sos lineamientos generales que para el efecto se habían -

efectuado en la institución. 

La enorme cantidad de originales que se canali-

zaban de dichas dependencias, hacia la Direcci6n General de 

Publicaciones, hizo prácticamente imposible su tot~l preces~ 

miento en la Imprenta Universitaria, trayendo consigo y co~o 

consecuencia, que dicha imprenta recurriera a empresas edit~ 

ras externas para cubrir en su mayor parte dichas nccesida-

des. 

Por otra parte, comenta Lorea San Martín, que 

"La infraestructura de la Distribuidora de Libros no pcnr:.i-

t!a atender de manera eficiente, el almacenaje, distribución 

y com~rcializaci6n de grandes cantidades de titulas y ejem-

plares, lo que trajo como consecuencia un importante rezago 

en la distribuci6n y la saturación de su Bodega."lJO 

Por lo anteriormente expuesto, en el año de 1986 

el Dr. Jorge Carpizo, Rector de la UNAM, emite una serie de 

130 SAN MARTIN, Lorea. "La Administración del Proceso Edito
rial en la UNAM la Naturaleza del Conse·o Asesor del -

¡¡,="°"'=."'-=-;.=...~~=i'p~;~~~~7i~:~a7~a i~~=~~c~u~~~se~~=t~t~~oedec~nves-
Jur!dicas. UNAM. Junio 8 de 1988. 
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acuerdos y disposiciones tendientes a reorganizar y regla--
mentar la labor editorial, de tal forma, que se establecie-

ran criterios e instrumentos más precisos para su debido fu~ 

cionamiento y operaci6n, en el marco de una politica de -

descentralizaci6n. 131 

surgen como consecuencia de las necesidades imp~ 

rantes en el Srea editorial, nuevas estructuras y ordenarnic~ 

tos, como se dijo anteriormente, tales corno la transíorma--

ción de la Distribuidora de Libros en la llamada Dirección -

General de Fomento Editorial, 132 a la cual se le dieron los 

apoyos y atribuciones necesarias para llevar a cabo una me-

jor administración, promoción, difusi6n y distribución del -

acervo editorial universitario. 

Por otro lado, por Acuerdo del Rector se crea el 

Consejo Asesor del Patrimonio Editorial133 con el fin de es

tabiecer criterios institucionales que orienten y regulen 

las actividades vinculadas con la producci6n, distribuci6n y 

comercialización de la5 publicaciones; así mi.smo, establece 

en los considerandos que; la UNAM debe contar con una imagen 

editorial definida que, además, cumpla con los requisitos -

institucionales de edici6n¡ que es necesario perfeccionar 

los procesos de registro de se'Juimiento de las publicaciones 

sobre las cuales la UNAM posea la titularidad de los derechos 

y que -entre otros también-, los resultados de la labor edi-

131 
SAN MARTIN, Lorea. Ob. Cit. 

132 Publicado en la Gaceta UUAM, del d1a 17 de febrero de 
1906. 

133 Publicado en la Gaceta UNAM, del d1a 20 de marzo de -
1906. 
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torial de la Universidad, forman parte del patrimonio de la 

Institución, por lo que se requiere de mecanismos espec!fi-

cos para su administraci6n y seguimiento. 

5.1 Direcci6n General de Publicaciones. Atribuciones 

que en materia editorial le confiere el Acuerdo de -

Creación del CAPE. 

Establece el acuerdo tambi~n, que la Dirccci6n -

General de Publicaciones continuará manteniendo su carácter 

centralizado para efecto de las siguientes funciones: 

I. Registrar internamente las publicaciones que 
aparezcan bajo el sello UNAM. 

II. Procesar o ges.tionar la elaboración de las -

publicaciones de la Administración Central -

de la UNAM y de aquellas otras entidades que 

as! lo soliciten. 

III. Proporcionar a las entidades editoras !ndi-
ces de costos de producci6n, criterios de e~ 

lidad de edici6n y características de los m~ 

tcriales a ser utilizados para orientarlas -
en cuanto a la contratación de servicios ed~ 

toriales. 

IV. Elaborar con base en el seguimiento de sus -

trabajos y su comportamiento comercial el r~ 

gistro de las empresas autorizadas para con

tratar servicios con las entidades editoras. 

v. Integrar y editar el catálogo general de pu

blicaciones de la UNAM. 
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VI. Formular y seguir el cumplimiento de las di~ 
posiciones generales de las publicaciones de 

la UNAM. 

VXI. Custodiar los negativos y archivos de mode-

los para las reimpresiones de la UNAM. 

VIII. Lograr a trav~s de los recursos adscritos a 
la Imprenta Universitaria una mayor eficien

cia y mejor calidad en las actividades enco

mendadas a Ella. 

IX. Coordinar acciones con la Dirección General 
de Asuntos Juridicos, a efecto de que las -

funciones encomendadas a ~sta se realicen en 

forma expedita, proporcionándole oportuname~ 
te la documcntaci6n necesaria para los trám! 

tes correspondientes a las obligaciones leg~ 

les de la actividad editorial. 

5.2 Dirección General de Asuntos Jurtdicos. Atribucio

nes que en materia editorial le confiere el Acuerdo 

de Creación del CAPE. 

Conforme al articulo 3ª del Acuerdo citado, a la 

Oficina del Abogado General, a trav~s de la Direcci6n Gene-

ral de Asuntos Juridicos (y en concreto a través de la Subd! 

recci6n de Protecci6n de la Propiedad Industrial e Intelec-

tual) se le atribuyen en materia editorial, las siguientes -

funciones: 

I. Recabar para los libros de la UNAM el ISBN -

(Internacional Standard Boor Namber) ante la 
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Oirecci6n General 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 

Tecnologia. 

III. Registrar las obras de la UNAM ante la Direc-

ci6n General del Derecho de Autor. 

IV. Elaborar los contratos entre la UNAM, los aut~ 

res y los editores. 

v. Dictaminar la procedencia del pago de regalías 

a los autores, de conformidad con lo establee~ 

do en los contratos correspondientes, en la L~ 

gislaci6n Universitaria y en la Ley Federal de 

Derechos de Autor. 

Y en general cumplir con otras obligaciones lega

les que se desprendan de la actividad editorial: 

Para efectos de determinación de las caracter!st! 

cas contractuales, criterios de coedici6n, adquisici6n de de

rechos editoriales y comercialización, intervendr~n como int~ 

grantes del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial, diversas 

autoridades, tales como (articulo 4R): el Coordinador de Uum~ 

nidadcs, quien ser~ su representante; un representante o mie~ 

bro del Patronato, quien fungir~ cooo secretario; las Direc-

ciones Generales de Publicaciones, de Fomento Editorial y de 

Asuntos Jurídicos. 

También establecerá el Consejo Asesor del Patrim2 

nio Editorial, los lineamientos a seguir para la comercializ~ 

ci6n, canje y donativo de publicaciones, así como el porcent~ 
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je que de las ventas corresponda a los autores. 

Los anticipos y pagos de regalías por concepto -

de derechos de autor según el acuerdo establece, que deberán 

ser cubiertos en la Tesorer1a Contralor!a de la UNAM, con -

cargo a las partidas presupuestarias de las entidades edito

ras, de acuerdo y de conformidad con lo establecido en los -

contratos correspondicntes. 134 

5.3 Funciones del CAPE conforme a su Acuerdo de Crea--

ci6n. 

El multicitado Consejo Asesor, tiene como una de 

sus principales funciones: 

- Vigilar el debido cumplimiento de las disposi

ciones y lineamientos que se expidan en mate-
ria editorial y distribuci6n; 

- Unificar y hacer compatibles las condiciones -

de contrataci6n entre la Universidad Nacional 

l\Ut6noma de México y los autores y entre aqu~

lla y otras entidades o casas editoras, o -

bien, entre organismos, instituciones y distr!_ 

huidores profesionales. 

134 Dicho Acuerdo abroga al de fecha 7 de junio de 1984, por 
el que se creó la Comisión Editorial de la UNAM.. 
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Seg6n comenta Lorea San Martín, que el CAPE, 11~ 

v6 a cabo co~o primera tarea, una vez integrado, la determi

nación de sus atribuciones y las correspondientes a las de-

pendencias e instancias universitarias involucradas en la l~ 

bar editorial y de distribuci6n; así corno la definici6n de -

mecanismos e instrumentos que deberán utilizarse en la con-

trataci6n de servicios editoriales y las características y -

requisitos que deberán cubrir las publicacionf.!S univcrsita-

rias próximas.a publicarse. 

6. Disposiciones Generales a las que se sujetarán los -

procesos editorial y de distribución de publicacio-

nes de la UNAM. 

Posteriormente, en·scptiernbre de 1986, el Rector 

de nuestra Máxima Casa de Estudios, Dr. Jorge Carpizo, expi

dió las "Disposiciones Generales a las que se Sujetarán los 

Procesos Editorial y de Distrituci6n de las Publicaciones de 
la UNAM.135 

6.l Atribuciones del CAPE. 

Por lo que a las atribuciones del CAPE se ref ie

re, el art1culo 9R del mismo enumera de manera enunciativa -

las principales que son: 

135 Publicado en la Gaceta UNAM, el dia 4 de septiembre de -
1986. pp. 9 " 14. 
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I. Establecer criterios generales sobre los con

venios y contratos que, en materia editorial, 

celebran las dependencias editoras; 

II. Establecer los lineamientos para la comercia

lizaci6n, canje y donación d8 publicaciones, a 

los cuales deber5n ajustarse las dependencias 

editoras. 

III. Registrar el número de ejemplares que de cada 

titulo ser~n utilizados por las dependencias 

editoras para canje y donación, tomando en 

cuenta los que institucionalmente, realiza la 

UNAM. 

IV. Fijar el monto del porcentaje que, a titulo -

de regalías, corresponda a los autores; 

V. Autorizar el padr6n de las empresas con las -

cuales las dependencias editoras pueden con-

trdtar servicios; 

VI. Hacer recomendaciones sobre el funcionamiento 

de los comités editoriales a que se refiere -

el art:!culo 22 de estas Disposiciones Genera

les. 

VII. Expedir los criterios generales de acuerdo 

con los cuales Ccberán emitir sus dictámenes 

los comit6s editorialeSJ 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales que, en lo relativo a descuentos, be

neficien a los alumnos, maestros y trabajado

res universitarios, de acuerdo con la políti

ca de precios que se fije; 
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IX. Vigilar que las dependencias editoras cumplan 

estrictamente estas Disposiciones Generales; 

X. Evaluar los procesos editorial y de distribu

ci6n de la UNAM y formular las rccomendacio-

nes pertinentes; 

XI. Solicitar a las dependencias editoras y a sus 

comités editoriales la información que se es

time necesaria, relacionada con los procesos 

a que se refiere la fracción X de este artíc~ 

101 

XII. Expedir las normas para su funcionamiento in

terno, y 

XIII. Las demás que le señalen las presentes Dispo

siciones Generales y las que le asigne el Res 
tor. 

6.2 Atribuciones de la Direcci6n General de Asuntos Ju

r!dicos. 

A la Direcci6n General de Asuntos Jur1dicos, di

chas disposiciones le asignan de acuerdo a los art!culos 10, 

27, 28 y 29, las siguientes atribuciones: 

I. Recabar, ante la Dirccci6n General del Ocre-

cho de Autor de la Secretaría de Educación PQ 
blica, el ISBN {International Standard Book -

Number) y asignarlos a los libros de la UNAM; 

II. Recabar, ante el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, el ISSN {International Standard 
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Serial Numbcr) y asignarlo a las publicacio-

nes peri6dicas de la UNP.M; 

III. Registrar las obras de la UNAM ante la Direc

ción General del Derecho de Autor de la Seer~ 

taría de Educaci6n Pública¡ 

IV. Elaborar los formatos de los convenios y con

tratos en materia editorial y que dcber~n su

jetarse las dependencias editoras y someter-

los a la consideración del Consejo Asesor pa

ra su aprobaci6n; 

v. Dictaminar sobre la procedencia del pago de -

regalías a los autores, de confor~idad con el 

porcentaje que al efecto fije el Consejo Ase

sor y a lo establecido en los contratos co--

rrcspondientes, en la Ley Federal de Derechos 

de Autor y en la Legislación Universitaria; 

VI. Asesorar a las dependencias editoras de la -

UNAM que as1 lo soliciten, en lo relativo a la 

celebración de convenios y contratos, as! co

mo en los dem~s actos de los procesos edito-

rial y de distribución que impliquen conse--

cucncias jurídicas, y 

VII. Las demás que le señalen las presentes Dispo

siciones Generales y las que le asigne el Re~ 

tor. 

Las convenios y contratos que en materia edito-

rial celebre la Universidad se harán de acuerdo con los for

matos que para el efecto haga la Dirección General de Asun-

tos Jurídicos. 
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Tambi~n dicha Dirección General llevar& un regi~ 
tro de los convenios y contratos en materia editorial, que -

hayan sido firmados por las partes y cubiertos los requisi-

tos administrativos correspondientes. Para este efecto, las 

dependencias editoras deberán remitir a esta Direcci6n Gene

ral las copias de todos los convenios y contratos que en es

ta materia celebren. 

Por contratos y convenios en materia editorial -

se entienden los siguientes: 

l. Contrato de edición. 

2. Contrato de coedici6n. 

3. Contrato de distribución. 

4. Contrato de Traducción. 

5. Contrato de cesión de derechos editoriales. 

6. Contrato de co:l.aboraci6n especial y rernuner~ 

da. 

7. Contratos innominados. 

B. Convenio interinstitucional. 

Para determinar el tipo de convenio o contrato -

a celebrar, la Direcci6n General de Asuntos Jurídicos brind~ 

rá la asesoría correspondiente. 

6.3 Atribuciones de la Direcci6n General de Publicacio-

nes. 

De acuerdo al articulo ~1 del rnulticitado orden~ 

miento, a la Direcci6n General de Publicaciones le correspo~ 

de: 

I. Registrar, internamente, las publicaciones 
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que se encuentren en proceso editorial y apa

rezcan bajo el pie de imprenta de la UNAM, -

as! como los ejemplares de las publicaciones 

peri6dicas que, en calidad de modelos, le en

v1cn las dependencias editoras; 

II. Custodiar los negativos y organizar el archi

vo de modelos para las reimpresiones de la -

UNA.M, para lo cu~l las dependencias editoras 

le remitir.in los negativos y modelos correspo!l 

dientes; 

III. Realizar o gestionar la elaboración de las p~ 

blicaciones de la Administración Central de -

la UNAN y de o::ualquicr otra dependencia edi t~ 

ra que asi lo solicit~ 

IV. Proporcionar u las dependencias editoras que

lo soliciten, los costos de producción y cri

terios de calidad de edición, a fin de sue, -

conforme a ellos, dichas dependencias realicen 

la contrataci6n de servicios editoriales; 

V. Elaborar, con base en el seguimiento de sus -

trabajos y su comportamiento comercial, el r~ 

gistro de las empresas autorizadas por el Co~ 

sejo Asesor para contratar servicios con las 

dependencias editoras; 

VI. Integrar y editar, conjuntamente con la Dire~ 

ci6n General de Fomento Editorial, el catálo

go general de publicaciones de la UNAM. 

VII. Asesorar a las dependencias editoras respecto 



- 101 -

a todo aquello que concierna a las fases de -

la producci6n editorial¡ 

VIII. Coordinar las acciones que le competan con la 

Dirección General de Asuntos Jur1dicos, a fin 

de que las atribuciones que correspondan a é~ 

ta se realicen en forma expedita, proporcio-

nándole oportunamente la docurncntaci6n y las 

obras necesarias para los trámites legales e~ 

rrespondientes; 

IX. Llevar el registro de los formatos que cada -

dependencia editora adoptará para sus títulos; 

X. Cuidar la uniformidad de tipograf1a de las p~ 

blicaciones que tenga a su cargo, la Imprenta 

Universitaria, ?ictando las medidas que al -
efecto sean necesarias, y 

XI. Las demás que le señalen las presentes Dispo

siciones Generales y las que le asigne el Res 

tor, 

6.4 Atribuciones de la Dirección General de Fomento Ed! 

torial. 

La Dirección General de Fomento Editorial tendrá 

las siguientes funciones de conformidad al artículo 12 de -

las Disposiciones Generales: 

I. Dar a conocer al público en general, y a la -

comunidad universitaria en particular, la producción edito-

rial universitaria; 
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II. Formar y administrar un acervo editorial de 

la Universidad; 

III. Fijar el precio unitario de las publicacio

nes universitarias que editen o reediten las dependencias -

editoras, de ronformidad con los lineamientos que al respec

to dicte el Consejo de1 Patri~onio Editorial. Para tal efes 

to ser§. necesario que éstas le remitan la información de los 

costos directos de producción de los titulas que publiquen; 

IV. Recibir, de las dependencias editoras, 16 

ejemplares de cada título, editado o reeditado, y de las pu

blicaciones periódicas: 

V. Proporcionar a las dependencias editoras que 

asi lo sol.iciten, la información E>Obre el comportamiento e~ 

rnercial de sus respectivos títulos; 

VI. nealizar la promoción y difusión del fondo -

editorial de la UNJ\.M, para lo cual la5 depe:ndcncias editoras 

deberán reraitirle información oportuna sobre los t1tulos de 

su programa de eOiciones; 

VII. Recibir, da las dependencias editoras, la -

totalidad de los t~tulos, con excepción de los que se acuer

de para efectos de canje y donación, cuando dichas dependen

cias acuerden que sea la Dirección General de Fomento Edito

rial la que se encargue de la distribución total de sus pu-

blicaciones. A su vez, éstas recibirán de la mencionada di

rección general los reportes correspondientes, por las ven-

tas que hayan efectuado durante este lapso; 

VIII. Recibir de las dependencias editoras, cua~ 

do éstas decidan hacer la distribución de sus obras, por si 
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o por un distribuidor externo, el 25% del total del tiraje -

de la edición¡ 

IX. Apoyar a las dependencias editoras que as! -

lo soliciten, en el resguardo de las publicaciones-que edi-

te; 

X. Establecer linea~ientos generales· para la- re~

lizaci6n del proceso de distribución por parte ~e l~s _depen-_ 

dencias editoras ~ue decidan asumirlo, y 

XI. Las dem§s que le señalen las presentes Disp~ 

siciones Generales y las que le asigne el Rector. 

6.5 Atribuciones de las Direcciones Generales de Patri

monio Universitario y de Proveeduría. 

De conformid.:id con .los urt'lculos 13 y 14 de las 

Disposiciones, la Direcci6n General de Patrimonio Universit~ 

ria tendrá a su cargo la administraci6n de los derechos de -

autor correspondientes a la UNAM, para lo cual se coordinará 
con las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y de Fo-

mento Editorial. 

La adquisición Ge los inswnos necesarios para el 

trabajo ~e la Imprenta Universitaria se hará por medio de la 

Direcci6n General de Provcedur!a, la que podrá brindar este 

servicio a las dependencias editoras que as1 lo soliciten. -

En este caso, esta Dirccci6n General recabará de estas depe~ 

dcncias la inforrnaci6n necesaria para programar las compras 

de insumos requeridos y realizar los concurses corrcspondie~ 

tes, a fin de optimar el ejercicio del presupuesto. 
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Asimismo, la Direcci6n General de Proveeduria -

contará con un padrón de proveedores de material edítorial,

con los datos relevantes de éstos, el cual deberá ser consu! 

tado por las dependencias editoras, con el objeto de elegir 
las mejores opciones sobre la calidad, precio y oportunidad 

de los materiales. 

6.6 Atribuciones de las Dependencias Editoras. 

Las dependencias editoras, es decir, las univer

sitarias que editen, por si o en colaboración con otras ent~ 

dades, tanto dentro como fuera de la Universidad, tendrán -

las siguientes atribuciones y oblig~ciones. 

I. Suscribir, en representación de la UNAM, los 
convenios y contratos en materia editorial, -

de conformidad con las presentes Disposicio-

nes Generales; 

II. Someter al visto bueno del Coordinador de Hu

manidades los convenios y contratos que pre-

tendan celebrar en materia editorial; 

III. Ejercer las partidas presupucstales relativas 

a ediciones, encuadernaciones y derechos de -

autor; 

IV. Destinar exclusivamente a la edición de nue-

vas obras o a reedicioncs los ingresos extra

ordinarios que obtengan por la venta de sus -

publicaciones; 

V. Convenir, con la Direcci6n General de Public~ 
cienes, la impresi6n de sus titules cuando ºE 
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ten por los servicios de la Dirección General 

de Publicaciones: 

VI. Acompañar, para su impresi6n, los originales 

de sus titulos con el respectivo dictamen 

aprobatorio del Comit~ Editorial; 

VII. Contratar, cuando opten por este sistema, con 

imprentas ex.ternas a la Universidad la impre

sión de sus publicaciones, de conformidad con 

las presentes Disposiciones Generales; 

VIII. Tener a su cargo, por sí o en colaboración 

con la Dirección General de Fomento Editorial, 

la distribución de sus tí.tules y colecciones, 

observando lo que al efecto establecen las -

presentes Dispo:>iciones Generales, y 

IX. Las dern~s que le señalen l.as presentes Dispo

siciones Generales y las que le asigne el Rec 

t.or. 

LOs titulares de las dependencias de la Adminis

tración Central, serán responsables de l.as publicaciones que 

editen o reediten y observarán, en lo que sea compatible con 

la naturaleza de sus publicaciones, las prcGentes Disposici!:!_ 

nes Generales. 

La definición de los procedimientos adrninistrat! 

vos y contables de la actividad editorial, as1 como su segu! 

miento en las dependencias editoras, estarán a cargo de la -

Secretar1a General Administrativa, de l.a Tesorería-Contral.o

ría y de la Coord:i.naci6n de Planeaci6n, Presupuesto y F.stu-

dios Administrativos, en el ámbito de sus respectivas campe-
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tencias y de acuerdo con los lineamientos que, en materia -

editorial, fije el Consejo de Asesor. 

El costo de edici6n de los trabajos que procese 

la Dirección General de Publicaciones se cargará a las part! 

das presupuestales de cada una de las dependencias que las -

generen. 

Las dependencias acad6micas o admini5trativas -

que necesiten reimprimir o reeditar algdn t1tulo solicitarán 

a la Dirección General de Publicaciones los modelos y los n~ 

gativos de esa obra, los que quedarán bajo su responsabil~-

dad. Una vez reimpreso o reeditado el titulo los devolverán 

a la Direcci6n General de Publicaciones para su custodia. 

Las dependencias editoras deberán manejar los i~ 

gresos que generen por la venta de sus publicaciones, en los 

términos de lo dispuesto por el Reglamento sobre Ingresos E~ 

traordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de H~xico. 

Estos recursos s6lo po<lrS.n ser clc5Linaclos a c<licioncn o rec

diciones de las propias dependencias editoras que lo generen. 

Los recursos presupuestalcs que se destinen al -

fomento editorial, ya sean los asignados a las partidas co-

rrespondientes o a los derivados de ingresos extraordinarios 

por concepto de venta de publ~caciones, no serán transferi-

bles, en ningdn caso, a otras partidas presupucstalcs. 

6.7 Atribuciones de los Comités Editoriales. 

Por otra parte, cabe hacer mención que ninguna -

publicación que efectúe la Universidad, a través de sus de-

pendencias editoras podrá 11.evarse a cabo sin el previo d~ 
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roen favorable o aprobatorio de su respectivo Comité Edito--

rial. Este Comit~ Editorial deberá existir en cada una de -

las dependencias editoras, mismo que se integrará por un nú

mero variable de miembros, siempre impar. El Comité Edito-

rial invariablemente dictaminará, como ya se dijo, sobre la 
publicación de los originales presentados a su consideraci6n 

por conducto del director de la dependencia. 

El proceso de descentralizaci6n que contiene las 

Disposiciones Generales, como puede observarse, tiene la 

gran ventaja de una mejor coordinación y apoyo por parte de 

cada una de las dependencias y órganos que intervienen en el 

proceso de una o varias publicaciones de la Institución; 

bien delimitados también sus obligaciones y atribuciones, d~ 

jando as!, -por lo menos en lo que a libros y revistas se re 

fiere que son la mayor cantidad de propiedad intelectual que 

produce la Universidad Nacional-, un marco jurídico institu

~ en esta materia, integrado por: 

- I.a Ley Federal de Derechos de l\utor; 

- La Legislaci6n Universitaria (Ley Orgánica, 

Estatuto General, Estatuto del Personal Acad~ 

mico, Contrato Colectivo de Trabajo del Perso

nal Académico, Rgto. de Ingresos Extraordina-

rios, etc.}. 

- El Acuerdo de Crcaci6n del Consejo Asesor del 

Patrimonio Editorial. 

- Las Disposiciones Generales a las que se suje

tarán los Procesos Editorial y de Distribuci6n 

de las Publicaciones de la UNA.M. 

- El Acuerdo por el que se Delegan Facultades a 

los Directores de Escuelas, Facultades, Insti

tutos y Centros, para Firmar Contratos en Mat~ 

ria Editorial¡ y 
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- Los propios acuerdos, circulares y reglamentos 

que emita el Consejo Asesor del Patrimonio Edi 

torial. 

6.8 Principales disposiciones aprobadas por el Consejo 

Asesor del Patrimonio Editorial. 

Los lineamientos y procedimientos aprobados en -

sesión plenaria del Consejo Asesor, son dados a conocer a 

los titulares de las dependencias universitarias mediante 

circulares firmadas por el Coordinador de Humanidades en su 

carácter de presidente del 6rgano colegiado y van acompaña-

dos de los anexos que en las mismas se indican. 

La Lic. LOrea San Mart1n136 , en su ponencia pre

sentada en el Coloquio Tecno~-og!a y Propiedad Intelectual ª!!. 
teriormente citado, hizo referencia a l.as más importantes de 

dichas circulares, siendo estas menciones las siguientes: 

1) Los lineaDientos operativos que se d~berün s~ 

guir en el proceso de descentralización edit~ 

rial. En ellos se incluyen diferentes etapas 

que se requiere cumplir para publicar títulos 

en las dependencias editoras y la participa-

ci6n de las direcciones generales administra

tivas encargadas de tramitar los distintos 

136 Secretaria T~cnica de Programación Editorial de la Coor
dinaci6n de Humanidades de la UNAM. 
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procesos de acuerdo con las Disposiciones Ge

nerales •137 

2) El procedimiento a seguir ante la Oirecci6n -

General de Asuntos Jurídicos para la reserva 

de derechos del uso de los títulos y conteni

dos de las publicaciones peri6dicas y revis-

tas, lo que implica ou uso exclusivo conforme 

a la Ley Federal de Derechos de Autor. Esto 

además tiene como finalidad evitar que orga-

nismos externos a la Universidad Nacional, h~ 

gan uso indebido de ellos. 138 

Esta circular reviste gran importancia, toda vez 

que en nuestra Universidad, no se sabe a ciencia cierta cuá~ 

tas publicaciones peri6dicas se encuentran registradas hoy -

en d1a, ante la Direcci6n Genci:al de Derechos de Autor, con 

su debida obtención de la Reserva de derechos y ante la H. -

Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 

par~ la obtenci6n de los certjficatlos de Li.c:il.u<l du TÍLulo y 

de Contenido. 

3) Los formatos que deban utilizar las dependen

cias universitaria5 para celebrar convenios -

y contratos de edición con el autor y con la 

137 Circul.ar. del CAPE dirigidc:. a los titulares de las depen
dencias universitarias, de fecha 4 de septiembre de 
l.986. 

138 Circular 1 del CAPE, del día 23 de marzo Uc 1987. 
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editorial cuando las derechos de la obra co-

rrespondan a esa. 139 

4) Los formatos de cesi6n de derechos, coedición, 

colaboración especial y remunerada, distribu

ción, prestación de servicios, publicidad, -

traducci6n y colaboración interinstitucio---
nal .140 

5) Los lineamientos bajo los cuales se llevarán 

a cabo el proceso editorial en la Direcci6n -

General de Publicaciones y la gu!a para la -

presentación de originales. 141 

6} El acuerdo que para el pago de regal1as debe

rán celebrar la Universidad Nacional Autónoma 

de Mfucico y el autor cuando la titularidad de 

los derechos patrimoniales de las obras corre~ 

pandan a ella, en v.irtud de haber sido elabo

radas por autorc!:; unl vci:si U.1.r ios • 14 2 

71 El porcentaje que, por concepto de ragalias,

deberá cubrirse a los autores, los documentos 

requeridos para su tramitación, los procedi-

mientos y las dependencias administrativas 

Circular del CAPE, del. dia 25 de septiembre de 1987. 

Circular 3 del CAPE, del d!a 23 de marzo de 1987. 

Circular 2 del CAPE, del dia 24 de marzo de 1987 

Circular del CAPE, del d!a 25 de septiembre de 1987. 
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que ellos intervienen. El Porcentaje acorda

do es el del 10% sobre el precio de tapa vi-

gente durante el pcr!odo de liquidac16n, el -

cual se pagará semestralmente en función de -

los ejemplares vendidos. 143 

8} La documentaci6n y procedimientos que deberán 

presentarse a la Dirección General de Asuntos 

Jur!dicos para acreditar la titularidad de los 

derechos patrimoniales ante la Dirccci6n Gen~ 

ral de Derechos de Autor de la Secretar!a de 
Educación PÜblica. Esto tiene como finalidad 

proteger jur!dicar.iente las creaciones intele~ 

tuales de los universitarios y, consecuente-

mente, salvaguardar el acervo editorial de la 

Universidaa. 144 y 

9} El Padr6n de Imprentas de la Universidad Na-

cional Autónoma de México y los lineamientos 

que regirán su func:i.onamirnto. 145 

7. Criterios de la Oficina del Abogado General sobre la 

titularidad de los derechos patrimoniales de la GNAM. 

Para concluir con este cap!tulo, es conviente ha 

Circular del CAPE, del d!a l.4 de septiembre de 1987. 

Circular 6 del CAPE, del d!a l.4 de septiembre de 1987. 

Padrón de Imprentas de la UNAM, del dfo 16 de febrero de-. 
1988. 
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cer menci6n al dict.:unen emitido por la Oficina del Abogado -

General, 146 relativo a la naturaleza de la titularidad de -

los derechos patrimoniales de las creaciones lit~rarias, ar-

t!.sticas 

tario. 

y culturales que se generan en el ámbito univers! 

Inicia el dictaraen aduciendo al objeto de la Ley 

Federal de Derechos de Autor y continúa con la aclaraci6n s~ 

bre cuáles son los derechos que la ley reconoce y protege en 

favor del autor, dando as!, la clásica usual divisi6n bipar

tita, siendo ~stas: a) derechos de carácter moral y b} der~ 

chas de carácter patrimonial. 

Por lo que a los primeros se refiere, indica que 

"implican el reconocimiento de la calidad de autor y el dere 

cho a oponerse a toda deformación, mutilaci6n o modificaci6n 

de la obra que se lleve a cabo sin autorizaci6n del propio -

autor, asi como la posibilidad ¿e oponerse también a toda a~ 

ci6n que redunóe en <lcm~rito de la obra o mengua del honor,

del pre~tigio o óc la rcputaci6n del aulor. 

Estos derechos se consideran unidos a la persona 

del autor y son perpetuos, inalienables, imprescriptibles. -

Su ejercicio se puede transmitir a los herederos legítimos o 

a cualquier persona por disposici6n testamentaria. 11 

Es patente que este punto de vista es el que se

ñala el art!culo 2ª, fracciones I y II de la Ley Federal de 

Derechos de Autor. 

146 Oficio No. 7.1/431, del d!a 11 de septiembre de 1987. 
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En cuanto a los derechos de carácter patrimonial, 

señala los indicados en los artículos 24 , fracci6n III y 4~ 

de la Ley anteriormente citada, que a la letra las señala de 

la siguiente manera: 

"De tipo patrimonial, que consiste en el derecho 

a usar o explotar temporalmente la obra por s1 -

mismo o por terceros, con prop6sitos de lucro y 

de acuerdo con las condiciones establecidas por 

la ley. 

Estos derechos comprenden la publicaci6n, repro

ducci6n, ejecución, representación, exhibici6n,

adaptaci0n y cualquier utilizaci6n pdblica de la 

misma. 5'.)0 derechos trasmisibles por cualquier 

medio legal." 

En este contexto, aclara que se da la excepci6n 

de las obras realizadas por encargo: Consiste en que una -

persona física o moral produce una obra con la participaci6n 

o colaboración especial y remunerada de una o varias perso-

nas. 

"Pero, además, puede contemplarse que para la 

elaboraci6n de la obra se proporcionen a la per

sona f!sica encargada de hacerla, una serie de -

elementos sin los cuales difícilmente podría al

canzar su prop6sito. Concretamente, además del 

tiempo para efectuarla, por el cual recibe un p~ 

go, el uso de las instalaciones, de mobiliario,

equipo, apoyo técnico, utilizaci6n de material 

bibliográfico o hemerográfico, ayudantes, etc. 

Así, en el caso que se comenta, los derechos de 
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autor de carácter moral habr5n de corresponder -

invariablemente a la persona o personas físicas 

que realizaron la obra, es decir, que se recono! 

ca siempre su calidad de autor, que aparezca su 

nombre la obra y que no se altere su conteni

do, si no lo autoriza. 

Por otra parte, los derechos de tipo patrimonial 

corresponderán a la personn física o moral que -

remunera a quien realiza la obra y que además le 

aporta los elementos indispensables o prcipicia -

las circunstancias favorables para llevarla a e~ 

bo." 

Es claro que de lo antes expuesto, que una pers~ 

na moral pueda ser titular de los derechos de autor por cua!!_ 

to al carácter patrimonial se refiere sin perjudicar por - -

ello, a los de carácter moral del autor. 

Es notorio e indiscutible, según el dictamen, 

que la excepci6n 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 corno punto de partida que la Universidad 

es titular de los derechos patrimoniales de las obras reali

zadas por el personal académico a su servicio, es esta por -

consiguiente (la Universidad) la que goza de todos los bene

ficios econ6micos que Cerivan de sus obras. No obstante, p~ 

ra efectos de estímulos a dicho personal, la Universidad - -

otorgó mediante -según la circular No. e, del Consejo Asesor 

del Patrimonio Editorial, anteriormente citado, un 10% a ti

tulo de regal!as para los autores de obras cient!ficas, lit~ 

rarias y humanísticas. Dicho porcentaje se fija sobre el --
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precio de tapa y se cubrirá al autor semestralmente de 
acuerdo con la venta que se realice de los ejemplares. El -

dictamen del Abogado General que nos ocupa, a este aspecto -

le llama beneficios adicionales que la Institución otorga a 

los autores pero. que en ningún momento renuncia por ello a 

la titularidad de sus derechos patrimoniales. Se refiere es 

pecialmente a los art1culos 57; G, fracci6n XXI, y 26 inci-

sos a) y d) del Estatuto del Personal Acadé~ico y a la cláu

sula 100 del Contrato Colectivo de Trabajo celeUrado con las 

Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universi 

dad Nacional Aut6norna de México. Tar.i.bil!n hace referencia al 

Reglamento de Ingresos Extraordinarios, por lo que a los ar

t!culos 20, 2e fracci6n I, inciso "f 11 corresponde. 

Otro ordenamiento al que hace alusión es a las -

Disposiciones Generales a las que se sujetarían los Procesos 

Editorial y de Distribución de las Publicaciones de la UNA.U, 

art!culo s~ptimo, que a la letra dice: 

11 1\.RTICULO 7.D.. En los tlirminos de Jos artículos 

2~ fracci6n III, 4..a y 5.D. de la Ley Fer.lera! de D~ 

rechos de Autor, la titularidad patrimonial de -

los derechos de autor de todas las publicaciones 

universitarias que se elaboren en la UNA!·l o con 

la participaci6n o colaboraci6n especial y remu

nerada de una o varias personas, corresponde a -

esta Institución, formando parte de su patrimo-

nio, por lo que de conformidad con su Ley Org~n~ 

ca, compete al Patronato Universitario, a través 

de la Dirección General del Patrimonio, la admi

nistración de los mencionados derechos. 

Finalmente, para concluir se destaca que los de-
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rechos patrimoniales de las obras producidas por el personal 

académico al servicio de la UNAM corresponden a ella, cuando 

las mismas sean resultado del trabajo contratado, por la 

cual no se requiere convenio de cesión de derechos sino, en 

su caso, la inclusión de la obra en su programa anual de la

bores y su informe correspondiente cuando la haya concluido. 

Tanto el programa anual como el informe respectivo constan -

por escrito y son objeto de conocimiento y aprobación anual, 
por parte de la Universidad, a trav~s de sus autoridades. 
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CAPITULO CUARTO 

l. Dirección General de la Propiedad Intelectual 

(Propuesta de creación) 

Bl desafio de la sociedad moderna, consiste en -

crear un ideal social y ccon6mico adhoc para que la humani-

dad pueda vivir en mejores condiciones, y ese desafio expre

sado en estos conceptos constituye la esencia de la funci6n 

social de la Universidad Nacional Aut6noma de México. Esta 

nueva función está inmersa tle todo conocimiento y sabidur1a 

que conforma a todas las artes y las ciencias que son origen 

de la creaci6n, esfuerzo y dedicaci6n de hombres que la mat~ 
rializaron y que a su vez, otros las mejoraron y superaron,

dando as1, por consiguiente, la creación de una cadena inte~ 

minable del saber. Por la trascendencia, importancia, valo

ración, magnitud, alcance y significación de la "crcaci6n 11 
-

del intelecto humano", el hombre se percató de la necesidad 

de propiciarla, de cuidarla y difundirla, Para ello, fue ne

cesario crear una atm6sfera juridica aprotJiuda para evitar -

el robo de la misma, un robo, pirateria, falsif icaci6n o im~ 

taci6n que no se limitaba a una determinada sociedad sino -

que incluso, rebasaba cualquier frontera. Oc ah1 surgieron 

desde normas internas de cada pais, hasta instrumentos inteE_ 

nacionales para la protecci6n de la creación intelectual. 

La Universidad Nacional, como Máxima Casa de Es

tudios en nuestro pais, tiene la tarea primordial de formar 

un sinnúmero de personas capaces de aprender y enseñar la -

cultura y los beneficios de la misma. Entendida 6sta, como 

el resultado de fomentar o cultivar los conocimientos huma-

nos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades 

intelectuales del hombre. Esto lo demuestra a trav6s del --
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personal acad~mico que la conforma y con el apoyo del admi-

nistrativo de la misma. 

Es por ello, entre otros tantos aspectos, que la 

Universidad Nacional quiere y debe proteger el producto de -

esa inteligencia manifestada en las investigaciones, descu-

brimientos científicos, creaciones literarias, artísticas, -

etc., que son el soporte del desarrollo de nuestro pafs. 

Nuestra máxima casa de estudios es generadora de 

una gran escala (que va en ascenso) Ue creaciones intelectu~ 

les, llárnanse éstas: fotograí!a, programas de televisión, -

cine, radio, pintura, escultura, arquitectura, obras musica

les, de danza, coreográficas y pantomímicas, pedagógicas y -
did~cticas, literarias, científicas, t~cnicas, jurídicas y -

en fin, todas las demás que por analogía, se le pudieran ca~ 

siderar de acuerdo al articulo 7 de la Ley Federal de Dere-

chos de Autor .. 

A parlir de este momcnlo, se pretende corno obje

to de esta tesis, dar una soluci6n sostenida en un adecuado 

sistema de protección jurfdíco-administrativa, por medio de 

un 6rgano administrativo que soporte de la mejor manera pos~ 

ble, todo el producto intelectual que se genera en nuestra -

Universidad, abarcando no s6lo el área correspondiente a los 

derechos de autor, sino que tambi~n al que corresponde a la 

propiedad industrial, por lo menos desde su ángulo de crea-

ci6n administrativa, ya que esta materia po~ su complejidad 

e importancia merece un estudio particular, pero por formar 

parte de la propiedad intelectual de igual forma que los de

rechos de autor, es motivo suficiente para dejar la estruc-

turaci6n implantada, sin que ello afecte el inter~s y obje

tivo de la tesis "Los Derechos de Autor en la Universidad N~ 

cional Aut6noma de México .. " 



- 119 -

El objeto de estudio de nuestra tesis, son los -

derechos intelectuales en la UNAM, y sin embargo, la magni-

tud del problema no se identif icar1a sino describimos el pa

norama de investigación que se de.sarrolla en esta Casa de E!. 

tudios, por lo que a continuaci6n presentar6 una visi6n gen~ 

ral y muy somera, del punto mencionado. 

A) Ediciones, publicaciones, revistas y libros: 

Pr~cticamente las 360 dependencias de la Uni
versidad publican o editan libros o revistas, 

constituyendo a la UNAM como la principal ca

sa editorial de Am6rica Latina. 

B) Esculturas y obras art1sticas: 

La UNAM, cuenta con dos de las principales en 

el Area de Diseños Artísticos: 

- La Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

- La Escuela de San Carlos. 

C) MCisica. 

Existen en la UNAM: 

- La Escuela Nacional de Masica. 

- La Filarm6nica de la UNAM. 
- La Orquesta Sinf6nica de Miner!a. 

D} Danza. 

La Universidad Nacional, apoya, dirige y fo-

menta la creaci6n de grupos de danza, dentro 

de los cuales sobresalen: 
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- El Taller Coreogr&f ico de la UNAM. 

- El Taller de Danza Contemporánea de la 

UNAM. 

Estos son coordinados por el Departamento de -

Danza de la UNAM. 

E) Videogramas. 

En este aspecto, existe una gran producci6n 

de videos para televisi6n y cicuitos cerra-

dos de televisión, que se envían a trav6s 

del Satt'.!lite Morelos. Cabe mencionar, que -

este aspecto es tan importante que reciente

mente (el 24 de octubre de 1988), se expidi6 

el Reglamento Interno de la UNAM, sobre el -

manejo de videogramas. El reglamento queda

rá bajo la admi~istraci6n de la Dirección G~ 
neral de Intercambio Académico. 

F) Progi.:-<.11aas de Hadio. 

Existe la Direcci6n de "Radio UNAM", con una 

producci6n de programas que datan de hace -

m§.s de 10 años. 

G) Pe11culas. 

La Universidad Nacional ha sido reconocida -

internacionalmente por su gran producción de 

películas a través de la Direcci6n de Cinem~ 

tograf!a y sus Talleres de Producci6n. 

H) Programas y Sistemas de C6mputo (Software) • 

Como resultado del gran avance tecnol6gico -

en el área informática, se reconoce por la 



- 121 -

legislaci6n mexicana (Acuerdo 114 del Secreta-

rio de Educación P6blica, que faculta al Regis

tro Nacional del Derecho de r~utor para que re-

gistre los programas y sistemas de cómputo). 

La necesidad de proteger jur1dicamente los pro

gramas y sistemas de c6mputo. 

Es este aspecto, la industria del software uni

versitario, cobra singular importancia, ya que 

en una gran cantidad de dependencias se desarr~ 

llan proyectos para empresas, ejemplo de ello -

son los siguientes organismos universitarios: 

- La Dirección General de Cómputo Académico. 

- La Dirección Gencr.:il de C6mputo para l.a Admi-

nistraci6n. 

- La Dirección de Cómputo para l.a Investigación. 

- El. Instituto de Matem:'.iticas Aplicadas. 

1) Las bibliotecas clcctr6nicas o Dancos de Infor
rnaci6n: 147 

- Sistema ARIES 

- Sistema BIBLAT 

- Sistema Periodica 

- Sistema UNAM-JURE 

147 Telecomunicaciones y Biblioteca "Varios". Centro Univer 
sitario de Investigaciones Bibiliotecol6gicas. UNAM. M~ 
xico, 1986. p. l. -
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- Sistema AUDIO-VIS 

La mayor parte de ellos pertenecen a: 

- La Direcci6n de Intercambio Acad~mico. 

- La Coordinaci6n de Investigaci6n Cient!fica. 

- El Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

- El Centro de Información Cientffica y Humanís-

tica. 

- El Centro Universitario de Divulgación de la -

Ciencia. 

Del diagnóstico anterior, se desprende la impor

tancia de la protecci6n jur!dica 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 órgano administrativos. 

l. Direcci6n General de la Propiedad Intelectual. 

Antecedentes. 

La propiedad de una direcci6n que protegiera el 

bagaje científico y cultural universitario, da respuesta a 

una necesidad que se hac1a cada vez más apremiante de resol

ver y ~sta es, la de dar seguridad jurídica y estabilidad al 

producto del esfuerzo y creaci6n universitaria. 

Por lo tanto, esta direcci6n define su área de -

competencia y de trabajo, primero al elegir un nombre que lo 
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identifique con la funci6n que va a desempeñar. 

Segundo, cuando ese nombre denote la claridad y 

pureza de la función que deberá realizar no dejando dudas de 

su verda:lera esencia. 

Por último, hay que recordar que el nombre nos -

identifica ante la comunidad universitaria, así como ante 

los organismos admini::;trativos a los cuales acudiremos para 

realizar el procedimiento administrativo correspondiente. 

Por lo cual propongo el nombre de: Dirección Ge

neral de la Propiedad Intelectual, el nombre está respaldado, 

primero por un nombre t~cnico jurídico que contiene toda una 

corriente de estudios doctrinales evaluada por los juristas 

más importantes de M6xico y segundo, porque nuestra legisla

ci6n maneja los términos, propiedad industrial y propiedad -

intelectual. Estamos seguros que con la utilización de este 

nombre, se identificará una nueva organización y finalidad,

aparlc de mancj.::ir con tl!cnica, un asunto tan dcUcado y de -

tanta respnsabilidad. 148 

En materia de propiedad industrial el anteceden

te inmediato, fue la creación de la Comisión de Invenciones 

y Marcas, que se cre6 el 26 de junio de 1978, con la finali

dad de ser el 6rqano coordinador y asesor que estableciera -

146 Para abundar más en este tema, consaltcse las obras de:
a}: RANGEL MEDINA, David. "Derecho Harcario", Edit. Li-
bros de México. M~xico, 1960. p. 89. 

b): Epstein A. Michaal .. "Moeern Intellectual Pro ert 
Edit. Law. Business. Inc. Harcourt, Brace, Javanoch, Pu
blishiers. 
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1as políticas a seguir, en materia de invenciones y marcas.

Estaba integrada por el Coordinador de la Investigación Cie~ 

tífica, el Director del Centro de Instrumentos y un abogado 

designado por el Abogado General. 

Esta comisión desapareció y se transformó en la 

Dirección General de Desarrollo Tecnol6gico en marzo de 1981. 

Al poco tiempo, se convierte en el Centro para -

1a Innovación Tecnológica, el 26 de octubre de 1983, con las 

funciones de búsqueda de informaci6n especializada. 

- Asesorar en propiedad industrial. 

- Orientación en la administración de proyectos 

de investigación. 

- Redacción y negociación de contratos de trans

ferencia de tecnolog!a, entre otras funciones. 

La oficina del Abogado General no ha dejado nun

ca de estar presente, sin embargo no contamos con un .::irchivo, 

con los antecedentes, en donde podamos darnos cuenta de qué 

protecci6n y cuánto se asesora en la propiedad intlustrial 

íntelectual universitaria, se ha dado, debido a una falta de 

6rganos competentes que proporcionan un adecuado manejo juri 

dico de este desarrollo tecnol6gico. 

Por lo que respecta a los derechos de autor, la 

Direcci6n General de Publicaciones realizaba los proccdimie~ 

tos necesarios para la obtenci6n de los derechos de autor en 
los libros que editaba, pero 6ste es s6lo uno de los rubros 

que la ley contempla, pues son protcgibles también las obras 

musicales, con letra o sin ella, de danza, coreográficas o -

pantomímicas, pict6ricas, de dibujo grabado y litográficas,

escult6ricas y de carácter plSstico, de arquitectura, de fo-
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tograf!a, cinernatograf!u, radio y televisión; y todas las d~ 

más que por analog1a pudieran considerarse comprendidas den

tro de los tipos genéricos de las obras artísticas e íntelc~ 

tuales antes señaladas y hasta la fecha, se desconoce si es

te tipo de propiedad ha sido protegida. 

Por lo cual en materia de derechos de autor, --

prácticamente no existen antecedentes de una protccci6n org~ 

nizada y con instituciones competentes que nos permitan con~ 

cer qué cantidad de propiedad intelectual está protegida. 

2. Objetivos que se persiguen con la realización del -

proyecto. 

a) Crear un sistema de organización jurídica que re~ 

panda a las necesidades universitarias de protec

ción de derechos de autor y propiedad industrial. 

b) Proteger jurídicamente la propiedad intelectual a 

través de su registro ante Derechos de Autor. 

c} Otorgar seguridad jurídica y estabilidad a la 

innovaci6n tecnológica obteniendo los títulos de 

patente y proteger los signos que sirvan para di~ 

tinguir mercancías, productos y servicios que la 

UNAM presta. 

d) Elaborar un control sobre la existencia de los d~ 

rechos de autor y propiedad industrial universit~ 

ria (patentes, marcas, contratos de transferencia 

de tecnolog1a y derechos de autor.} 
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e) Evitar fugas de recursos econ6rnicos al canalizar 

por la dirección, la elaboración de contratos de 

transferencia de tecnolog!a, licenciamientos de -

marcas, contratos de edición, cesiones de dere--

chos y aspectos generales de contratación. 

f} Obtener recursos económicos extraordinarios lice~ 

ciando marcas, tecnología y derechos de autor. 

g} Evitar la competencia desleal en materia de propi!:, 

dad industrial y realizando lo correspondiente 

(seguimientos, demandas, etc.). 

h) Canalizar los recursos econ6micos y extraordina-

rios que por concepto de transferencia de titulas 

de propiedad intelectual se obtengan hacia el Pa

tronato Universitario. 

i} Ser el organismo adecuado en la universidad para 

proteger cuJlquicr i11v·~nto o crcaci6n int:elcctunl. 

j) Representar a la UNAM ante organismos p6blicos o 

privados en asuntos referentes a la propiedad in

telectual. 

k) Otorgar seguridad jurídica y conf i~nza a los es-

critores, escultores, etc., a través del registro 

de sus obras intelectuales, asegurando el presti

gio universitario. 
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3. Políticas de la Dirección. 

Entendemos por políticas las posibles alternati

vas desde el punto de vista ético, es decir la posici6n que 

reflejará la dirección hacia el exterior e interior en fun-

ci6n de lns i.ntcreses universitarios y de la reputación que 

se guarda. 

A) En materia de patentes y marcas. 

a) Establecer las bases tendientes a proteger 

más efectivamente a los inventores y a los 

usuarios de marcas. 

b) Fortalecer las funciones de inspección y -

vigilancia pcJ.ra poder reprimir la com¡;eten

cia desleal. 

e) Procurar brindar- rr,t.ls apoyo a los invento-

reo locales y proteger de rnan0ra más efi-

caz a las marcas universitarias. 

d) f\scsorar a los Institutos en la adquisi--

ci6n de marcas extranjeras y contratos de 

transferencia de tecnología que realicen -

y sean adecuados para la universidad. 

e) Participar en las negociaciones de los co~ 

tratos de licenciamiento de marcas. 

f) Cuidar la imagen de la universidad ante la 

comunidad nacional en materia de propiedad 

industrial e intelectual. 
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B} En materia de derechos de autor. 

a) Realizar la mayor difusión posible entre -

las dependencias de la UNAM para que el m~ 

yor nfunero de funcionarios y universitarios 

acuda a este órgano para el registro de -

sus obras. 

b) Procurar m§s apoyo a los inventores y ere~ 

dores universitarios 

e) Asesorar a las dependencias en política de 

contrataci6n de derechos de autor. 

dl Vigilar los actos de competencia desleal -

que se realicen contra los derechos de au

tor universitarios y reprimirlos. 

4. Pol1ticas Rcgulatorias. 

A) Aplicación de criterios de interpretación uni 

formes a las normas jur1dicas, respetando las decisiones del 

poder judicial en materia de propiedad intelectual. 

B) Incrementar la función de arbitraje y amiga--

b1e componedor que realiza la direcci6n General de Tnvencío-

nes y Marcas y de Derechos de Autor, de manera que 1as par--

tes acudan a ella eliminando as1 la necesidad de que lleguen 

al litigio que resulta dilatado, costoso y perjudicial para 

la UNAN. 
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S. Pol!ticas Administrativas. 

A) Mejorar la atención al público. 

B) Simplificar y agilizar trámites aprovechando 

al ~áxirno los recursos humanos y materiales -

disponibles. 

C) Mejorar la calidad de las resoluciones y para 
ello, capacitar al personal técnico de la di

rección. 

D) Fortalecer el área de estudios estadísticos -

para detectar tendencias tecnológicas y faci

litar la toma de decisiones en materia de pr~ 
moción tecnológica. 

E) Procurar establecer un contacto más estrecho 

con otras dependencias gubernamentales y des

pachos particulares con boletines, avisos e -

informes. 

F) Implementar estrategias de registro del dere
cho de autor. 

G) Llevar a cabo los e~tudios sobre la convenie~ 

cia de proteger jur!.dicamente las obras pict~ 

ricas, litográficas, escult6ricas, arquitcct~ 
nicas, cinematográficas y televisivas de la -

Universidad. 

6. Servicios que se van a proporcionar. 

Si entendemos al servicio149 como una actividad 

149 SERRA ROJAS, Andr6s. Derecho Administrativo, Editoria1 -
Porrúa, 1985. p. 95. 
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técnica ofrecida al público de una manera regular y conti-

nua, para satisfacer la necesidad colectiva que se realiza 

por una organizaci6n pública o por excepci6n por los parti

culares y bajo un r~gimen jurídico especial, la Dirección -

General de la Propiedad Intelectual prestará los siguientes 

servicios: 

A. La protecci6n a ias invenciones a trav6s del 

procedimiento administrativo que se realiza 

ante la Dirección General. de Invenciones, -

Marcas y Desarroilo Tecnológico, dependiente 

de la Secretaria de Comercio y Fomento Indu~ 

trial para obtener el título de vatente co-

rrespondiente. 

B. La protecci6n de las marcas a través del pr9_ 

cedirniento administrativo que se reuliza an

te la Dirección General de Invenciones, Mar

cas y Desarrollo Tecnológico, dependiente de 

la Sccrctnr.ía de c0m~rcio y Forr.PIÜO Indus--

trial para obtener el registro de la marca. 

c. Realizar el procedimiento administrativo co

rrespondiente para el control y registro de 

los contratos de transferencia de tecnología, 

el.aborándolos o en su caso, revisando el as

pecto jur!dico del mismo. 

o. La protección de la propiedad intelectual 

realizando el procedimiento administrativo -

ante la Secretari.a de Educación Ptíblica y la 

Dirección General de Derechos de /\Utor. 
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E) Elaboración de un catálo00 permanente· sobre ·

Propiedad Intelectual e Industrial Universi-

taria. 

F) Seguimientos de explotaci6n de patentes·y:mar

cas, encaminados a evitar la.competeii.Cia_des:
leal, investigando el uso de_nuestrOs pr~duc

tos protegidos. 

G) Seguimiento contra actos de competencia des-

leal en derechos de autor. 

H) Asesorías, es una actividad que proporciona -

oricntaci6n e informaci6n respecto de una ac

tividad dctcrninada, en este aspecto la Dire~ 

ci6n proporcionará las siguientes asesorías: 

a} A travds de pláticas con las distintas au

toridades administrativas para informarles 

sobre la imporl~uiciu clt..:J reyü;Lro de crea

ciones intelectuales (derechos de autor). 

b) Ante las diversas autoridades de la inves

tigación cient!fica para hacer notar la i~ 

portancia del registro de los ínventos y 

los contratos sobre tccnolog!a, que 

susciten, este punto es un apoyo al Centro 

para la innovaci6n Tecnológica. 

c) Conferencias, se quiere promover la parti

cipación de distinguidos juristas u colo-

quios o conferencias auspiciadas por la O~ 

recci6n General de Asuntos Jur!dicos en el 

entendido de que en la Universidad se pro-
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muevan discusiones que aumentan nuestro -

acervo doctrinario y que posteriormente 

son fuente de la legislación, de ahí surge 

la inquietud de esta Direcci6n µara parti

cipar activamente en la vida universita--

ria. 

d) Acudir o en su caso, representar a la Di-

recci6n General en entrevistas, comisiones 

de trabajo, sea con funcionarios tanto de 

la universidad como de la Secretaria de Co 

mercio, así coreo de la Secretaría de Educ~ 

ci6n Pdblica. 

7. Propiedad Intelectual. 

Para efectos del proyecto de Dirección entende-

rnos como propiedad intelectual., al conjunto de bienes patri

moniales producto de la creación del hombr~ manifestado.s en 

invenciones, signos marcarios, transferencia de tecnología y 

derechos de autor. 

A) Propiedad Industrial. 

Tendremos que decir que en el campo universi

tario esta propiedad industrial. se manifiesta 

en las invenciones e innovaciones tecnol6gi-

cas universitarias producto del desarrollo -

cient1fico en los centros e institutos de in

vestigaci6n. 

Las marcas se localizarán en los signos dis-

tintivos de los servicios universitarios o 
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productos que se estén en el comercio como -

por ejemplo, símbolos de las facultades, ins

titutos o carpetas, lápices, etc. La transf~ 

rencia de tecnolog1a está presente en las ca~ 

cesiones o convenios celebrados ante la UN~.M 

e instituciones públicas o privadas que deseen 
adquirir tecnología industrial, tambi6n esta-

rá prDscnto en los l iccnci;1micntos que se rea

licen respecto a signos marcarios. 

Nuestro sistema estarti regi¿o y controlado por 

tres campos juridicos competentes. 

- Las normas intcrnacionalc8 del Convenio de -

París; que es un tratado marco que contiene 

principios generales obligatorios para los -

estados miembros y adem~s, incluye preceptos 

que no pueden ser infringidos legalmente por 

las legislaciones locales. 

- Las leyes nacionales de propiedad industrial 

expedidas por los estados en ejercicio de su 

soberanfa, :.• 

- El sistema local de administraci6n de los -

instrumentos legales de la propiedad indus-

tria l en la UNAM. 

al Patente. 

La organización de las Naciones Unidas ha 

definido a la patente como "un privilegio 

legal concedido por el gobierno a los in

ventores y a otras personas que derivan -

sus derechos del inventor, durante un pl~ 
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za fijo, para impedir que otras pcrso-

nas produzcan, utilicen o vendan un pr~ 

dueto patentado o empleen un método o un 

procedimiento patentado. 11 

Tomaremos este concepto porque nuestra 

área es de materia regida por el derc-

cho internacional privado y buscaremos 

un principio de generalidad que permita 

adecuar situaciones concretas a genera

lidades. 

Por otro lado, al expirar el plazo para 

el que se concedió este privilegio, el 

invento patentado se pone a disposici6n 

del público en general, o como suele d~ 

cirse, pasa a ser del dominio público. 

Elementos 

- Contiene un Ucrccho exclusivo de ex-

plotaci6n. Prohibe su explotación a -

terceros de fabricar el producto obj~ 

to de la invención patentada. 

- Prohibe introducir e importar el pro

ducto patentado, de utilizarlo, ven-

derlo o ponerlo de cualquier manera -

en el comercio. 

- Prohibe emplear o poner en práctica -

los medios o procedimientos de produ!:_ 

ci6n de la invenci6n patentada, asf 

como vender u ofrecer en venta dichos 

medios o procedimientos. 
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Prohibe entregar y of reccr a una per

sona no titular de la licencia, me--

dios a fin de llevar a la práctica 
una invención patentada. 

b) Marca. 

Es todo signo o medio material que permi 
te a cualquier persona física o jurídica 

distinguir los productos que elabora o -

expende, así como aquellas actividades -

consistentes en servicio de otros igua-

les o similares cuya finalidad es atraer 

clientela y después conservarla y aumen

tarla. 

Obviamente'esta definici6n se adecaa a -

los fines universitarios, pues la final~ 

lidad de la Universidad no es el ser co
JJl.crciante, pues no OC'goci0, peoro s'i nos 

interesa proteger su reputación, tradi-

ci6n e historia luego, lo correcto es en 

cuanto a la finalidad; proteger y conse~ 

var la reputación cient1fica literaria -

que ha tenido y seguirá teniendo la Uni

versidad. 

Caracter1sticas 

- Función de garantí.a y calidad en serv! 

cio y productos. 

- Colector de clientela (en la UNAM, no 

será estrictamente comercial) • 

- Realiza función de protección. 

- Función de reclamen publicitario. 
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- Funci6n de distinción. 

8. Organizaci6n Interna (Direcci6n Gener~l de-~~ Pr~pi.!:_ 
dad Intelectual). 

Para el buen funcionamiento de esta Direc~~6n, ~ 

se separan las funciones en: 

8.1 "Subdirección de Propiedad Industrial. y Transf!_ 

rencia de Tecnología." 

a} Coordinará loG procedimientos administrati-

vos de registro. 

b) Informará a la Dirección del estado interno. 

e} Representará a la Direcci6n en negociaciones. 

dl Elaborará proyectos de organización. 

e}. Elaborará los informes a las distintas auto

ridades universitarias y externas. 

f) Se responsabilizará de las situaciones de vi 
gencia como por ejer.iplo: notificaciones para 

acreditar tanto explotaciones como utiliza-

cienes de los productos protegidos 

g} Dirigirá las actividades encaminadas a obte

ner nuevas formas de clasificación de la pr~ 

piedad universitaria. 

8.1.1. Jefatura de Propiedad Industrial. 

Se encargará: 
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a) De realizar lo conducente al logro de 

las patentes y registro de las marcas 

a través del procedimiento administr~ 

tivo, ante la Direcci6n General de I~ 
vencioncs, Marcas y Desarrollo Tecno-

16gico, dependiente <le la SECOFIN. 

b) Mantener a la Subdirccci6n informuda 

del estado del avance de los asuntos 

que se manejen para que a su vez se -

informe al director. 

e) Presentar a la Subdirccci6n del dcpa~ 

ta.mento los comunicados que habrán de 

llevarse a cabo, tanto al centro para 

la Innovaci6n Tecnol6gica -en materia 

de patentes- y a Patrimonio Universi

tario -en materia de marcas-, y en su 

caso, al Abogado General. 

dl Mantener contacto con la sección de -

transferencia de tecnología para coor 

dinar los trabajos conjuntamente a -

fin de obtener la hcgcmoníu de este -

departamento. 

e} Proporcionar asesoría en la materia -

a las dependencias universitarias que 

así lo soliciten. 

fl Coordinar los trabajos, así como su-

pervisar las actividades que se desa

rrollen. 
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g) Mantener contacto con el CIT para cooE_ 

dinar lo conducente a la información -

que se proporcione a la comunidad uni

versitaria de las marcas y patentes 

con que cuenta la UNAM. 

h} Mantener contacto permanente con el -

CIT para coordinar lo conducente al d~ 

sarrollo del procedimiento para obte-

ner las patentes. 

i) Mantener contacto permanente con Patr!. 

monio Universitario, a fin <le agilizar 

los trámites y obtener en el tiempo -

más breve las erogaciones que le soli

citamos. 

j) Desahogar las consultas de investigad~ 

res, inventores, personal o profesio-

nistas de esta Universidad relativas a 

la materia. 

8.1.2 Jefatura de Transferencia de Tecnología. 

a} Llevar~ a cabo el tr~mite y procedi--
miento para la inscripción de los con

tratos y licenciamientos que esta Uni

versidad celebre con otras institucio

nes o personas interesadas ante la Di

recci6n General de Invenciones Extran

jeras y Transferencias de Tecnología,

dependiente de la SECOFIN. 
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b) Informará a la Subdirección el estado 

que guarda el procedimiento de inscriE 

ción de cada contrato. 

e) Hacer llegar las comunicaciones neces~ 

rias al Centro para la Innovación Tec

nol6gica, o en su caso, al Abogado Ge

neral, a través de la Subdirecci6n. 

d} Proporcionar a las dependencias Unive~ 

sitarias las asesorías que le solici-
ten en la materia. 

e) Desahogar las consultas de investigad~ 

res, inventores y personal o profesio

nistas de esta Universidad: relativos 

a la materia. 

f} Redactar los contratos de transferen-

cia y licenciamiento o en su caso, dis._ 
taminar conforme a derecho, sobre ~a-

toa, 

g} Mantener contacto con el CIT, para - -

coordinar lo conducente a la informa-

ci6n de la existencia de contratos que 

esta Universidad cclcbr6. 

h) Coordinarse y apoyar a la Secci6n de -

Invenciones y Marcas. 

i) Coordinar los trabajos, as! como supe~ 

visar las actividades del personal a -

su cargo. 
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8. 2 "Subdirecci6n de Derechos de Autor" 

a} Llevar a cabo el procedimiento administrati

vo de todas las obras para obtener los dere

chos de autor, ante la Dirección General del 

Derecho de Autor de la SEP. 

b} Elaborar las políticas de registro de las -

obras intelectuales universitarias. 

e}_ Elaborar los criterios de registro y protec

ción jurídica de carácter acumulativo de las 

obras intelectuales. 

dl. Dictaminar la procedencia del pago de rega-

l!as a los autores, cuyas obras se vayan a -

registrar. 

e} Elaborar y celebrar los contratos de coedi-

ciOn y cesiOn de derechos editoriales de las 

obras correspondientes. 

f) Mantener informada a la Dirección del estado 

que guarden los asuntos que se manejan. 

g} Mantener contacto continuo con la Dirección 

General del Derecho de Autor, a fin de real~ 

zar con veracidad los procedimientos en ella 

efectuados. 

h} Dar asesor!a en la materia, tanto de regis-

tro como en cuestión de regalías a los auto 

res que as! lo soliciten. 
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i) Establecer contacto con la Dirección General 

de Publicaciones de la UNAM a fin de lograr -

una coordinaci6n óptima. 

j) Mantener contacto con la Subdirecci6n de Pro

piedad Industrial y Transferencia de Tecnolo

q!a, a fin de coordinar las actividades de la 

Subdirección. 
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B.2.1 Jefatura de Obras Literarias y Artísticas. 

a) Coordinar las actividades procedimentales -

de registro de obras literarias y art!sti-

cas. 

bl Supervisar los t~rminos pendientes y notifi 

car estrategias de procedimientos al Subdi

rector. 

e) Integrar los elementos de la página legal -

de los libros reuniendo los ISBN, los ISSN, 

los derechos de autor, así como los permi-

sos de Gobernaci6n correspondientes. 

d} Elaborar notificaciones de registro a las -

dependencias universitarias y al patrimonio 

universitario. 

8.2,2 Subjefatura de Obras Literarias. 

a}. Realizará los procedimientos administrativos 

encaminados a los registros de las obras l! 

terarias ante la Direcci6n General de Dere

chos de Autor. 

bl Solicitar los ISBN e ISSN ante las autorid~ 

des respectivas. 

e) Solicitará y tramitará directamente los re

gistros y licencias de obras literarias an

te la Secretaría de Gobernación. 
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d) Resolverá controversias derivadas del plagio 

de derechos de autores de sus obras litera-
rias. 

8.2.3 Subjefatura de Obras Ai:tísticas. 

a) Se encargará del registro de obras musicales, 

danza, escultura, diseños artísticos, etc.,

ante la Dirección General de Derechos de Au
tor. 

b) Será el contacto institucional para los pro

cedimientos de su área entre los 6rganos un! 

versitarios que creen o desarrollen obras a~ 

t!sti.cas. 

e) Resolverá las controversias, motivadas por -

los derechos adquiridos entre interprete, -

ejecutantes ~· cscri torc:::; de obras artísticas. 

d) Elaborará proyectos de pagos de regalías pa

ra los int~rpretes y ejecutantes de obras i~ 

telectuales. 

8.2.4 Jefatura de Obras E'ílmicas y Especiales. 

a) Coordinará los registros de obras videograb~ 

das, f!lmicas, de radio difusión, de inform~ 

tica (software) y bibliotecas electrónicas, 

ante la Direcci6n General de Derechos de Au

tor. 
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b} Dictaminar pagos autorizando regalías de in-

terpretes y compositores de filmes y vidcogr~ 

mas. 

e) Elaborar el inventario de videogramas, filmes 

y programas de cómputo. 

d) Coordinará el registro de programas de c6mpu

~. 

e) Elaborará estrategias de registro de obras no 

protegibles por propiedad industrial. 

8.2.5 Subjefatura de Obras Fílmicas. 

al Registrará y tramitará ante la Dirección Gene

ral de Derechos de Autor las películas, video

gramas y programas de radio. 

b} Tramitará y registrará ante la Secretaría de -

Gobernación las licencias y permisos de uso de 

las películas, videos y programas de radio. 

e) Tramitará ante la Secretaría de Hacienda los -

permisos de importación y exportación de vide~ 

filmes y pel!culas. 

B.2.6 Subjefatura de Obras Especiales. 

a) Registrará directamente los programas de c6mp~ 

to y sistemas que se desarrollen en las insta

laciones de la UNAM. 
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b) Elaborará el inventario de software que exis

te en la UNAM, as1 como el de Bancos de InfoE 

maci6n o Bibliotecas Electrónicas. 

e) Registrar:S. las bibliotecas electrónicas de la 

UNAM (Bases de Datos) ante Derechos de Autor. 

d) Elaborará los contratos de acceso a la infor-

maci6n de las bases de datos. 

e) Elaborará los estudios de carácter especial,

relativos a la protección por derechos de au

tor de nuevas especies de plantas y animales 

(Ingeniería Genótica y Biotecnolog1a), as! e~ 

mo del registro de nuevos procedimientos cíe~ 

tíficos. 

Sin agotar el tema totalmente, he expuesto lo -

que, desde mi punto de vista constituye una posible solución 

al problema <le lo::; derechos intclcctu<ilcs en la UNAM y creo 
que el esfuerzo es viable, más aún, alcanzable s6lo falta -

que nuestras autoridades reconozcan lo que -en mi opinión- -

es importante "El valor ccon6mico y social de la creaci6n h~ 

mana." 
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CONCLUSIONES 

l. Sostengo la tesis de que la UNAM. no puede ser autora de 

obras intelectuales, sin embargo, adquiere derechos pa

trimoniales derivados del régimen laboral que se des--

prende de la fracción II del arttculo 163 de la Ley Fe

deral del Trabajo. 

Al mismo tiempo reconozco que el derecho de autor no 

pierde su naturaleza por sujetarse a la disposición la

boral mencionada, más aún, es aqu! en donde el cr~dito 

moral adquiere para el autor su mayor reconocimiento. -

Quiero decir, que la UNAM será la titular tle los dere-

chos patrimoniales de la obra intelectual, siempre que 

exista una relación laboral entre la institución y el -

autor. 

Por otra parte, las contrataciones de colaboraci6n ex-

ternos para la creaci6n de obras intelectuales se suje

ta n la libre voluntad de contrataci6n de la~ parten, -

acord~ndose por ellas mismas de qui~n será la propie--

dad intelectual (derechos patrimoniales). 

2. Los conflictos que se presentan en la UN!V·~ sobre dere-

chos intelectuales me han motivado a pensar, que es in

dispensable una legislacidn universitaria sobre estos -

derechos, "El Reglamento Universitario de Derechos Int~ 

lectuales 11
• Tal reglamento complementaría las políti-

cas universitarias de contratación autora! y tecnol6gi

ca; asiffiismo, los aspectos patrimoniales de las obras,

sanciones administrativas y políticas de fomento a la -

protecc16n de los derechos intelectuales de esta casa -

de estudios. 
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3. En el capítulo IV se establecieron los principios gener~ 

dos de un 6rgano administrativo que, a mi parecer es in

dispensable en la administración, no s6lo de l.:i. protcc-

ci6n autoral, sino tambi~n en el proceso de fomento a la 

creación intelectual. 

Afirmo mi hipótesis y planteo la necesidad de crear la -
11 Direcci6n General de la Propiedad Intelectual." 

Este órgano deberá estar subordinado a la Oficina del -

Abogado General y serS un órgano con carácter de autori

dad, ejecución y de consulta para la Universidad, en el 

área de los derechos intelectuales. 

4. El titular del órgano .:i.dministrativo (Direcci6n General 

de la Propiedad Intelectual) deberá ser un abogado pose~ 

dar de un amplio crédito profesional y reconocimiento en 

el área de los derechos de autor, y de la propiedad int~ 

lectual. 

Los requisitos solicitados anteponen un principio de re~ 
ponsabilidad para el adecuado manejo de este bien tan 

frágil (Derechos Intelectuales), tan valioso y al propio 

tiempo, tan importante para el desarrollo cultural y so

cial de nuestro Pats. 
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