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INTRODUCCIOI! 

La croaci6u inte1ectuaJ. de1 ser humano resu1ta siempre 
un tema atractivo. El. hombre que por naturaleza crea, vierte 

su craa<>i6n en líreas muy diversas, desde e1 simp1e P"nsamien
to 1!rico de un poeta aJ:icionado, hasta 1a doctrina perf'ecta 
mente e1aborada de un estudioso de1 Derecho o e1 asombroso iJ:!. 
vento de un eminente cientif'ico. 

Anora bien, estas creaciones, ya sean de un grado mayor 
o menor de a1canue intelectua1, se reduce todas a un mismo -
punto de partida: 1a idea que nace en 1a mente humana y que -
en un determinado momento el creador 1a eAterioriza para dar-
1e a conocer al. mundo como formando parte de Bt1 propia perso
nal.idad, y es en ese momento cuando ese conjunto de ideas nos 
interesarA como obra inte1ectua.l que va a ser apreciada, cri
ticada, y en al.guna f'orma aprovechada por a1gdn conglomerado; 
1a obra producir~ as! determinados ef'ectos en 1a sociedad, -
los cuales deben ser regul.ados y delimitados por medio de un 
cuerpo 1egal. esp~cia1. Ta1ee ef'ectos pueden enf'ocarse desde -
dos puntos de vista: 

a).- Desde un punto de vista co1ectivo. 

bJ.- Jlesde un punto de vista individual.. 

,;u e1 prill1ero se tiende a asegurar el orden p6.blico que -
'rige y que ha sido adoptado por una sociedad, por 1o que el -
.c.stado tomtt. una a<.:ti tud de vigi1ancia respecto de las obras -
que sean o no ben6íicns a los integrantes de 1a co1ectividad. 

,t;l. aspecto negativo de esta actividad se vierte en 1a ~igura 
Jurídica 1lamada "censura" justificada como una íacu1tad ese.!!; 
cial. del ~atado, ya que 6sto, como representante de una soci.!!. 
dtt.d, debe tener poder en si mismo para usar de los medios ne
cesarios para la consecuci6n de sus f'ines, impidiendo de un -



modo meditano los obst~culos que a ellos se opongan. ~l aspe,!;. 
to positivo comprende la autitud proteccionista que el estado 
adopta rrent~ aquellas creaciones que por su contenido inte-
lectua.l representan un .Legado cultura1 que debe preservarse y 
promov~rs~ en prov~cho de la colectividaa.. 

~ ~1 segundo punto, la obra es la creaci6n intelectual 
de un hombre, por lo tanto, el estado debe proteger a aquél -
que le di6 iorma con vistas, si no ya a un beneficio meramen
te eoon6mico, si a un rin moral de apreciaci6n critica o ar-

tística de ~u labor • 

.Nace as!, "Lu l'l:'opiedad Intolectua.L", disciplina juridica 
relativa:nente de reciente reglamentación en nuestro sistema lJ;! 
gal que por su propia originalidad requiere de constantt:s es~ 
dios que la adapten a los nuevos medios de dirusi6n masiva por 
los cuales las obras intelectuales llegan a ser del conocimie_!! 
to p!lblico. 

La Propiedad Intelectual, es a la vez un cuerpo y un alma 
el cuerpo son los derechos patrimoniales que se pueden nogo~

ciar y que perecen al cabo do cierto tiempo, y el alma (los e

lementos espirituales o personales), aquellos derechos que son 

:l.nnoDtales :r cuya perennidad debe estar debidamente asegurada 
en ol tru.nsclU'so de los tiempos. 

oegfin mi punto de vista, debe darse la importancia y la -
publicidad debida a la ~"ropiedad Intelectual, en nuestro Puis, 
el ..ná.lisis de su naturaleza juridica, liSÍ como su marco hist~ 
rico nacional e internacional, para que todos los cicutiricoa, 
autores, escritores, artistas, etc., conozcan sus obliGncio
aes y puedan exigir sus derechos u las autoridades que no han 
dado la publicidad asi como la debida importancia que tiene d,!. 
cha rigu.ra juridica. 



~ate ea el m6vil que me impuls6 escribir este tema para -
hacer p~blica mi preocupaci6n, tambi6n para que se adec~e el -
Der~cho de autor a la r~alidad jurídica de nuestro tiempo. 

ATE!fTA~IENTE. 

Jé~s Jos6 En.ríquez Hosales. 



CAPITULO ~ 

p_'\l!ORA!'.A HISTORICO DE LA PROPL':::JAJJ r;rTZLECTU.U. 

1ill .!:jg!QQ. 

J..- I!ITRODUCCION: 

En este primer capítulo trataremos de determinar en 

donde naci6 el Derecho L~telectual y como se ha regulado a 

truvés del tiempo en nuestro pais. Al efecto haremos algu

n1s refereccias hist6ricas mundiales del teca con el obje

to de situ~rnos y asi poder comprender mejor la evoluci6n 

de este Derecho de l'ropied::id Intelectu3.l dentro del mv.rco 

hist6i·ico de Héxico. 

ASÍ pues, podemos pensar que a di~erencia de 135 mu-

chas Instituciones del Derecho,,. el. Nacimiento de los Dere

chos Intelectuales no se encuentra en el Derecho Romano 

Clásico, ni en alguno de esa época; el nacimiento no se h.!!; 

ya aún i'ijado con precisi6n ni será posible fij1rlo, pues 

debi6 ser como todos los. fenómenos sociales, de aparición 

paulatina que iba obligando a estudiosos de los fenómenos 

~uciales, a buscar posibl~ ·saluci6n a los problem:!.S que se 
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planteaban con la apnrici6n de la necesid~d de roconocimi

en to al rruto de la inteligencia humana. 

Posiblemente los primeros autores fueron los sacerdo

tes y magistr'ldos; ::i.ue no ohtenían oanancin :J.lguna por s:..is 

obras, este antecedente se supone, ya que se conservnn ma

nuscritos realizados por amanuenses a ~uienes les eran di.2, 

tados dichos manuscritos. 

Son las coraunidnden religiosas los 1ue procuran obte-

ner el m;.i~'or número de conoci!':lientos, asimilando en :i:.nus-

critos únicos 0ran parte de ln cultura Gri~c;a y la iton::i.na, 

eatas comunidades producían uno o más ejemplnres de las o-

br"IS mt:s sobrer;alicntes med'!.nnte ~l !:ister1a dn m~m.1~1:'.!rito, 

pero que sin que en esta época se pudiese h·1blar de alguna 

reglamentaci6n o naci::iento de los derechos intelectualus. 

En contra de esta opini6n .'"!.utores corao Isidro Gatanow::;h.-y -

consideran que los derechos in to lec tH:iles se han ,.::ncontra

do en la cn.fera jurídica d"."!sde la o.nti¡;Ued~d ci t::~·-d.o ~l 



65 principio y en su libro XLVII titulo Segundo, Décimo -

Cuarto Párraro y Décimo Séptimo, castigaba especialmente -

el robo de un manuscrito, y aunque nada tiene que ver la -

protección de la exteriorización del Derecho Intelectual -

con la protecci6n de algo ideal como es el privilegio de -

su autor, el antecedente aludido aignirica que la legisla

ción romana consider6 el manuscrito como una propiedad es

pecial, la.!!,el autor, " (1) m contra de la opinión prece-

dente se hall~a de Carlos Nouchet y Sigrrido A. Radaelli 

"dura.u te dos mil años dice Borchgrave, la di visión romana 

de los d~rechos en tres categorías (personales, de obliga

ci6n y reales) parecía a5otar toda la materia jurídica. -

Los romanos no concebían que los frutos de la inteligencia 

pudieran ser ol::rjeto de dercchoG; no sti cons:id eraba que el 

pensamiento por si mismo pudiese ser susceptible de proteE_ 

ción legal, y s6lo se admitía la propiedad de su realizac,i 

(1) Satanowsky Isidro, DiHECl!O I!IT~LiC~u,u,. Buenos Aires -

1954, T.I.paG. 10. Tipográfica tilitora ArGentina. 



- l¡. -

6n es un cuerpo material (manuscrito, dibujo, cuadro, est~ 

tua, etc.). En efecto aún no había nacido la distnci6n en

tre el derecho de propiedad sobre el "corpus mechanicum y 

el derecho sobre la creación intelectual encarnada en el -

primero". (2). 

Hay coincidencia entre la mayoría de los autores, re.e, 

pecto al posible nacimien~o de los Derechos Intelectuales, 

que tuvo lugar con la iuvenci6n de la imprenta en el siglo 

XV año de 14-50 en que Masso Fumguerra cre6 la forma de im

primir letras en una planuna grabada de antemano, pero es 

hasta 14-55 en que Gutemberg en Maguncia (Alemania) perrec

cion6 la anterior forma de impresi6n, pudiéndose asi di1'"!1 

dir las obras manuscritas y dando principio a relttciones -

entre autores y editores. 

(2) Borcbgrave, seg6n cita de Carlos Mouchet, y Sigfrido -

A. Radaelli. DERECHOS INTELECTUALES SOBRE LAS OBRAS LIT~ 

RIAS Y ARTISTICAS. Buenos Aires, T.I.pags. 75 y 76. 

Editorial Guillermo Kraft Ltda. 
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II.- EL n,::RECHO INTELECTUAL EN LA COLONIA. 

En esta época no existia ni.ngfui derecho de autor, si

no que exist1a la 11 censura previa 11 consistente en que para 

poder publicar cualquier obra se necesitaba de una licencl:, 

a real; en consecuencia a qu.l.en se protegía era a la colo-

nia. 

Posteriormente en 1502, existi6 prohibición que con~ 

sistia en que no se podia imprimir ning{m libro si. no se -

contaba con la licencia respectiva.- quien lo hiciere sin 

dicha licencia,corria el peligro de perder su obra y que -

todas las impresiones fueren echadas al fuego. 

Entre los siglos XVI y XVIII el reconocimiento al au

tor de una obra era una "Concesi6n graciosa" de la Autori

dad, es decir venia a ser un privilegio para el autor. 

En 1558 se promulgó una Pragmática, la cual prohibia. 

la introducci6n de libros en los Reynos sino se contaba --
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con la aprooaci6n de la autoridad respectiva, so pena de -

muerte y confiscación de bienes. 

Sin emoargo fue en las reales 6rdenes de 20 de Octu-

bre de 1764 y 14 de Junio de 1773 en las que se dispuso 

que los privilegios otorgados a los autores de ooras no se 

extinguirian con la muerte del autor sino que éstas pasa~ 

sen a sus herederos. l también reglament6 la pérdida de e.!! 

te privilegio por no hacer uso de la prerrogativa concedi

da, •. 

Mis tarde en 1793 se estableci6 que nadie tenia el ~ 

privilegio de imprimir un libro más que su propio autor. 

La Identidad dol Derecho "Intelectual" con el de "Pr.2. 

piedad" rué hecha hasta 1813 en el "Derecho de las cortes• 

el cual concedia al autor el privilegio exclusivo de imprJ:. 

mir su oora cuantas veces quisiera durante su vida, y nin

guna otra geute podia hacerlo aún ni con el pretexto de a

diciones o reformas. 
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Despu6s de que muriese el autor, este derecho de i.m-

preni6n pasaba a sus herederos por un t~rmino de 10 años -

que comenzaban a contarse a partir de la fecha en que el -

autor muriese. Existía la excepci6n de que si al momento -

de la muerte del autor su obra no hubiese salido a la luz 

pública, el t~rmino comenzaba a contar a partir de la íe-

cha de la primera edici6n. 

Ahora bien, si el autor de una obra fuese un cuerpo -

colegiado, ~stos tendrían la titularidad de la misma por -

cuarenta años transcurridos los cuales la obra pasaba al -

dominio público al igual que el Derecho de Reimpresi6n. 



III.-
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EL DE!IBCHO INTELECTUAL EN t1EX:ICO A PARTIR DE --

1824 HASTA NUESTROS DIAS. 

1.- La Constituci6n Política de 1824. 

Fue el articulo 50 en su Fracci6n I 1 el que reglamen

t6 el derecho de autor, cou~ediendo al Cougreso General la 

racultad de promover la ilustraci6n asegurando por tiempo 

limitado "DEiu,.CHoS EXCLUSIVOS A LOS AUTORES POR sus RESPEQ 

TIVAS OBRAS". 

2.- Ley de 3 de Diciembre de 18640 

En realidlld éste viene a ser el primer ordenamiento 

sistem~tico del M~xico independiente sobre la materia,el 

cual viene a revelar la consecuencia de una alta cultura -

jurídica, esta ley estaba compuesta por 18 artículos que 

consagraban el derecho al autor de una obra para publicar

la en forma exclusiva al prohibir que otro lo hiciere. ---

(art. 12). 

A su vez, el articulo 2Q de la ley de referencia, es-
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tablecia el t§rmino de este Derecho el cual duraba toda la 

vida del autor y al morir éste pasaba a sus herederos por -

un espacio de 30 años. 

El articulo 16 de la mencionada ley no hacia distinci-

6n entre nacionales y extranjeros para los efectos legales 

sino que s6lo tomaba en cuenta el lugar de la publicación -

la cual debía hacerse en la República. 

Finalmente esta ley consign6 en sus 2 Últimas artícu-

los la !alsificaci6n de una obra, la cual consistía en la -

reproducción total o parcial de una obra; y al mismo tiempo, 

señalaba la penalidad en la que incurria el falsificador. 

3.- Código Civil de 1870.-

Este Código est~ inspirado en la legislación Española 

con la influencia del Código de Napoleón, en el cual se i-

dentifica plenamente al Derecho Intelectual con el Derecho 

de Propiedad sobre bienes corporales dfuidole 16gicamente -

los mismos atributos,es decir,la propiedad intelectual era 
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perpetua, con excepci6n de la llamada Propiedad Drámatica -

la cual era limitada, ya que el autor s6lo se le facultaba 

para reproducir durante toda su vida~ pasando el derecho a 

los herederos unicamente por 30 años. 

El Derecho Intelectual al igual que el Derecho de Pro

piedad de bienes corporales pertenece al autor durante su -

vida y al morir éste se transmiten a sus herederos. 

4.- 06digo Civil de 1884.-

Este C6digo viene a ser una reproducci6n del anterior 

con algunas moqificaciones principalmente las relativas a 

la falsificaci6n de las obras. En efecto el artículo 1201 

señalaba como falsificación la ejecución de una obra musi-

cal cuando faltaba el consentimiento del titular del Dere-

cho de Propiedad, condenando al falsificador en el Artículo 

1223 al pago de una indemnizaci6n. Asimismo, el artículo --

1217 establecía las sanciones en que incurría e 1 falsifica

dor de una obra dramática o musical consistentes en la en-

trega de las entradas sin ninguna deducci6n; tambián el ti-
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tul.ar de la obra podia embargar el producto de las entradas 

antes, durante o después de is funci6n (art. 1219), o bien 

podia ei autor pedir ia suspensi6n de ia obra (representa-

ci6n) (art. 1222) todas estas facuitades eran entregadas a 

ia autoridad poiitica quien ias ejercia. 

5.- La Constitución Poiitica de 191?.-

ºNuestra Constituci6n Política hace referencia en su -

articulo 12 a la no existencia de privilegios o prerrogati

vas, y sin embargo, autoriza en su articulo 28 los privile

gios que por tiempo limitado se conceden a los autores y a;;: 

tistas. 

Un concepto similar na existía en la Constituci6n de -

1857, ni ei Constituyente de QUer~taro expiica ia razón de 

su inclusi6n. Debemos in.ferir, sin embargo, por la negocia

ción categórica y genérica que de ios priviiegios hacen o~ 

tros articuios, que ei voaabio fue incorporado a ia Consti

tución con piena conciencia de su connotaci6n técnica". (3) 

Es evidente que ei Constituyente de 1917 oivid6 ei concepto 
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tular de la obra podía embar~ar el producto de las entradas 

antes, durante o después de la funci6n (art. 1219), o bien 

podía el autor pedir la suspensi6n de la obra (representa-

ci6n) (art. 1222) todas estas facultades eran entregadas a 

la autoridad política quien las ejercía. 

5.- La Constituci6n Política de 1917.-

"Nuestra Constituci6n Política hace referencia en su -

art!cuJ.o 12 a la no existencia de privilegios o prerrogati

vas, y sin embargo, autoriza en su art!cuJ.o 28 los privile

gios que por tiempo limitado se conceden a los autores y Bf: 

ti atas. 

Un concepto similar no existía en la Conatituci6n de -

1857, ni el Constituyente de Querétaro explica la raz6n de 

su inclusión. Debemos inferir, sin embargo, por la negocia

ci6n categórica y genérica que de los privilegios hacen o~ 

tras artículos, que el vocablo fue incorporado a la Consti

tuci6n con plena conciencia de su connotaci6n técnica". (3) 

Es evidente que el Constituyente de 1917 olvid6 el concepto 
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de propiedad intelectual para volver a hablar de privilegi

os, aWlque ajustando el significado de ese término al pens.!. 

miento del siglo XX, es decir en1'oc6.ndolo desde un punto -

de vista social y no puramente dirigido al interés del go~ 

bornante. 

6.- C6digo Civil 1928. 

Este C6digo a diferencia de los anteriores ya no iden

tifica al derecho intelectual con el derecho de propiedad -

común argumentando que las ideas no pueden ser susceptibles 

de posesi6n exclusiva, sino que ésta debe publicarse para -

que entra bajo,la protecci6n del derecho. Considerando pues, 

que se trataba de un derecho distinto al cual se le denoai

n6 "Derecho de Autor" consistente ser;ún lo ascvcr.3.ll alGunos 

autores en un privilegio que concede el Estado para la cx-

plotaci6n, es decir para la publicaci6n, traducci6n, repro-

(3) Rojas J:."'rnesto y Benavides "LA l!ATURAL<:ZA DEL n::;,c;c¡¡o 

DE AUTOR Y ;,;¡:, ORDcl'I JURIDICO NJ:.'JCICANO", f1éxico 1964, 

págs. 20 y 21. Editorial Porrúa. 
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ducci6n y ejccuci6n de una obra. 

Las disposiciones reglamentarias contenidas en este C.§. 

digo se les di6 car~cter Federal. 

?·- Ley Federal Sobre Derechos de Autor de 30 de 

Diciembre de 1947.-

Esta Ley, es producto del co~promiso adquirido por nu

estro país por su participación en la "Conferencia InteramJ:. 

ricana de ..::xpertos para la Protección de los Derechos de A,l! 

tor11
, la cu:il tuvo lugar en la Ciudad de 1..Jashington D.G. en 

el año de 194S. Esta ley considera al Derecho de Autor como 

un Derecho Intelectual Aut6nomo por lo cual 16gica.mentc in~ 

depand.iente del Derecho de Propiedad, ya no existen las BBB_ 

cianea tan drásticas que existían en las leyes anteriores. 

8.- Ley Fedel'al Sobre el Derecho de Autor del 29 de 

Diciembre de 1956.-

Por lo general esta ley es una reproducci6n de la men

cionada en el i:iciso ruiterior ya que únicamente se corrigis_ 
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ron aquellos artículos cuya redacci6n era confusa o que sus 

textos fuesen incompletos. 

En pocos años estas dos leyes resultaron anacr6nioas -

debido a los adelantos logrados, tanto en la teoría autoral 

como en los medios de difusi6n de la obra intelectual. 

9.- Ley del 4 de Noviembre de 1963.-

Esta Ley surgi6 a instancias del proyecto Gaxiola Ro-

jas lo cual constituy6 la iniciativa que el ejecutivo de la 

Uni6n envi6 a la Cámara de Diputados el 14 de Diciembre de 

1961. 

Esta iniciativa plante6 la necesidad de revisar y tr~ 

formar los ordenamientos establecidos en la ley anterior, 

los cuales ya no tuvieron ninguna eficacia de acuerdo con 

los adelantos logrados. Se hizo alusión a los problemas in

ternacionales, y establcci6 la necesidad de diferenciar en

tre los Derechos Secundarios y los Derechos Morales del Au

tor. También plante6 el problema de la explotaci6n pública 



15 

de la obra y de los derechos de ejecuci6n causados por ésta. 

También al hablar de los Contratos de Edici6n se hacía dis

tinci6n entre los derechos patrimoniales que dieron origen

al contrato y los derechos morales proponiendo normas para·· 

obtener la equidad, en las relaciones de autores y editores. 

Esta iniciativa fue revisada por la Comisi6n de F.duca

ci6n Pública de la CWnara,quien introdujo cambios en su te2S_ 

to,despu6s de varias discusiones el proyecto se remiti6 a -

la C§.mara de Senadores donde se propusieron nuevas reformas 

hasta que fue aprobado el texto definitivo de esta Ley. 

Esta Ley se promulg6 como reglamentaria del Artículo -

28 Constitucional, sus disposiciones son de orden público y 

se reputan de interés social para proteger los Derechos que 

establece en beneficio del autor y del acervo cultural de -

la naci6n. 

Esta Ley actualmente se encuentra en vigor. 
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10.- Convenciones y Factos Internacionales.-

Deseamos notar que siempre se ha pretendido en las CO!! 

venciones y pactos internacionales sobre derechos de Autor, 

que los intereses morales y materiales del Autor sean o teE. 

gan una soluci6n legal satisfactoria. Sin embargo, debemos 

reconocer que aún no se ha logrado esta meta que tiene wia 

aspiración legitima porque muchas expresiones del espiritu 

son de reciente creaci6n y adem~s complejas. 

Debemos tomar en cuenta que el Derecho Positivo debe ~ 

daptarse a las exigencias de una vida social, tanto nacional 

como mundial y~daptarse a estas circunstancias junto con -

la evolución y el progreso que van ligados a ella. 

Partiendo de la realidad, debe legislarse según lo pr~ 

cisa necesidad y la analogia. No hay que olvidar que los -

problemas se agravan cuando la protecci6n de las leyes na-

cionales son insttficientes, y cuando la creaci6n intelectu

al rebasa las fronteras nacionales. 
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Ea por esto que la Consideraci6n del aspecto Internac.!_ 

onal del Derecho de Autor fue necesaria y así e~pezaron a -

sa..~cionarse Tratados y Convenciones Internacionales para a

segurar a los titulares de los derechos intelectuales el g.2_ 

ce de sus derechos, no s61o en el país de su creaci6n o de 

su nacionalidad, sino también en aquellos en donde se llev~ 

ria a efecto la publicación o difusión de la obra. 

Por lo que ante problemas similares, quisieron buscar

se soluciones an~logas para darle una soluci6n completa y -

perfecta. Nadie puede discutir ni nadie discute la legitim.!, 

dad de las medidas legislativas tendientes a proteger los -

derechos de los au tore·s sobre sus obras, que son frutos de 

los autores sobre sus obras, que son frutos de su inteligeB_ 

cia y de su sensibilidad y cuando la declaración Universal 

de los Derechos del hombre en su articulo 27 que cada uno -

tiene derecho a la protección cientírica, literaria, artís

tica de la cual es autor, no hace sino reconocer y a.firmar 

el sentimiento universal. Las dificultades aparecen, sin e~ 

bargo, cuando se trata de asegurar en los diversos países -
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la protecci6n de los autores extranjeros. 

Por tanto lo que es un derecho del hombre debe ser el 

derecho de todos los hombres y si deben existir derechos u

niversales, ciertamente deben ser los del pensamiento. 

Se concluye sosteniendo que el derecho de autor debe -

ser universalizado de tal manera que la materia que los ca

racteriza debe señalar el problema, el método y las soluciE., 

nes. 

Hoy como ~iempre, la cultura no es patrimonio de un ~ 

pueblo sino de la humanidad entera, la cultura es una mani

festaci6n paralela a la universalidad. 

A.- PRINCIPALES CONVENCIONES IllTERNACIONA.LES. 

a) Septiembre 9 de 1886.- Se celebra en ~erna una 

interesantísima convenci6n que rige hasta Diciembre de 1887, 

la cual fue modificada en Paris en 1896, se reformó en Ber

lin en 1908, fue complet~da en Berna en 1914 y revisada en 
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Ro01a en 1928 con motivo de la segunda suerra mundial y -

la reuni6n ae los paises firmantes se logró hasta el año de 

1948 en la ciudad de Bruselas con el prop6oito de modificaR 

la. De los principios que aquí se establecieron muchos de -

los cuales fueron tomados para ser aplicados en nuestro pa

is aful cuando México no fué parte de esta convenci6n. 

b) Congreso celebrado en Montevideo, 11 de Enero -

de 1889.- hn este congreso se trataron temas sobre la propi 

edad literaria y artistica; originalmente s6lo participaron 

paises americanos,pero luego se aprob6 en Francia, España, 

Italia, Bélgica, Alemania y otros. 

c) i1éxico en 1902.- Se relíne una conferencia pana

mericana en que se celebra convención para la protecci6n l!, 

teraria y artistica. 

d) En 1906 en Rio de Janeiro.- se celebra otra co~ 

!erencia, tratando primordialmente el aspecto relativo a p~ 

tentes de invenci6n,modelo, dibujo, marcas de fábrica y de 
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comercio. 

e) M6xico participa en la sexta conferencia cele-

brada en la Habana en 1928, pero no la ratifica. 

f) Convenci6n Intera.mericana sobre derechos de au

tor en obras liter~ias, cient1ficas y artisticas, celebra

das en Washington n.o. en 1~. 

g) Convenci6n Universal sobre derechos de autor c~ 

lebrada en Ginebra en 1952, la cual fue revisada en París -

el 24 de Julio p.e 1917. 

Estas dos últimas convenciones son las que determinan 

los principios de nuestra ley reglamentaria de derechos de 

autor por lo que se refiere a la aplicaci6n en nuestro pa

ís y para regirse por lo que respecta a loa demás paises. 

h) Convenci6n multilateral celebrada en Roma en --

1961. 



B.- PAGTOB INTi::R.NACiúl{ALZS SUBGRITOS POR MEX:ICtJ. 

a) Convenci6n lllliversal sobre derechos de autor e~ 

lebrada en Ginebra en 1952. 

b) Convención Interamericana sobre derechos de au

tor en las •Jbras literarias, cientí.ficas y artísticas, cel~ 

brada en Washington D.G. en 1946. 

c.) Disposiciones sobre derechos de autor en el tr.!_ 

tado con Ecuador 1888. 

d) Disposiciones sobre derechos de autor en el tr,! 

tado con República Dominicana en 1890. 

e) Convenio de propiedad literaria, cientifica y ~ 

artistica 1 celebrado el 31 de Marzo de 1924 entre M~xico y 

España. 

f) Tratado con Francia sobre derechos de autor de 
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obras musicales, 1950. 

g) Tratado sobre derechos de autor con DinB.::!.arca -

en 1954. 

h) Tratado con la República Federal de Alemania S.Q.. 

bre el derecho de autor de obras musicales, 1954. 

i) Convenio para la proteccion de los productores 

de fonogramas contra la reproducci6n no autorizada de sus -

fonogramas hecho en Ginebra el 29 de Octubre de 1·371. 
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fü\TURAL.::ZA JURIDICA ¡¡.,; LA PRO?IZDAD I!lT.::L.::C'.:'cll.L 

La concepci6n del derecho de autor, cooo u~a clase m~s 

de propiedad, qued6 perfect~ente delineada a partir de la 

ley Francesa de 1793, la cual Eirvi6 de base a los legisla-

dores y a los doctrinarios que exist~eron en el siglo pasa

do. Se pensaba ~ue la única teoría capaz de solucionar los 

probleaas ~ue surgía~ del derecho por la c=eaci6n de una o

bra, era la teoría de la propiedad ~ntelectual. Sin e~bargo, 

a ~edida que el ti~~po ~ue tr2.!.lscur=iendo se fu=ron creanao 

nuevas ideas y nuevas doctrinas que trataron de encontrar -

una explicaci6n adecuada para deterwinar la naturaleza del 

derec~o de autor. 

Así pues, en este capitulo estudi<3.recos algunas teorí

as que se han desarrollado, y tratare~os de determinar c~ál 

es el criterio adoptado por nuestra legislaci6n. 

(1) Huard Gustav. 11 ?rt..~I1:.1...:: :J.;:; LA :R:.;rI~l'~ I:iT..::;r,,:::..::l'U..:LL~ 

T.I., Pa::-ís 1903. ~ditorial :·iar=hal et 3illard.. 

TRADUCCIO:l LiilRE j)_;; Ju.S.:: HJJ·::::;¡¿z DIJ..Z. 
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I.- EL DERECHO DE AUTOR CONO DEREXJHO SUI GENERIS 

a) Teoria de Huard1 

Señalaba este doctrinario que la propiedad intelectual 

era totalmente distinta a la propiedad de cosas materiales, 

en virtud de que su objeto es direrente, considerando así-

que era imposible que en ambos casos se tratara de un solo 

derecho. Consideraba también que la propiedad literaria o 

artística debería regularse de manera especial puesto que -

se está. eu presencia de un derecho unitario, ya que no pue

de consideFarse como propiedad, ni como derecho personal, -

ni como privil~gio. Sin embargo, ·pensaba que la propiedad 

intelectual podía considerarse co~o un derecho real, ya que 

consiste en un poder absoluto y exclusivo sobre una cosa. -

Asimismo, decía este autor que se estaba en presencia de un 

derecho complejo, semipersonal o semipatrimonial o sucesiv!:_ 

mente personal y pecuniario, para lo cual señalaba que el -

aspecto patrimonial era aquel que estaba reglamentado por 

la ley como un derecho real, mientras ~ue el personal eran 

aq_uellos atri!;)·J.tos ;:ioral.~.--: ;:__-.:.~ de ve~ en cumdo .::_~rJconocían 
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~03 tribunales y que por ser tan distintos deberían clasif.!_ 

ca.rse por separado dcbiéndoseles denooinar derechos morales. 

Finaloente señalaba Huard ~ue el Derecho de Autor venía a -

ser un conjunto de prerrogativas patrimoniales que taní.an -

~l carácter da derecho real sui géneris y que como tal dc-

bía regularse to~ando en consideraci6n el aspecto moral que 

el autor tenía, por lo menos hasta que la obra se comercia

lizaba. 

Uno de los aspectos importantes de esta teoria es que 

toca ?Or pri:!!era vez las prerrogativas :noralcs que tienen -

los autor~s so~re sus obras, sin embargo, en el desarrollo 

de su teoría les resta importancia a éstas para dársela a -

los derechos patriooniales o reales. 

b) Teoría de Jossph Kohler 

El pensamiento de este autor, tiene como finalidad de!! 

truir la tcoria de la propiedad intelectual, conceptuando -

al derec3o de autor como un derecho sui géneris sobre wi -

bien i!1:iaterial. 
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Al efec t.o, señalaba Kohler que la cosa inmaterial no -

era en sí la concepci6n del espíritu, sino el valor pecuni_! 

rio de la mismat el bien producido por el autor, es decir, 

la creaci6n in~electual solo justifiCB...2,1 derecho. Asentaba 

igualmente que la relaci6n existente entre al titular del -

derecho y el bien producido, no se daba entro el autor y su 

creaci6n, sino entre el autor y el valor pecuniario de su .2. 

bra. 

Este autor alemán, definí.a al derecho de autor como a

quel "exclusivo del dueño de la obra para presentarla en p~ 

blico en el moll\'lnto que él juzgue oportuno, y para publica.!: 

la con vistas a su explotaci6n y a la obtenci6n de prove--

chos. 11 (2) La exclusividad a que hace alusi6n Kohler en su 

definici6n consiste en el derecho exclusivo del autor para 

(2) Kohler Joseph según cita de Pierre Recht, LE DROIT 

D'AUT.C:UR, UNE NOUVELLE FORME DE PROPI.C:TE, París, 

1969, P. 49 • .i::ditorial Librairie Generale de 

Droi t et de Jurispr .'.~-4..:.~~. 

TRADUCCIO~; . T·'.·, ·:oss rt.Ar:IRLZ DIAZ. 
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usar y disponer de su obra en la forma más conveniente para 

~1, (Por ejemplo, n tráves del derecho de adaptaci6n, de -

traducci6n, etc.). Los bienes referidos señalaba, 11 son inma

teriales, pero presentan sin embargo, un carácter suficien

te de rúalidad; s~n tan reales como todas las fuerzas, to-

das las energías que animan la naturaleza o la vida; ellas 

emanan del movimiento social como un flujo vivificante y su 

acci6n benéfica, material, se resiente en las necesidades -

reales tanto de la masa como del individuo~. 

F.n cuanto al derecho ~oral, consideraba que el término 

era inapropiado, ya que al no ser reconocido, ni sancionado, 

no podia hablarse de un derecho. Asimismo no reconocía los 

atributos referidos al honor del autor como resultado de -

los bienes inmateriales, arguyendo que estos existían con o 

sin el derecho de autor, aún cuando ambos tengan como fina

lidad proteger al autor. Los elementos personales como el -

de impedir la publicaci6n de la obra sin la autorizaci6n -

del autor, el de impedir que la obra sea modificada o alte

rada, etc. 1 fueron considerados por Kohler como paralelos -
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al derecho de autor. 

Así puée existían para Kohler dos tipos de derecho que 

si bien es cierto, eran diferentes entre si, también lo es 

que ambos derechos eran complementarios, los primeros eran 

aquel conjunto de prerrogativas pecuniarias sobre bienes i;!!_ 

material.e~, y los segundos un conjunto de prerrogativas mo

rales propias de la personalidad del autor. A pesar de que 

estos derechos son aut6nomos pueden en un momento dado cez

clarse y formar una cadena de derechos. 

No obstan~e lo anterior, estos derechos no pueden ser 

susceptibles de confusi6n, ya que los derechos patrimonia-

les siempre estarán encaminados a regir la relaci6n entre -

el autor y el valor econ6mico de su obra, y los derechos -

personales siempre velaran por el interés moral del autor. 

II.- TEORIAS PERSO:fJU,ISTAB. GIE!JKE 

Algunos autores consideran a Kant como el iniciador de 

esta corriente, sin e:::> - "·C·"'.. 1~ · .a:.roria de los n.1.: torcs .11e-
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manes han estado acordes en considerar a Alfred Gierke como 

el padre de las teorías personalistas. 

Setas teorías consideran al derecho de autor como un -

deretJhO de la personalidad que debe rer;irse por lns mismas 

reglas que riBen los derechos de la persona. 

L6gicacente estu teoría viene a ser wia reacci6n en -

contra de aquellas teorías que someten al Derecho de Autcr 

al elemento patrimonial. 

Gierke habla en su obra de los "derechos eminentemente 

personales, los cuales por su propia naturaleza son intran~ 

misibles" (3); sosteniendo ademá.s este autor 11 que los dere

chos de la personalidad aseguran al titular un poder sobre 

un elemento inherente a su propia persona. Esta categoría -

jurídica comprende una serie de especies y subespecies ale

jadas unas de otras~ sie~do sus prerrogativas de una impor

tancia y naturaleza muy diversas, ya sea que se trate de 

los derechos sobre bienes tan preciados como la vida, la 1,i 
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bertad o e1 honor; o los que se refier~n a nombre o firmas 

o bien los que sean frutos de una actividad creadora. 11 (4). 

Gierke define al derecho de autor como el derecho ex-

elusivo del creador de una obra intelectual para disponer -

de su publicación y de su reproducci6n. Esta facultad permJ:. 

te al autor fijar las.condiciones y modalidades de la publi:_ 

caci6n de su obra y por lo tanto obtener las mayores venta

jas morales y materiales. La obra que nace del esfuerzo de 

la mente humana~ constituye el objeto, lo cual no es m~s -

que el reflejo de la personalidad del autor. El aspecto f":!! 

damental de este derecho ñunca se encontrar~ en los elemen-

(3) Alfred Gierke. DEUTSCi!3S PRIVATrtECH (Troller) de la re

vista mensual REFLEXIONS SUR A' URGEBERPERSONLIC!!KEIT -

RECHT, Ginebra, 1960, Pág. 304 y sigs. Editorial Droit 

d' Auteur. 

(4) Gierke Alfred, Op. Cit., Pág. 702 y sigs. 

TRADUCCION LI3RE D2 J0.3S R..l\IU¡¡;;:z DIA:t.. 
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tos patrimoniales del mismo, los cuales se presentan como -

derechos reales sobre bienes incorporales, ni tampoco se d~ 

be desligar a ~stos del elemento personal el cual fue quien 

les di6 vida. 

La teoría personalista es llevada a su extremo posteri 

ormente por autores cpmo Nast y Berard (5), quienes consid~ 

ran como un atributo de la persona al derecho de autor, el 

cual nunca llega a ser independiente. 

Nast no concibe que el derecho de explotar la obra re

viste Wl car~cter patrimollial, ya que para él el producto~· 

de la actividad literaria son las SUiilaS de dinero que provi 

enen de la explotaci6n y no las obras ya que éstas son ex-

clusiva!!len~e el pensamiento del autor, la expresi6n de su -

actividad intelectual, concluyendo que la explotación debe 

regirse por las reglas de personalidad. Por su parte Berard 

tiene en mente un derecho similar al derecho de honor, el -

cual es fundamentado en la idea de responsabilidad, y argu-

(5) Pierre Recht, Op. Cit., P~gs. 111 a 119. 
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centa 1ue el derecho patrii~onial no ~s producto do ln ley, 

sino de un contrato de edición, lo cual consti"";;uye el aspeE_ 

to exterior del der~cho de autor. 

~sta teoría al considerar que el derecho de autor tie

ne una intima vinculación con la personalidad del autor, -

no hace más que limitar la explotaci6n de las obras, puesto 

que olvida el aspecto patri::loniul, e1 cunl tiene la !'.lisma -

importancia que el derecho moral. 

III.- T.::ORIA DEL FRIVIL..::GIO 

Esta teoria considera al derecho de autor como ~~ pri

vilegio otorgado por el rey, por ser el depositario de to-

das las facultades que pertenecían a la colectividad. En -

consecuencia, el derecho nacia por la concesión del gober-

nantie y no del hecho que implica la creaci6n intelectual~ Q 

na vez que era otorgado se convertía en propiedad particu-

lar. 

L6gicamante esta t·~orL1 es absoluta en la actualidad, 
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sin ~r.i".Jar50, ~n otra 0yocG. pudo haber expli(..!ud.o el ori5en -

del derec:io J.~ autor, p0r0 do ni!lgWla :::ianera la nai:=uralezu. 

de este derecho. 

Para estas teorías cooxisten dentro del derecho de au

tor doo clases de prcrroGutlvas que son: 

a) Lns de orden patri.monial. 

b) Las de orden :r.or:i.l. 

Es decir, la teoria dualista establece dos derechos de 

naturaleza di1·erente, susceptibles de coexistir y que nacen 

de una fuente única: La obrn. 

Fodia considerarse que esta teoría es similar a la que 

sust•;ntu Joseph i\ohler, sin embargo, no es así puesto que -

para el autor nlcm6.n las fuentes de donde se derivan estos 

derechos 3on dif.:::-cntt.:G (El bi·.:::"'1 -:--1aterial y ~.a personalidad 



del autor) ;¡ ver lo tan to éstos sólo pued>?n coexistir en -

formo. paralela. 

Esta corriente afirma qua el autor haciendo uso de su 

derecho ~oral puede disponer de su obra en la forma que qui 

era antes de toda publicación, pero ese derecho moral puede 

verse restri.n¡:;ido una vez qua la obra ha sido publicadn ..... _ 

Por ejemplo, ~o podr~ ya retirar las obras que estén en el 

comercio. Bn este caso, el a~tvr podrá ejercer su derecho -

~oral únicamente oponiéndose a que su obra sea modificada o 

alterada sin su consenti~iento. 

Así pues, los principales exponentes de la Teoría Duo.-

lista so:t ?iolr:i. 1;aselli :r Henri Desbois. 

a) Piola Caselli: 

Este autor ubica al derecho de autor de acuerdo con su 

naturaleza jurídica dentro de la3 tres cateborías de dere-

chos que se ¡>ueden iiilaginar: derechos de personalidad, pa-

trimonial .::s ~' :-.ixtos. 
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Habla asimismo de la naturaleza mixta del derecho de~ 

utor personal-patrimonial, el cual en el transcurso de la!!. 

voluci6n del derecho no puede mantenerse en la misma forma 

debiéndose distinguir por tanto dos periodos; 

a) El que va desde el g~nesis hasta la publicación de 

la obra. 

b) El que va desQe la publicaci6n de la obra en adel"!!. 

te. 

Es innega~le que el primer periodo es de derecho persE_ 

nal, pero no·de la personalidad pura y simple, sino de la -

personalidad que crea la obra, .:?S decir, do la. personalidad 

pensante. Obviamente, el origen de las facultades persona-

les del autor cuyo contenido sea estricta~ente patrimonial. 

El segundo periodo que se inicia después de la publica 

ci6n de la obra, que e~ el rn6vil, para que surja el dereOho 

patrimon :__3.l n_.u-:? tien1: co::-:1J -.::onteniJ.o primordial la rf!produ!:. 



36 

ci6n de la obra, viene a integrar el carácter mixto del de

recho de autor. 

b) !1.ERRI DESBOIS 

~ste escritor para exponer su concepci6n dualista par

te de la base de que un autor al decidir publicar . su obra 

compromete sus intereses morales y pecuniarios, es decir, -

su conc~pción literaria y su reputación. El problema es de

termi.uar qué orden siguen las relaciones entre estos atrib.,B; 

tos. 

Al ef'ecto señala este autor que "Dos concepciones se -

preseutan al espiritu. La primera, a partir del momento en

que el autor decide publicar su oora, un derec~o patrimo--

llial aparece y va a vivir una vida propia, porque el hecho

mismo de la publicaci6n da al escritor y al artista la pos,! 

oilidad de rendirse a una explotación pecuniaria por la via 

de reproducción o ejecuci6n, según sea el caso. Tal es el -

priucipio de la concepci6n dualista dentro de la cual las -

prerrogativas pecuniarias y las morales se desarrollan sep.!!. 
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radamente, no sin que las segundas obstruyan algunas veces

el curso de las primer~s, a fin de que sea asegurada la s31, 

vaguarda de los intereses espirituales d~l. autor." (6) 

Desbois combate la conc~pci6n unitaria arguyendo que -

est~ calificativo pert~nece e:cclusivamente a la teoría per

sunalista ya que los.derecho~ de ia persunaLidad no contie

nen todas las prerrogativas-del autor, pues la creaci6n in

telectual cuntiene una subordinaci6n del factor patrimonial. 

AdemAs afirma est~ autor que al momento de que la obra 

es publicada nace un acaparamiento que e~ susceptible de 

conv~nciones, puesto que el interés moral no cede porque va 

aparejado a los derecho~ patrimoniales siendo la guia para

el ejercicio de estos últimos. 

(6) Desbois Henri. "LE DOIR D' AUTEUR, Paris, 1950, 

~ág. 265 y sigs • .t:ditorial Dalloz. 

'frtADUCCION LIB.ttE DZ JO;:,E lt/Ü·,IHEZ DIAZ. 
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Esta teoría reconoce que las obras poseen dos tipos de 

derechos, los primeros que est!n encaminados a salvaguardar 

los intereses espirituales del autor, a los cuales los con

sideran de carácter moral y los segundos que son considera

dos de carácter patrimonial y los c 1.iales conceden a los au

tores el derecho exclusivo de explotar sus obrao. 

La· denomi.u.aci6n "dualistas" nos parece un poco excesi

va, puesto que desvirtúa la naturaleza única del derecho de 

autor, y tal como lo asienta el maestro Rojas Benavides 11 La 

distincion entre normas que protegen los atributos espiri-

tuales y las que se refieren a la repercusi6n econ6mica de

la explotaci6n de una obra es principalmente de naturaleza

didáctica y cien~ííica, ya que en realidad el derecho inte

lectual. es i.Lid.ivisiole al teuer una sola causa ef'iciente. 11 7 

(7) Rojas Ernesto y tlenavides. LA ~ATuaALEZA DEL DERECHO 

DE AUTuR i U. ORDEN JURIDICO MEXICANO, México 1964
1 

~~g. 12. Editorial Porrúa. 
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V.- LA PROPIEDAD IJi•rELECTUAL. TESIS DE POUILLET 

Los defensores de esta teoria señalaban que los dere-

cbos de autor pueden equiparse a una propiedad soore bieues 

materiales y que por lo mismo pueden considerarse como un -

derecho real, o bien a una propiedad inmaterial, y en el ·ú! 

timo de los casos a una propiedad sui géneris. 

Pouillet que indudablemente es el más arduo defensor -

de esta teoria, señalaba que en virtud de que el autor era

el dueño absoluto de su obra, el derecho de autor deoia co.a 

Giderarse como un derecho de propiedad tradicional, tal y -

como lo estaolecian las L0yes Revolucionarias. Adem~s, señ_!!; 

laoa este autor que en virtud de que los derechos de autor

represeutaoan una propiedad de una cosa total.mente inmater.i 

al, resultaoa di~icil reconocerla, puesto que se estaba a-

costumorando a ver a esta figura jurídica en una forma má.!!. 

o meuos taugio1e. 

Al. efecto, señalaoa uque siempre se está dispuesto a -

negarla al no encontrársela las caracter1~ticas y aparien--
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cia ordinarias. Mas si nos desprendemos de esta primera im

presión y ouscamos dentro de los propios orígenes de la pr.2_ 

piedad descuoriremoe desde luego que· el derecho de autor 

proviene de la misma fuente: el traoajo."8 Sin emoargo, 

despuás este.autor se di6 cuenta que la propiednd tradicio

nal y la propiedad intelectual no eran iguales, puesto que

mientras el objeto de la primera lo constituía un uien mat.!!. 

rial ya existente, el de la segunda lo constituía una crea

ci6n que u\llloa antes había existido. Señalaba asi mismo, 

que el derecho de autor efectivamente era una propiedad, P.!!. 

ro llt!a propiedad muy especial, cuyo objeto era de naturale

za muy partic"l-ar que tenia ciertos atributos que pertene-

cian al autor. 

(8) Pouillet Eugene. "TRAIT.t; TliEURIQUE ET PRATIQUE DE LA -

PROPIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Mr DU DROÍT DE 

REPRESENTAT!Orl", Paria 1908, pág. 28. Editorial Marchal 

et • .!Sillard. 

TRADUCCimr LIBHE DE JOciE R!U1IHEZ DIAL.. 
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Igualmente este doctrinario consider6 que el creador -

de una obra intelectuai era titular de un bien inmaterial,

el cual eu raz6n de su origen estaba sujeto a determinadas

reglas, tales como la prohibici6n a los acreedores de ejer

cer el derecho de reproducci6n de la obra si el autor no lo 

babia hecho antes, y adem~s reconoci6 ciertas limitaciones

ª esta propiedad siempre que tuviera como finalidad prote-

ger el derecho de la sociedad, reconociendo también la li-

oertad contractual de1 autor. 

Posteriormente otros autores a.firmaban que este nuevo

tipo de propiedad se asemejaba al derecho de propiedad tra

dicioual, sólo que el prímero poseía ciertas prerrogativas

personales, es decir, se trataba de un derecho mixto, semi

persoual y semipatrimonial. Sin emoargo, el derecho perso~ 

nal se perdia al celeorar un contrato de edici6n, puesto ~ 

que a partir de ese momento el autor perdis la titularidad

de la oora. 

Estas teorias toman como aspecto íundamental del dere-
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cho de autor al derecho patrimonial y se olvidan por compl2_ 

to del aspecto moral que reviste suma importancia para el -

autor perjudicándolo notoriamente en sus intereses. 

VI.- LOS DERECHOS IrnELECTUALES, JJE ED!10nD PIUARD 

Señalaoa este autor que los productos de la inteligen-

cia, venian a constituir una materia especifica dentro del -

ordenamiento jurídico dando lugar a los der~chos intelectua

les. Asi mismo, señalaba que este nuevo tipo de derechos ve

nía a constituir una categoria aut6noma distinta a las clá-

sicas de los derechos personales obli3acionales y reales. A 

su vez criticaba a sus contemporáneos porque fueron total--

mente desconocidos para los romanos encuadraran dentro de 

1as c1asiricaciones que ellos hab1an elaborado. Al efecto 

señalaba Picard. que 11La Legislaci6n Romana no se ocupa nun

ca de las producciones intelectuales, ya que los derechos 

relativos a éstas saJ.1!1Il de su claai~icacion. No ea sino en

los tiempos modernos cuando se ha empezado a distinguir a _ 

estos últimos y por costumore de las viejas divisiones se 

les ha hecho entrar dentro de uno de sus tres términos, a _ 
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saber: Los derechos reales. Como la manifestaci6n más usual 

de estos derechoG es la propiedad, se ha calificado corno -

tal al derecho que comenzamos a percibir, sólo que muy pro!! 

to han resultado inconvenientes y contradicciones da todo -

género, ya que en ln. realidad nada es más diferente a una -

cosa material que una producci6n intelectual, por lo que es 

f~cil comprender que una teoría que tienda a asimilarlos se 

encuentra con 5ran canCidad de obstáculos siendo necesario 

que estn diferencia venga a ser el pWlto de partida para hE;, 

cer una adicci6n importante a las tres términos admitidos -

por la ley romana." (9) 

La cuarta categoria que este autor connidera que debe

ría añadirse a la clasificaci6n tradicional la constituye -

el derecho intelectual que se ejerce no sobre la realiza_,._ 

(9) Picard Edmond. "El1BRYOLOGIZ JURIDI-<UE", Clunet, 1883, 

Plis;s. 581 y sigs. Editorial Jour11al de Droit 

Interuational Privé. 

TRADUUGION LIBRE J.:. J03B !?..!:O.:iIR¿z DIA.Z. 



ci6n material de la obra sino sobre la concepci6n del espí

ritu. El contenido de estos derechos intelectuales consiste 

en la protección de la obra, no en lo qae concier:i.e al 11 Cof: 

pus Mechanicum.11 que se encuentra bajo la tutela del derecho 

común, sino referida a la obra original que es el reflejo -

de la personalidad del autor. Finalra8nte se5alaba que el de 

recho intelectual no debe coopararse jru:iás con el derecho -

de propiedad, puesto que se trata de dos de~echos distintos. 

Este autor viene a despejar todas las dudas existentes 

al establecer clara.mente el objeto del derecho de autor al 

cual definía como "La concepci6n original de la cente huma

na que encierra dentro de si un conjunto de prerrogativas -

morales y patriooniales que van a for~ar un derecho un.ita-

río." (10) 

VII.- Cil.ITZRIO ADOPTADO POR ;.rJJZSTRA L:>GISLACIO!I 

Podemos pensar que nuestros legisladores al regla.rnen--

(10) Ibid. 
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tar el Derecho de Autor en nuestro país, si5uieron muy de -

cerca la teoría dualista sustentada principaloente por Pio

la Caselli y Henri Desbois, ya que e!l los Artículos 1 y 2 -

de la ley viBente se rezonoce que el autor tiene dos tipos 

de darechos, los cuales lo van a prote5cr tanto en sus int~ 

reses morales co~o ~a~eriales. Podríamos pe~sar, sin embar

go, que nuestra legislación se aparta un poco de la teoria 

dualista,puesto qu~ ha~e alus~6~ a u..~ el~~ento que ~e fue -

co:isider:ido por las cit"o..das teorías y que es 6.qu·3l qu~ tie-

ne coco finalidad proteger a la obra creada cooo u..~ bien 

propiedad de los ciudadanos, considerando al uut~r en su C!:!:_ 

lidad sozial, coco el ele~ento indispensable para el d~sa-

rrollo de la caltura nacional. 



46 

CAPITULO TERCERO 

LA PROPIEDAD INTELEC'.füAL El'I l'IUES~ 

La Ley ~ederal Soore el Derecho de Autor señala en su 

Artículo 12, lo siguieute: 

"ART. 12.- La presente Ley es reglamentaria del Artíc~ 

lo 28 constitucional; sus disposiciones son de orden públi

co y se reputan de interés social; tiene por objeto la pro

tecci6n de los derechos que la misma establece en Beneficio 

del autor de toda oora intelectual o artística y la aalvan-

guarda del acervo cultural de la naci6n. " 

El derecho de autor plasmado a través de la Ley a la -

que hacemos referencia, ea ante todo un derecho titular que 

tiene una !inalidad doble: por un lado la protecci6n de loa 

autores y por otro lado la protecci6n de la riqueza intele,!!_ 

tual o cultural del país. La protecci6n del autor toma como 

baee el Articulo 28 de Nuestra Carta Magna que exceptúa a _ 

la prohioici6n de monopolios y esto.neos a "Los privilegios

que por determinado tiempo se conceden a los autores y ar--
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tistas para la reproducci6n de sus obras" • Al estaolecer al 

dereoho de autor como un privilegio, coloca a los realizad.!!. 

res de ooras intelectuales en una aituaci6n de desigualdad

ante la Ley respecto de loa dem,s, justificAndose tal vent,! 

ja s6lo en virtud de que la obra i..uteloctual es Ulla crea-'-

oi6u del espiritu que tiene como objetivo fundamental el e: 

presar un sentimiento estético o la búsqueda de uua verdad

oientifica. 

La protecci6n del acervo cu.J.tural o en otras palabras, 

del iuter6s colectivo, se lleva a_cabo jerarquizando a éste 

en un grado m~yor de superioridad respecto que limiten, en

determinadas circunstancias, su derecho excLusivo en benefl,. 

cio de la colectividad. 

A su vez, el articulo 22 del mismo ordenamiento señala: 

"ART. 22.- &n derechos que la Ley reconoce y protege

en favor del autor de cualquiera de las obras que se seña~ 

lan en el Articulo 12, los siguientes: 
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I.- ¿l raconociuien.to de su calidad de autor. 

II.- El de oponerse a toda deforoaci6n, multilaci6n 

o modificnci6n de su obra que se lleve a cabo -

sin su a'..ltorizaci6n, así cooo n toda ncci6n que 

redunde en demérito de la misma o mengua del h.2, 

nor del prestigio o de la reputaci6n del autor. 

No es causa do la acci6n dd oposici6n la libre 

crítica cie~tífica, literaria o artística de -

las obras que ampara esta ley, y. 

III.- El usar o 0xplotar temporalmente la obra por si 

mismo o por terceros con prop6sitos de lucro y 

de acuerdo con las condiciones establecidas por 

esta ley. 

Uuastro legislador distingue claramente en estu artíc~ 

lo '~xistencia de dos clases de derechos que tiene el o.u tor 

sobre su obra. Los primeros (Fracciones I y II), que son de 

nnturaleza personal, pe::::-p,.::tuos e inalienables, imprescripti-
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bles e irrenunciables, son los lla.~ados derechos ~orales. -

Los segundos (Fracci6n III), ~ue revisten un carácter patr_i 

Donial per::iiten al autor la explotaci6n de la obra por cua,l 

quier medio, siendo trans~isibles pero guardando siempre 

una relaci6n de dependencia con los de~echos ~orales, ya 

que la reproducci6n no implica el derecho a alterar el tí

tulo o contenido de la obra. (Art. 52 de la Ley). 

Así pues, el presente capítulo se ocupar~ da una mane

ra general del estudio de los elementos del Derecho Intele~ 

tual, asi como su definici6n y el estudio de los derechos y 

obligaciones de los autores y la fo~a como se les re~la.r:i.e11 

ta y son protegidos en la Le3islaci6n t1exicana. 

I.- ELilG!ITOS, D3FilITCIO:< Y TITULAilr;JAD m: LOS DERECHOS 

DE AU'rGR.-

A) Er.Efu."'NTOS: AUTOR Y OBJ3TO. 

La creación intelectual co~o toda actividad hu.~ana, es 

un producto del esfuerzo del hocrbre. Toda actividad s¿ re--
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viste de una finalidad peculiar para satisfacer deter~ina-

das necesidades, las cuales inducen al hoobre para actuar -

en uno u otro sentido. 

La necesi:i::i.:i d~l ho:ibre 'l:l~ 1u.!.ere ser- al¿;~tien en el -

tienpo, su afán de perfecci6n, su deseo da in.::i.o=talidad son 

las causas o n~cesidades intrínsecas que oueven al ho~bre a 

actuar Y. a la ac t;i. 1.ridad. intelec°!:T1l ~:;e ri3e por cst·:>s ::::is-

oos principios cuya finalidad s~ encierr::i. e~ la U?Ortaci6n 

de obras o de conocimientos al acervo cultural de la human!_ 

dad. y la satisfacci6n indi\ridual del ansia de perfccci6n y 

de inmortalidad del ho~bre, asi co~o la satisfacci6n econ6-

cica. 

De lo anterior, quedan de relieve dos cleoentos esen-

ciales de regulaci6n. 

a) El sujeto, y, 

b) El objeto de protecci6n. 
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Por lo mismo, la protección intelectual tiena cooo ba

se doo antecedentes esenciales ~uc son el autor o sujeto y 

la obra intelectual u objeto de protecci6n. 

Tomanc!o en consid•::raci6n el 16gico i.1'..!sarrollo del tcl!la, 

el segundo de los elementos será objeto de un estudio post~ 

rior, y a continuación pasaremos al análisis del concepto -

doctrinario y legal de autor. Esto nos transporta en forca 

natural al conce~to del derecho de au~or, que cooo se indi

có anteriormente, es una relación de causa a efecto. 

B) DEFINIGIOii DE Lü3 DZRECHOS DE AUTOR. 

Dar una definici6n del concepto d.e los de!:"cc:100 de au

tor, es una tarea de dificil soluci6n, porque se est~ fren

te a una materia compleja que no nos permite hacer una afiE., 

maci6n clara y categ6rica que sea aceptada en forraa univer

sal, pero habiendo prccis:ido los cler:.c!ltos de e3tc derecho, 

consideramos que la definición que ofrece Satanowky, es la 

que r.iás se acerca a l '1 ::03t:.:nida d.; ,mu r;i~:i.ura iruplíci ta --
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por nuestra Ley vi¡;ente: 

11El derecho in te lec tual es el resultado de la creaci6n 

de algo imoaterial fijado por algo material que se caracte

riza por su novedad u originalidad. ¿5 el pre~io o el privi 

legio correspondiente a la facultad de crear algo nuevo. No 

se apropia de also ajeno o que pertenezca a la colectividad 

o a alcuier..., sino que se da nacimiento a also que no exis--

tia antes y que uliora -i;iene e::istcncia en virtud del traba

jo creador da un individuo o conjunto de individuos o de un 

ente fo::-mo.do por ellos 1110 asuna el rol de autor o autores:.! (1) 

De la d~finici6n anterior, se deducen varios elementos: 

a) La creaci6n de algo por espíritu humano o sea el -

traba.jo intelectual. 

(1) Satanowsky Isidro. "DEIIBCHO IIIT;:;LECTUJ.L", Buenos Aires 

1954, T.I., Pág. 40. Tipotiráfica Editora Arcentina. 
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b) La objetivaci6n perdurable de esa creaci6n por cua.1 

quier medio apropiado. 

e) La obra intelectual fijada en forma material debe -

ser oricinal y novedosa. 

El derecho intelectual deriva de la·creaci6n humana y 

se limita a la obra creada, mientras qu~ la protcc~i6n le-

gal se obtie:ic por el si::iple hecho cie la cr<?aci6n .. Por lo -

que refiriéndose a la o~ra intelectual Salvat considera que, 

"de acuerdo con los principios fundamentales de la doctrina, 

para que ella axista, es indisprmsn-ole que haya creación y 

que la obra presente c~ractcres de novedad y originalidad~(2) 

El contenido del concepto original implica que la obra 

del ingenio humano que es <10.j•Jto del derecho in~cl.:::ctual, 

sea vista u oída por pri:nera V:JZ, q_ur. nea c.list:i.nta de lar; -

que antas habío. y no ~ce. una copia o un.:J.. i:nita..::i6n, sin era-

(2) Ibid, Póg. 136. 



bargo los t~rminos de originalidad y novedad en esta mate-

ria no poseen límites escritos y absolutos, y lo que impor

ta es el esruerzo intelectual con caracteristicas la perso

nalidad del autor, en cuanto a la originalidad de la crea-

cibn y a la rorma de la obra. 

De los lineamientos señalados respecto al derecho de 

autor, y a loa elementos oAsicos de la fundamentaci6n con 

ceptual, nos importa hacer hincapié en algunos de ellos, º.E. 

mo son: 

a). r,a existencia de una persona humana. 

e). El esruerzo humano para la creaci6n intelectual. 

c~. La originalidad y novedad de la obra relacionada-

Íntimamente con la personalidad de~ autor. 

De la combinaci6n de la voluutad y de la raz6n, racU1_ 

tades anímicas del hombre, resulta el esfuerzo de la pers.2. 

na por el ansia de satisfacer las necesidades propias, las 

de su carácter y las del género humano. 
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Este esfuerzo que aparece intimamente ligado a! reHul

tado o creaci6n intelectual~ no puede compreD.Cl.erse antes -

del uacimiento de la obra. ~s el hombre poseedor de estas 

facultades anímicas insospechadas 7 maravillosas quien es -

el creattor de sus propios aatisfactores y la creaci6n ins-

tiutivamente tiende a satisfacer una necesidad intrinseca~ 

mente humana. 

El resultado de la actividad contiene las característ_i 

cae señaladas que ligan al autor con la obra 7 a 6sta con -

aquél. Esta relaci6n es reciproca 7 en grado superior a la

de la caracte»izaci6n del ser humano de la persona. Aquí se 

illdividualiza 7 objetiviza la manera de ser peculiar del 

autor. 

Por lo que el objeto 7 el sujeto son los supuestos pa

ra que sea únicamente la persona humana c~eadora de una o-

bra, tomando el concepto de autor, como el sujeto individu

al, persona humana física, que vali~ndose de sus facultades 

anímicas del desear, del punsar y del sentir, mn.nifieste en 



forma singular, nueva y objetiva uua obra, un sentimiento o 

un raciocinio. 

~e infiere en el terreno doctrinal que ea el sujeto h_!! 

mano eL autor de la creacion, aunque en algunas legislacio

nes ta.moi~u se admite como autores a las personas morales. 

~iu emuargo, esto último deoe considerarse como u.u error, -

ya que esas legiBiaciones al contemplar el problema del su

aeto creador de una obra intelectual, conrunden los concep

tos de autor de la obra y de titular de loa derecnos. ~l ª.!! 

Jeto autor y titular aQsoluto y al sujeto titular que es ª2. 

cund.ario, aerivado no siempre o forzosamente de ese autor. 

Eu ese sentido nuestra Ley Federal de verechos de Au-

tor estaoi.ece: 

"ART. 58.- ~vo reserva expresa en contrario, las so

ciedades, academias, institutos, colegios de proíesionistas 

7 asociaciones en materia cieutííica, d.iddctica, literaria, 

~ilos6íica, o artística, se presumen autorizados para publi 
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car las auras que en ellos se den a conocer dentro de sus -

ri.ues o conforme a su orga.nizaci6n interna, debiendo en to-

do caso mencionar el namore del autor." 

"ART. 59.- Las pe~soaas risicas o morales que produz--

can una oora con la participaci6n o colaboraci6n especial y 

remunerada de una o varias personas, gozar6.n., respecto de -

~llas, del derecho de autor, pero deber6.n mencionar el nom-

ore de sus colaooradores. 

Cuando la colaboraci6n sea gratuita, el derecho de au-. 
tor soore la obra corresponder! a todos los colaboradores,-

por partes iguales. Cada colaborador conservará su derecho-

de autor sobre su:__ propio traoajo, cuando sea posiole deteE. 

minar la parte que le corresponda, y podrá reproducirla se-

parada.mente indicando la oora o colecci6n de donde proceda, 

pero no podrá utilizar el titulo de la oora." 
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O) TITULA!!IDAD OE LOS DEREGttOS DE AUTOR. 

uila vez establecido el concepto de derechos de autor, 

a\lllque sea en forma breve, veremos lo relativo a la titul.!, 

ridad de los derechos de autor. 

Al relatar el concepto de sujeto jurídico, uo nos ref~ 

rimos al coucepto civil de ªcualquier persona puede ser su

jeto uo ya en las relaciones del derecho intelectual, sino

en general en la vida jurídica, entiendo por persona a un -

sujeto de derechos y 001igaciones, por lo que realmente la

que interesa al derecho es el concepto de la personalidad 

jurídica, la personalidad es la actitud para llegar a ser 

sujeto de derechos y obligaciones.• (3) 

llooemos señalar que se hace La distinción eu el vere

cho uivil de la capacidad de ejercicio y de goce. 

La capacidad de goce, es la facultad general de toda -

persona, de todo ser hwnano. I aquella facultad que resulta 
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al cumplir ciertos requisitos de la Ley para el ejercicio -

de los derecnos, es a la que llamamos capacidad de ejerci~ 

cio. 

•Por lo antes expuesto se puede establecer, que toda --

persona podrA ser sujeto, en 1as relaciones que se susciten, 

en el campo del Derecho Lutelectual, ya que por disposici6n 

del articulo 22 del C6digo CiTil, "Lo. capacidad jurídica de 

las persouas físicas se adquiere por el nacimiento y se 

pierde por la muerte; pero desde el momento en que un indi-

viduo es conceoido, entra DaJo la protecci6n de la Ley y se 

le tiene por nacido para los efectos declarados en el pre~ 

sente c6digo•, se estaDlece aquí la capacidad jurídica para 

toda persoua sin que sea oostácu1o, su sexo, su IIÚ.lloridad,-

interdicci6n, etc., o sea que todas estas i.uuapaciaaaes sou 

restricciones a las personalidades del individuo, pero en -

el caso de ejercitar derechos u oponer defensas, este ejer-

cicio puede efectuarse por medio de un representante legíti_ 

mo. 114 

(3) Masseau, "LECOIO!it.S VE D1':HECHO CIVIL" T. II, Pt.g. 15. 

·4' Ramos Zepeda, u. '.l!esis Profesional "PROTECCION JURIDICA 

A LA CULTURA NACIONAL EU NUESTRA LEGISLACION VIGE!iTE, 

pt.g. 3<!. 
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Establecida la capacidad juridica del sujeto en el de

recho por sus relaciones, se concluye que el autor es la -

peraoua física. Pero en cuanto a la capacidad de goce o de

ejercicio, pensamos que ~atas no sou requisitos indispensa

ules para la protecci6n de una obra, puesto que desde que -

se oojetiviza, se inicia la proteccion legal. En efecto, el 

plrrai'o in riue dei articulo 72 y el articulo 8Q de ~uestra 

Ley Federal de ~erechos de Autor, establecen: 

"AR~. 7<>.- ~a protecci6n de ios derechos que esta Ley 

establece, surtirá legítimos erectos cuando las ooras cons

ten por eacritp, eu graaaciones o en cualquier otra forma -

de oojetivaci6n perduraole y que sea susceptiole de reprod.J! 

cirse o hacerse del conocimieuto púolico por cualquier me--

dio." 

nAH'l'. 82.- Las ooras a que se ref'iere el artículo ant.2. 

rior quedarán protegidas, aún cua.udo no sean registradas ni 

se nagan del couocimieuto público, o cuau.do sean iuéditae,

inO.epeudientemente del f'in a que puedan destinarse." 
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~o se sujeta esta materia a la división que se hace en 

el Derecho Uivil, de la capacidad de ejercicio y de goce, -

puesto que la case de la producci6n o sea que la creaci6n -

intelectual, la creaci6n de una obra, depende de las facul

tades anímicas y de la aptitud material para hacerlo. Por -

lo que la creaci6u intelectual es la forma en que el indiv_! 

duo exterioriza o materializa sus facultades creadoras, que 

sou el reflejo de su espíritu, de su personalidad. Y autor

es: "El que directamente realiza una actividad tendiente a

elaborar una obra iutelectual, UL.1.a creaci6n completa e ind~ 

peudiente que r~vela una personalidad, pués pone en ella su 

talento artístico 7 su esfuerzo creador. 11 5 

II.- LEGI8Li,CIOt1!>S 'WE PROTEG!> LA LEY J<l>DERAL DE DERE

CtiOS JJE AUTOR. 

Como acaoamos de indicar, la Ley en vigor establece -

(5) Rojas l>ruesto y Henavides "LA NATURALEZA DEL DEllEC!IO 

uE AuTOR Y !>L ORDEN JURillICO MEXICANO", M6xico, 196'1-, 

Pág. 13. Ed. ~orrúa. 
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que la protecoi6n de las o:,ras surte efectos cuando conste 

en una forna objetiv1 y pardu=able, sin ~ue ~edie registro, 

ni se haga del cvnociciento público o cuan.do sean in...~éditas, 

i~dependientemente del fin a que puedan destinars~. 

Como anota~os al principiar este capítulo, el otro su

puesto básico en la r.esulaci6n, es el objeto. Uos referimos 

a la creaci6n intelectual y a sus diversas for~as de oani-

festaci6n. 

La creaci6n intelectual es el resultado de la activi-

dad humana que se reviste.de originalidad y novedad y que -

se manifiesta de u.na oanera objetiva, reprodu~irle por cua]:. 

quier ~edio adecuado. Este es el punto de partida de la pr.2_ 

tecci6n legal~ ya que lo considera la Ley es la a~ortaci6n 

cultural, de ahí que se conforme esta idea con lo preceptu~ 

do en el artículo octavo de nuestra Ley que ade~ás hace una 

declaraci6n general en.el artículo pri~ero al establecer: 

· "AH.T. 12..- nLa presente Ley es reglru:i0ntaria del artí-
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culo 28 constitucional; sus disposiciones son de orden pú-

blico y se reputan de int~rés social; tiene por objeto la -

protecci6n d~ toda obra intelectual o artística y la salva

guarda del acervo cultural de la naci6n." 

La creación intelectual o artística puede ostentar di

versas formas, to!Ilando en consideraci6n las dife~entes ra-

::ias cul turnles o los medios d'3 dif~si6n. Sl l~gislador pla.f! 

c6 en el artículo sépti~o de la Ley, una clasificaci6n e~ll:!!. 

ciativa, que deja la puerta abierta para futu:?:"os !Iledios de 

dar a conocer una obra. 

"ART. 7º·- "La. protecci6n a los derechos de autor se -

co:ifiere con respecto de sus obras, cuyas características -

correspondan a cualquiera de las rru:ias siguientes: 

a). Literarias. 

b). Ciontíficas, técnicas y jurídicas. 

c). Pedag6gicas y didácticas. 

d) • .Musicales, con letra o sin ella. 
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e). De danza, coreográficas y panto~í~icas. 

!). Pict6ricas, de dibujo, grabado y litogro.!ia. 

g). ~scult6ricas, y de carácter plástico. 

h). De ar1uitectura. 

i). ~e fotosrafía, cine~atografía, radio y 

j). Todas las de!:lás que por a...."lalo51a pu·iiera..'1. conside-

rarse dentro.de los tipos 5enéricos de obras artÍ.2_ 

ticas e ir-... t~lec ':'J.'.J.lcs a...'1.te;; =.e:ic:.ont;.d:is. 

11La protecci6n de los derechos q"..l.e esta Le;¡ establi:::ice 

surtirá legi ti:nos efectos cun..."l.d.O las obras conste:1 9or as--

crito, en grabaciones o en cualq~ier otra fo~~a de o~jetiv~ 

ci6n perdurable y que sea susceptible de re~roducirse o ha-

cerse d·~l co!'.lociciiento pú".Jlico por cu~l1.;1ier ::1.'?d.:.o .. 11 

Al hacer un exa:.ren i::inucioso del prec'3pto tr:msc::oito, 

nos encontracos con que la Ley no sisue un sistena definido 

para enunciar la clasificaci6n de las obras. En efecto, ---

unas veces se refiere al contenido de la obra, vgr. litera
__,, 

ria, ci'ént1i'ica, jur!J.ic·.::. y :nusical. m o t:rn.s considera la 
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rinalidad de la obra: Pedag6gica y Didáctica. Otras más, la 

~arma de expresi6n: Danza, coreográEica, pantomímica, pict.§. 

rica, graoados, litografía, escult6rica, arquitect6nica, 

pl!stica, rotogra.fia. Y en ocasiones toma en cuenta los me

dios de difusi6n: Cinematografia, Radio y Televisi6n. 

Para llegar a esta enunciaci6n actual que ~uestra Ley

hace de las ooras, es convenieute volver nuestra atenci6n a 

ias Leyes Mexicanas que en el. pasado, regularon la materia

ª !iu de comprenderla mejor. El objeto de esta búsqueda de

conceptos legales de oora; es el de llegar a la conclusi6n

de que, como lo sostieue Satanowsk;r, el objeto de protec---

ci6n es la creaci6n intelectual que ostente determinadas P!!. 

· culiaridad.es que señala la Ley. 

1).- CODiuO CIVIL DE 1870. 

En su exposici6n de motivos, al referirse a la propie

dad literaria y dr8Jllática, indicaba como punto fundamental

para regularlo, la explotaci6n de las facultades de edici6n 
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en unas, y la di!usión en otras, para darles un régimen di

verso de la legislaci6n. Puesto que al ser obra drwnática -

se reieria a que nLa substancia queda, pero los medios se -

modirican, las pasiones son las mismas, pero sus tendencias, 

sus resultados, su lenguaje, tieuen por necesidad que acom.2. 

darse a la ~poca; porque el poeta no puede desnudarse eter

nam.en te de su caráct.er de hombre de su siglo, de ciudadano

de uua·saciedad y su representaci6n varía y dismiLLuye aun-

que se siga le:reudo con la misma inteusidad. 11 

Senalaba en su Cap. ii de la Propiedad Intelectual, ~ 

las siguientes :formas de expresi6n: 11 0oras origiuales por -

copias, ma.a....uscritas, por la impreuta, por la litografía o -

por cualquier otro medio que se asemeje" (artículo 1247). -

llomprendÍa: 

"Lecciones escritas y orales y cualquier otro discurso 

prouunciado en público" (articulo 1249). Además "Los alega

tos y los discursos pronunciados en las asambleas" (artícu

lo 1251) "las cartas particulares" (articulo 1251) "obras -
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p6stun.as, obras a..~6ni~as, pseud6nimas, enciclopédias, dic&

ciona=ios, peri6dicos o cualq~ier otra obra compuesta por -

varios individuos. Los peri6dicos políticos, no hay propie

dad mfis que respecto de los articulas científicos, litera-

ríos o artís~icos, las l~yes, las denás disposiciones Gubo.E_ 

nativas y las sentencias d~ los tribunales. 11 (articulo 1241). 

Todas estas composiciones daban lusar n. la pro_1iadad -

litSro.ria que era s4~ejan.te a la 9~opiedad real de da~inio 

sobre los bienes. Go-:no ele::iento dife:-encial señala.:nos 3~1 ª!:!:. 

tura.laza y el seño.18.!:l.ien·~o de las fo.culta.des de ca.:-áct;er 

eco~6mico, ya que 53 refe~ía a la cxplotaci6n de los d~re-

chos e:::clusivos de publicar y raproducir las obras. 

CoCJ.o se d·3duce de la lectura de estas disposiciones la 

:nateria varía en C'.l:t!l.to al objeto de ragulaci6n, pero no d2_ 

fine lo que se entend1a cono propiedad literaria. 

En el Capítulo Tercero que sg referia a la Propiedad -

Dranitica, hizo la enuneraci6n detallada en la for~1 co~o -



se realiza eu el Capítulo .OeGtUJ,O.O, pero que so lame_ te se -

refería a obras an6uimas , pós-tumas, pGeuct6u.imas o por co-

1auoraci6~, pero que u.o expresaban la forma de expresi6n.

La propiedad dramática comprendía las siguientes faculta-

des; La facultad de reproducción, puolicacióu. y represent~ 

ci6n. Esta última facultad era la distiutiva de esta clase 

de propiedad intelectual. Este monop6lio de explotaci6u, -

duraba la vida del autor y 30 años después de su muerte. 

En el Capítulo Cuarto de la Propiedad Artística, com

prendía las formas de manifestaci6n de la oora. El artícu

lo 1306 expresaba: "Tienen derecho exclusivo a la reprodu

cción de sus ooras ori~inales: 

~2.- Los autores de cartas geográficas, to

pográficas, arquitectónicas, etc., y -

de los planos, dibujos y diseños de -

cualquier clase¡ 

22.- Los arquitectos. 

32.- Los pintores, grabadores, lit6crafos y 

fot6¡:;rafos. 

42.- Los escultores, tanto respecto de la -

oora ya concluida como de los ~odelos-

y r.ioldas. 
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5n.- Los músicos. 

La propiedad Artística era regulada en forma similar -

a la Li t·~raria, en cuanto a los derechos qu0 otor¡;aba y a -

la viguucia de prot:ecci6n. 

Como puede uotarse, esta clase de propiedad no se ref~ 

ria a la oora, sino al autor o autores o sujetos de dere--

chos intelectuales. lli cousccuencia, el C6d150 de 1870 con

teuía tres clasr~s de propiedad: La Literaria, La Dramé.tica

y la Artística. lCuáles fueron .las razones para hacer esta

difcrenciaci6u?, supouernos que l:is causas f~eron la forma -

de explotaci6n de la propiedad Dramática y la forma de ex-

presi6n cou La palaora escrita que se refería a la propic-

dad Dramática y Literaria y que por medio de las líneas o -

volÚ;ne.ues que compr<Jndia.u. La propiedad Artística 53 refe-

ría a las curas clásicas y figurativas clásicas. 

A pesar ~e todo, pensi:unos que esta enumeraci6u era 

muy relativa, puesto que no se conocían los medios con que

hoy contamos paro. la difusi.6n, y por lo mismo lo eseucial -

para la Ley, era la creaci6u persoual, original y uovedosa

expres3da en cualquier forma plástica. 
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De lo anteriormente expuesto, deuemos inferir que el -

elemento de mayor relevan~ia que se coutewpl6 eu el u6digo

que exami e<-us, se re~eria a la 0Aplotaci6n económica de la 

creaci6u intelectual. 

2).- CODlGO CIVIL DE 1884. 

Este ordeuamieuto, como lo señala HC>rja Soriano, fun-

damentalmente copi6 al anterior, introduciendo úuicameute -

alguuas reformas que la Comisi6n cousider6 convenientes. 

11 El u6d.igo de 1884 como el anterior, sigui6 el criterio de

considerar a la de los bienes corporales. 116 

Las mismas consideraciones aptw.tadas con relación al -

C6digo de 187?• sou vlÚidas para lo establecido en el C6di

go de 1884. 

3).- UUvIGO CIVIL DE 1928. 

En este C6digo aparece la menci6n de la propiedad ----

(6J li. de Regil Cerda. Tesis Pro.fesional, "LA PROPIE-

vAD In'l'ELECTUAL ANTE EL V&<EC!iO I.NTER.NAG1011AL," --

P~g. 12. 
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Cicntí.ficn, Lite:::-aria, ArtÍGtica y Dramática. "Los autores

de ooras científicas, que llenaa los requisl.tos d.e que se -

habla en este título, sozan por 50 años d0l privilegio ex-

elusivo de publicarla, 'tran~:¡:¡l. ~irla. y reprr?ducirla p'Jr cual. 

quier nedio", (artículo 1181). En est[-... propiedad quedaban -

comprendidos los iuvcnt:ores o d.escubridores científicos as.!_ 

milando las mat0rias de derecho de autor y de la propiedad

iudustrial. 

La propierl:i.d Lit .~!.·aria y Artísticas, quedaba ree;ulada

por el artículo 1183 que expresaba: 11 ·rienen derecho exclus.!_ 

va por 30 años, a la publicacióu y reproducci6n por cual--

r¡11ier proc-::dimien to de sus obras originales: 

12.- Los autores de obras de íudole Lite

raria compr8ndiéndose en ellas los -

esceuarios y arguoentos para pelícu

las; 

22.- Los autores de cartas geográficas, -

topográficas, arquitectónicas y los

planos, dibujos y diseños de toda -

clase; 

)2.- Los arquitectos. 
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52.- Los escultores, tanto respecto de

obra ya coucluida como de los mod~ 

los y moldes; 

62.- Los músicos, ya sean compositores

º ejecutores; 

72.- Los calígrafos; 

82.- En general todos l:os autores de -

ooras artísticas." 

Be refirió a las ooras dramáticns en el articulo 1186. 

11Los autores de ooras destiuadas al teatro de compos1tores

musicales, además del derecho exelusivo que tienen respecto 

de la puo!icaci6n y reproducci6n ne sus ooras, lo tienen 

tambiéu exclusivo por 20 años respecto de la represeutaci6n 

o ejecuci6u de las mismas. 11 

El Código de 1928, reguló coujlllltameute las propieda-

des Literarias y Artísticas que el Código de 1870 y el de -

1884, trataoru.i eu rormq similar salvo en su for~a de expre

si6u. Tamuiéu la propiedad cieutífica y la dramática teuían 
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una regulaci6n diversa oasada en la explotaci6n de que ellao 

se hiciera. 

4) .- LBY F~D..';_i.AL D ·: D.::ili:C.!O:J Dl:: AUTOR DE-

1947. 

tXr>rc:3 ... ,t>a e:Jta ley que: 11 .Zl autor de una obra literaria 

didáctica, eoco1ar, científica o artística, tieuc el derecho 
excluGivo de usarla y aut:Jrizar el uso de ella, en tod.o o en 

partes, de disponer de ese derecho o cualquier título, total 
o parcial:nente y do transmitirlo por causa de cuertc ••••••• 11 

Por otra r>ar~c el artículo 4U, exprcuaba "las obras li
terarias, científicas y artísticas !JroteGld3s por esa ley, -
comprundcn los lioros escritos y folletos de tod~s clases, -

cualquiera que ~ea su extensi6n; las conferencias, los dis-
cursos, leccione~, s~rmones y otras obras de la misma natur~ 
leza, cuando ci.:mctc:n en ver::;ione:::; .Jscritas o e;rabadas; las -
ooras dramáticas o Uraoáticomusical~s, las coreográficas y -

las pantomímicas cuya escena sea fijada por escrito en otra
forma, las compo3iciones musicalüs con o sin palaoras, los -
dioujos, la3 ilustraciones, las piuturas, l~G eGculturas, 
los graoados 1 lao litografías, las oorus fotográl'icas, ciue
matográ..rica~, l~z esferas astrouómicas o geográficas, los 
~ar~G, los plo.nos, loo croquis, los trabajos clásicos relat.!_ 
vos a la geosrafía, geología, topoBra.fía, arquitectura o 
cual.1uicr ciencia y en fin toda reproducción li tcraria , 
arti3tica, científica, didáctica apta para ser puolicada y -
reproduci¿a. 

El artículo 62, expresaoa: "Sobre las versiones de a--
oras científicas, li tcrarias o artísticas que contcnz;rui por-
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sí mismas alsu.ua originalidad ••• " 

En esta Ley especial, se sigui6 el sistema anterior 

mente señalado por los Códigos Civiles, pero s~ suprici6 la 

propiedad dramática, ya que quedó comprendida dentno de las 

ooras literarias. 

Todas las formas de expresión más comunes son señala-

das. E.i1 cuanto a la explotación de los derechos, sou idénti 

cos en cualquier oora por lo que los elementos de distinción 

que se tomaron en el Código de 1870 y de 1884, y el Código

Ui vil de 1928, quedaron prácticamente suprimidos, pasando a 

la de la Ley de la Materia por Inercia Legiclativa, pero 

siu tratar de ~WJ.damentar la dif~renciaci6n de las ooras li 
terarias, artísticas y científicas. 

5).- LEY ~·snERAL DEL üLRi::C:íú D.> AUTUR n,,; 1956. 

Estaolecía: "El autor de una obra lit;eraria, didáctica 

científica y artística tiene la racultad exclusiva de usarla 

explotarla y de autorizar el uso y explotación de eéla del

todo o parcialmente y de t;ransr.1itirla por ca·1.Ja de muerte. 

La utilizaci6u. y e:...."}Üoto.cióa de la o::,r3. pci.rá hacerse-
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según la uaturaleza, por medios tales como los siGulentes, 

o por los que en lo sucesivo s~ pr..Jtcnden repre.Gen_tarla, -

reproducirla, adaptarla, reducirla, reproducirla eu cual--

quier forma ••• 11 

*'Las oor:Js cientl:!:'iC3.r:>, li ~..:c.:-arias y artísticas prot~ 

gidas por esta Ley, comprenden los lioros, .f·Jlletos y o--

tros escritos cualquiera que sea su extensión; las coni'er~n 

cias, discursos, lecciones, sermones y otras ooras de la -

mis:na naturaleza, cuaudo son en versiones escritas o grao.!! 

cioues; las ooras d.ramátic~s o dr<J.raático-musicales, las º.2. 

reográficas y pautomir.iicac cuya esc~ua sea fijada por es-

cri to o eu otra forma, las composiciones musicales, con 11:_ 

tra o siu ella, los dioujon, las ilus~raciones, las pintu

ras, esculturas, los grabados, las litoGrafías, la fotogr.!!:. 

.fía y ciue:natoe-rá.ficas; los capas, los croquis, los traoa

jos clásicos relativo~ a la eeograi'ía, geología, toposra-

.ría, arquitectura o cu1lquic= cient.:ia; y en fin, toda pro'"' 

ducci6u literaria, científica, didáctica o artística ~pta

para ser put>licada y reproducida." Los artículos aHterio-

res son el coutenido de los artículos 10, 20, 30, de la -

Ley de 1956. De e::;ta J.'or:na r-osulta que las Leyes b'ederales 

.fuerou uu presupuesto para eGta nueva Ley viceute, mas lo

importaute, en todo caso, es la creación iu-::=clectual por -

el esfuerzo nu.:na.uo, toi:l.~n.do oiemprc en cuenta las diversas 
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formas de expresi6u. 

De este somero recorrido por las leyes que estuvierou 

vigeutes eu uuestra Patria autes que la Ley Federal de---. 

1956 y el decreto de reformas y edici6n de 1963 que real~

meute eu otra Ley, uo haceu o.iferencia soore determLu.ado -

tipo de propiedad artistica, didáctica, literaria o cienti_ 

fica, puesto que ~sta es uua clasificaci6n de las obras t,2_ 

me.u.do eu cueuta su coutenido. Sin emoargo, con.forme con el 

uriterio legal vemos que la.Ley Vigente, da oascs para que 

se ~ame como oojeto de protecci6u a la creaci6n iu.telec--

tual cou determi.uadas caracteristicas de originalidad y u,2_ 

vedad. 

I.Ll..- DERECHOS QUE RECONOCE LA LEY. 

El articulo 28 Constitucional, señala que el principal 

derecho lo coustituye el que otorga el privilegio de oxplo

taci6u, que por determinado tiempo se concede a los autores 

para que disfruten de ellos y haciéndo un análisis breve, !!: 

puutamos que los derechos intelectuales pueden dividirse en 

dos grandes grupos, dentro de los cuales quedan per!ectame_g 

te establecidas las facetas especiales del Derecho Iutelec

tual. 
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El pri~cro de los grupos, tiene co~o característica -

que posee u.u contenido material, patrimonial o de explota-

ci6n económica. Mieutras que el segu.udo grupo, está cousti

tuido por los derechos morales, cuyo coutenido se diferen-

cia eu for~a diametral y extrapatrimonial. El autor durante 

la etapa de su vida goza de ai:ibos derechos eu foroa conjun

ta allLl.qUe no necesaria.Dente, ya que los derechos patrimoni~ 

les sou tra.ns~isibles por cualquier medio legal, uo así los 

derecqo~ morales que se consideran iuherentes a la persona

del autor. 

A) LOS DER3CHOS PATRIHO¡¡IALES. 

Se realiza cuando el .autor explota su obra, la usu---

fractúa y ootiene de ella un producto econ6oico que normal

neu.te se tradQce ea ingresos pecuniarios. Raz6n por lo que

debo señalar ante todo, las características de caos dere-

chos. 

Estas facultades son de vigencia li~itada, ya que coco 

regla geueral, las ooras única:neute pueden explotarse dura:!!_ 

te la vida del autor y 30 años después de su muerte. Cuando 

uua oora se realiza eu forma conjunta, el plazo de los 30 -

años, se inicia a partir de la fecha de la muerte del últi

mo coautor. Para el caso de·ooras p6stumas, el punto de PBE. 
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tida para el c6mputo del reconocimieuto de derechos, es la

!echa de la primera puolicaci6n. ~o asi la oora anónima 

que si eu 30 años, uo se de a conocer el autor entra al d.2_

miuio pÚulico. La segunda característica de estos derechos

patrimouiales es de que pueden cederse por cualquier !orma

le~al, ya sea por causa de muerte o por negocios entre vi--

vos. 

G~a.nd.o se realiZa la cesion ae estos derechos, el ti~ 

lar secuudario es el causahB.bient;e. nuestra Ley eu vigor e.!!, 

tablece eu el artículo 22: 11 Son derechos que la Ley recono

ce y protege en favor del autor de cualquiera de las ooras

que se señalan eu el artículo primero, los si¡;uieutes 11
,: 

11El usar o explotar 'temporalmente la oora por sí mismo o 

por terceros, con prop6sitos· de lucro y de acuerdo con las

Cou.a.iciones establecidas por la Ley. 11 

Como cousecuencia de lo establecido en el articulo se

gundo de la Ley, debemos considerar que este derecho patri

mouiaJ. de explotaci6a de una obra por su autor o causahaoi

eute en su caso, se deriva como llll justo precio al esfuerzo 

iutelectual desarrollado y como w1 estímulo para la creaci6n 

de nuevas ooras. 

Siguieudo el criter~o de Sata.u.owsky, entendecos que --
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las formas m~s comunes de usar y explotar la obra iuCelec-

tua1 es por medio de las sigaientes actividades, que dan i~ 

gar a cuatro clases principa1es de derechos patrimouiales.

Naturalmeute cada uun de estas actividades puedeu desenvo1_ 

verse en otras especies. 

1.- m:asc:m DZ EDICIOU. 

S~gún Satanowsky? le ha atriouido esta dcnominaci6n 

porque se torna en cuenta que es una facultad y actividad 

del mundo editorial. Mediante el ejercicio de este derecho

el autor haca del conocimiento púolico su obra, ya que an-

tes era couocido exclusivameute por él o en el reducido ciE. 

culo de personas que lo rodean. Es hasta este mooento cuan-

do podemos haolar de que una- obra está siendo explotada ---

con fines econóoicos. 

La puolicaci6n por sí misma no produce nada nuevo, ún]: 

ca.mente tieue como oojeto producir copias de un original y

darlo a couocer mediante su distriouci6n y venta, al mayor

nÚ!:lero posiole de personas que puedan interesarse por el -

contenido original y novedoso de una creaci6n L.J.telectual. 

(7) Isidro Satanowsky, op. Cit. Pág. 325. 
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Eu relación cou. la. naturaleza de cada obra, existen --

diversos medios de puolicuci6n. Entre las primeras pode-

mos mcucionar: impresos, fotografías, grabados, disco o o -

cintas fonoGrá.ficas, manu~critos, proyecciones, etc. entre

los últimos, la imprenta, el offoet, las fotocopiadoras, --

l~s Jraoadoras, los ~royectores, rototipos, etc. g~neralme,g 

te se hace la puolicación por medios oecánicos, como son la 

imprenta, el offset, la fotocopia, etc. en forma de libros

pero cou.::idcramos que en el espíritu de la Ley y de las ºº.!! 
venciones internacionales soore derecho de autor, no pueden 

circinacrioirse exclusivamente a la protección de los li---

oros. 

2.- DERECHOS DE DIFUSION. 

Este concspto es el término general de dar a conocer -

la oora para un pÚDLico más reducido tomando en cousidera-

ci6n el medio de hacerlo y la actualidad de la oora • 

.No toda oora iutelectual puede ser objeto de difusi6n

entendiéndo por ésta la representación o ojccuci6n púolica-

11 Se refiere el anterior coucepto a la for¡;:ia de coi::::lunicaci6n 

de la oora al púolico y ~ediantc dicha comunicacibu poder -

lograr la explotaci6n de la misma; está ligado este derecho 

a las auras dramáticas, teatrales, musicnles y en f~eneral -
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a todas aquellas ooras que por su forma de difusión mate--

rial, se hacen en uu escenario. 118 En el Derecho que se est}! 

dia no existe ni se presenta una exteirorizaci6n general y-

aostracta que se manifieste materialmente en el tiempo como 

sucede cou las ediciones de los libros, sino que existe 

una realizaci6u inmaterial, la representación se ejecuta 

por medio de los artistas, los intérpretes o los ejecutan-

tes, que preseutan al púulico, le ponen en conocimieuto de

termiuada oora, la cual es gozada por este conju.u.to de per

souas que coustituyen precisamente el púolico. Allllque wii-

dos los derecho!:i patrimouiales, la Ley los oeparo., pues 11 El 

derecho de puolicar una oora por cualquier medio uo compren 

de por sí mismo, el de su explotaci6n en representación o -

ejecuciouea púulicas" como se señala expresamente en el a.r-

tículo 72 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta Ley

está apegada a la Doctrina más avanzada eu cuanto al recon.2_ 

cimieuto de este Derecho. Los intérpretes y ejecutantes ti~ 

nen la facultad de oponerse: 

a2.- Ala fijaci6u soore una oase catcrial de sus actu~ 

cioues y ejecuciones directas; 

b2.- La fijaci6u soore una base material de sus actua

ciones y ejecuciones directamente radiod.ifuuti.idas 

o televisadas; 
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cQ.- La reproducci6u, cuando se aparte de los fines -

por ellos autorizados. 

"ART. ?3.- La a11torizaci6n para difundir una oora pro

tegida, por tclevisi6n, radiodifusión o cualqui~r otro me-

dio semejaute, uo compreude el de radiodifundirla ui explo

tarla púolicamente, salvo pacto en contrario." 

11 ART. 74.- En el caso de que las estacioues radiodifu

soras o de televisi6u, por razones técnicas o de horario y

para el efecto de u.ua sola emisi6ll posterior, tengan que 

grabar o fijar la imagen y el souido anticipadamente eu sus 

estudios, de selecciones musicales o partes de ellas, trao~ 

jos, con.ferenc\as o estudios científicos, obras literarias

dram!ticas, coreográficas, dramático-musicales; programas -

completos y, en general, cualquier obra apta para ser difll:!!: 

elida, podrán llevar a cabo dicha grabación sujetándose a 

las siguientes condiciones: 

a).- La transmisi6n deberá efectuarse dentro del plazo 

que al efecto se convenga. 

b).- ~o debe realizarse con motivo de la graoaci6n, -

niuguna emisi6n o difusi6u concomitante o simult! 

u ea. 
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c).- La grabaci6n sólo darh derecho a una sola emisión, 

la grabaci6n y fijación de la imagen y el sonido

realiznda en las coudiciones que antes se mencio

nan, uo ouligará a uingún pago adicional distiuto 

del que corresponde por el uso de las ooras. 

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en

caso de que los autores, intérpretes o ejecutantes teugan -

celeorado couvenio remunerado que autorice las emisiones -

posteriores. 

Los '•anuncios comerciales 11 granados para su reproduc-

ci6n a través de la radio, la teleVisi6n o los noticieros -

cinematográ.i"icas, podrán ser reproducidos hasta por un peri 

oda de seis meses después de su fecha de grabaci6u; pasado

e~te térmiuo, la reproducci6n deberh retribuirse por cada -

periodo adicion:il cou w1a canti·iad proporcional a la coutr!:_ 

tada originalmente, a q~ien correspouda por hacer particip~ 

do en las menciouadas grabaciones, y en su caso, a los aut.2, 

res cuando no existiera cesi6n de sus derechos." 

"ART. 84.- Los iut~rprctes o ejecutantes que purtici-

peu en cualqui~r actuación, teudrán derecho a recibir 

la retrioución econ6mica por la explotaci6n de sus ~ 

terpretacio.ues, ile acu1.)rdo con los artículos 79 y 80. 
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Cuando en la ejecuci6n interveugan varias pcrsou.as, la 

retriuuci6n::se repartirá eutre ellas, según couvengan. A 

falta de 1a convenci6n, las percepciones se distriouirán en 

proporci6u a las que se huoiesen ootenido al realizar la 

ejecuci6LL. 11 

De esta forma se manifiesta la facultad econ6mica de -

explotación de las obras por la fijaci6n o grabaci6u de la

imageu y el sonido de ejecuciones o de transuieioues direc

tas o diferidas. Concuerdan estos derechos patrimoniales, -

como se desproude de la loc·tura de los artículos 8.llterior-

mente señalados. 

3.- DERECHO DE MODIFIOAOION. 

Este derecho comprende las modificaciones de cualquier 

clase y forma y la posiUilidad de ser com~rcializadas o ex

plotadas por el autor o causahabiente conl:orme al derecho. 

Goza el autor del derecho de modificar la oora eu la forma

º idioma que crea conveuiente. Lo que se pretende cou esta

facultad es la difusi6n de la oora deutro de su mismo país

de otros países, coutineutes, y lograr no s6lo el acerca--

mieu.to de los lugares, sino de las preparaciones culturales 

por medio de adaptaciones pura cada clase social o tipos de 

persouas. 
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Al lograr esta finalidad de uua mayor difusi6n de una

oora, se ast~ acrecentando la explotación úe la nioma, re-

d'..llldando uo sólo en el m-3ri to econór.1.ico, sino en el presti

gio y eur;randecimiento de la personalidad del autor. 

1.,;aoe hacer resaltar que de coa.forr.iidad con el articulo 

22, fracci6u II.- "El de oponerse a toda deformaci6n, muti

laci6u, o modificación de su obra que se lleve a cabo sin -

su autorización, así como a toda acción que redunde en dem! 

rito de la misma o mengua del honor, del prestigio de la r,! 

putaci6n del autor. do es causa do la acción de oposición -

la liore critica, científica, literaria o artística de las

ooras, que ampara esta Ley ••• 11 AJ. parecer queda dentro de -

este grupo de derechos patrimoniales cuando existe una aut.2_ 

rizaci6n expresa del autor, lo que da un elemento personal

para su ex:Lstencia. Al dejar de existir el autor no po<l.rá -

autorizarla, siuo que se convierte en un caso de ausencia -

de autorizacion expresa. ee reviste en ciertas modalidades

CTo=al 03 de contenido in:naterial, cuya finalidad es el néri

to intelectual del autor y el respecto de la propia perso~ 

lid.ad. Es muy peculiar esta forma de presentar la facultad

cou dos facetas diGtintas presentándose a cada tmo de los -

dos grupos los cuales scñalallos o sea a los derechos patri

moniales y los derechos morales. 
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Es couveniente hacer uotar que existe una limitaci6n P.!. 

ra el derecho de modificaci6n que tieue el autor ya que se -

estaoleci6 en el Articulo 44 de la Ley que: "El autor cense~ 

vará el derecho de hacer a su oora las correcciones, enmien

das, adiciones o mejoras que estine convenientes ant~s de -

que la obra eutre en prensa. 

UuD.lldO las modificacioues hagan más onerosa la edici6n

el autor: estará coligado a resarcir los gastos que por ese -

motivo se originen, salvo convenio en contrario. "Ve!ilos en 

el pracepto anterior que la facultad del autor para modifi-

car su oora deoe ejercitarse antes de que entre en prensa, -

ya que w.ia vaz iniciada la impresi6n o reproducci6n, el edi

tor podrá negar este derecbo al autor. Por otra parte, el s~ 

gundo párrafo condena al autor a rosa.reir al editor, los gas 

tos que originen las modificaciones que haya introducido a ~ 

la oora, después de haberse celebrado el coutrato de edici6n 

·salvo pacto en contrario. 

4.- DEilE<;:IO DS DISPOSICIO~I. 

tiieu~o el autor el creador intelectual de una obra lit.!?, 

raria, científica o artistica, lleva inherente a él, el der!:. 

cho de disponer librea~ntc de dicha oora, ya sea cediéndole

ª título gratuito u oneroso; parcial o total~eute y aun en -
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caso extremo de destruirla. Puede ade~ás realizar actos jur.f. 

dicos que teugan vigencia después de su muerte, para la ex-

plotaci6u, ejecución o reproducción de su obra. 

Estos cuatro darechos de contenido patrimonial, encuen

tran su origen en la !rucci6n lIIt del artículo 2Q y en los

artículos 42 y 52, párra.fos primare y segundo de la Ley b'ed~ 

ral de Derechos de Autor. 

11 .A.RT. 22.- .Oon derec:1os ·que la Ley ::-econoce y protege -

en favor del autor de cua.lqui:.:ra de las ooras que sa señalan 

en el articulo 12 los si~ientes~ 

III.- 31 usar o explo~ar te~por~lcenta la oora que por

sí cis~os o por terceros, con prop6sitos de lucro 

y de acuerdo con las condiciones estableci~as por 

la Ley. 11 

"AR·r. 4<1.- Los derechos que el artículo 22 coucede en -

su fracci6n iII al autor de u.~a oora, comprenden la reproduE. 

ci6n, ejecución y adaptación de la cisma, las que podrán ef.2_c 

tuarse por cualquier medio segúu la uaVJraleza de la obra y

de manera particular por los medioG s~ñalados eu los trata-

dos y cauvenios iuternacionales vigentes en que Mé:::ico sea -

parte. Tales derechos son tran3nisi.Oles por cualquier ~edio-
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lega.l.. 11 

",\...~T. 52.- La euajenaci6n de la oora; la .facultad de -

editarla, re9roducirla, representarla, ejecutarla, e:::hioir

la, usarla o explotarla, no dan derecno a alternr su titulo 

forwa o couteni1o. 

Si.u cousentinien~o del autor uo podrán pubLicarse, di

funct.irse,, represeutarSe ni e:;:yonerse públicamente las tra-

ducciones, compendios, adaptaciones, transportacioues, arr~ 

g1os, iustrucentaciones, dramatizacioues o transforoaciones 

ni totales ui parciales de su obra.. 11 

is).- b'AUULTAfü;S HuIULES. 

ºCasi en su totalidad los autores han llamado a estas

i"acul tades, los derechos :norales. Tal denoainaci6u couduce

a uua posible equivocaci6n, pues en apariencia los tér~inos 

indican Wla contradicción. Ya que oe habla de derechos en -

el sentido de existir el reconociwieuto de una detercinada

si tuaci6n, que las cali1'ica de morales en contraposición a

pecuniarias a econóoicas. El derecno intelectual compreude

amuos cou~eptos foroando con ellos uu todo individual, sdlo 

por raza.u.es de orden científico, e'stos se han diriGido al -

derecno iuteiectual, de las mat~rias que se han euUuciado,-
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legal.n 

"AHT. 52.- La euajenaci6n de la oora; la :facultad de -

editarla, re9roducirla, representarla, ejecutarla, e:dlioir

la, usarla o explotarla, no dan derocno a alterar su títulO 

forwa o coutenido. 

Si.u. couseutinien~o del autor uo podrán pubLicarse, d.i

functirse,, represeutarSe ni e~':ponerae públicamente las tra-

ducciones, coopendios, ~daptaciones, trunsportacioues, arr¿_ 

glas, iustruc.entaciones, dramatizacioues o transforaaciones 

ni totales ui parciales de su obra. 11 

is). - b'AUULTADJ:;S 1-!URALES. 

11 Casi en su totalidad los autores han llamado a estas

racultades, lon derechos morales. Tal denooinaci6u couduce

a uua posible equivocaci6n, pues en apariencia los términos 

indican uua contradicción. Ya que ne habla de derecnos en -

el seutido de existir el reconoci~ieuto de una deteroinada

si tuaci6n, que las cali.rica de corales en contraposición a

pecuniarias o econócicas. El derecno intelec~ual cocpreude

amuoa couueptos rareando con ellos u.u todo individual, s¿lo 

por razoues de orden científico, éstos se han diriGido al -

derecno iuteLectual, de las materias que ~e han 0uUuCiado,-
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pues cieutras eu Wl aspecto encueutra coco con3ecueucia tma 

utilidad ecou6mica, el otro encueutra uu algo mucho más du

radero, que es el respeto a la persoualidad del autor y a -

la oora que se ha creado y en la cual se ha hecho presente

tal persoualidad; este derecho coral parece darnos Uua idea 

de la rarr:ia que cás cien es de ooscrvancia para el Lidivi-

c:1.uo cousidero.do, y no para que la r2f erida forr!la nea de oc~ 

servaucia oojetiva y el caso de las facultades morales o d~ 

rechos como se les ha llamado, estén enca::linados a teuer 

u.ua ous~rvauuia por otra parte, ~e t~~cervs aje~os por com-

plato al autor, que se trata de proteGer. 

Desde que el nomure se r~Uui6 con sus semejantes para-

hacer vida en comúu, dich~ norma ha estado sujeta a -

deter.niilado uúmero de reglas, uorcas, que han ido evolucio-

.....au.uo, pero que casi siemp:?:"e coinciden. Dichas rcgl.as han -

servido para evitar o tratar de evitar al menus, pugu.as di

rectas eu~re los grupos, ya que los iutegrantes de los mis

mos, uecidierou sujetar su couüucta a ellos. Este conjUu~o

de ~OI'!!laS a los que se deciden a sujetarse !os homores, 

co~stituye en principio el derecho. Este va a coordinar las 

relacioues humanas de Uu grupo. 

Pero el ho~ore no sólo couoci6 el a.u.terior tipo de no_;: 

was, pues sie~pre na creído en 1.ll1 ser supre~o, en la prole:± 
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~aci6n de la vida, en el nás' allá, a lo. cual van enco.:ninan

do los actoz ue tiU viua, a fiu de Outeu.er este rL 'O.l timo;

a e=:tc tipo de uormas se l.es deuoniua norales. 

"Existeu por último un determinado tipo de couducta P.!. 

ra no caer eu el ridículo o en el dtisprecio de los demás,·

este tipo de normas cousti tu.ye los couvencionalisnon socia

les.119 

Cada uua de estas uormas posee características distiu

tas que se ru.uden con la finalidad que prcteuden o sea el -

oojeto de protección. Las normas de derecho o normas oilat.f:. 

ralas, exteriores, coercibles, heterónomas y en Ulla m6.xima

forma social, implica.u. un proceso de foriilación e::q:n:-eso y d!:, 

termiuo.do. Las normas morales son uuilaterales, interiores, 

iucoeroib1es , aut6nomas y la esfera de protecci6n es el e!!_ 

tilo iudividual de las personas. Los convencionalismos so-

ciales, carecen de acci6n iilcoercible , sou exterioros y h~ 

ter6nomas. 

11 Derccho moral es el aspecto del derecho in¡;electual -

que co.ucierne o. la tutela de ln. personalidad d.el autor como 

creador y a la tutelo. de la. oora como entidad propin. 111 º---
11Sou los que pcrt::Liten al autor crear la obra y hacerla res-

petar, defender su intecridG.d en la forma y en el fondo. Zs 
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la fase dt:l dereuho intelectual que concierne a lu tutela 

d~ la r~~ul~ad creadora dul individuo autor, iniciador ue 

ltt. obra co:no entid:id propia. 1111 

De las definicione~ anteriore~ se desprende, que la~

facul tades moral~s ti8naen tanto a la protección del autor 

coiJo dt:: la obra; el autor; en su per~onalidaü como entidao. 

humo.na, cooo individual, cre~dor que lleva algo en él, y -

de ln obra co~o en~id~d propia, con características 1ue le 

fuuron daari:_·, pero \'lUe se indcpcndizrui de su creador y ad

quieren uno. vida y una existencia objetiva y aparte. 

De la violación de estas facultades resultan perjui--

cios a. veces i::-r~~::-arablc.s pur<? el uui:;or, pues quien conoz-

Cd una obra que hrry~ sido camb~ada o mutilada, se formará

una idt:a eJ.·rónea del creador de la misma, y su fama o pre,!! 

tigio se v~rá mensuado y en Última instancia, se traducirá 

para el autor en po:!r.juicio cconbmico. 

(9; Ibid, Pá5. 48 

(.1v) Carlos ¡1ouchct y Sigfrido A.. RadaelJ.i. 11 Dl:.HECí-l0b

Iil·ri:.LEc;TUAL.!:S Suil!U Lili:> 0.aRAb LIT;:.RAHI!u> l Art'J'úl

'l'ICAS, Buenos Ai=es, T. I.l, Págs. Mitorio.l ----

Guillermo Kraft Ltna. 

f··11) l~irlro Satanows!cy, op. l.iit., .Pág. 50';1. 
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AI1o!:"a eu el caso de que el autor ya no exista, y la -

obra haya eutrado e11 el dominio púo.iico, cualquier v.i.oJ.a-

ci6n en J.as facultades morales llevará consigo uu. ataque

ª la cultura, ya que ce de1·orman las curas ;¡ue fornan el -

acervo cultural ue un ent~ social, cuyo titular es la Se-

crctaría de Educación l-"Ública. tie d.esto.ca el ~echo, ae q_ue 

las legislaciones do todo el muna.o, nan ido evolucionundo

en el ccu~ido de procurar w1a mayor protccci6n a c.stc tipo 

de 1',:lcul to.des, dejanao en tul plan secundario el as-pecto :-i~ 

terial, ooedeciéndo dicha corriente, a que en últimn ius-

taucia, la::; facul tade.s !lorales tieuo.an a la prot-:;cción de

la obra, más alla del autor, de sus herederoo o de sus ºª.!:! 

sahabientes, en Oeueficio del re.Gpcto de las ooras '!lle foE_ 

man parte de la cultura de un país'· wismas que se nan lo-

grado eLL el tra~nt;urSo de mucnon años y por el co ...... t.:.uroo de 

mucnas personas, tal situaci6n pudi0ru parecer iHjuGtn, 

puc::; el autor es el que primcra'Jcnt·J deoe c;ozar de loe nc

neficios de su oora, pero vieudo la si"CUaci6n un poco ne--

nos ego1sta, queda plenanente justificada la nueva corrie!!_ 

te, ya que se t:ruta de proteger J.o más sa~r:'.ldo ·;¡ grauue ae 

los pueolos: su i.;UJ.tura, ::iiswa e11 la que los auto.res part!, 

cipan en p..,rte. 

Dc-.;c::?:>r.Ii.. ... udu. 1"1. naturaleza t.!:! l::..u !':!c·.:l t<.t-:.h::: ·::oJ"~::.les -

procodere::J.os a Wl c;-:oi::ea uo l::..a priu.cipc.lcs ci.c e..!.las o saa. 
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PRinl::ttO.-: ~Stas- :.ro.cllltádes se consicloran como positi

, .vas:-~ 

12.- Crear o no la obra. (rn.odificnrla, coutiuua1•

-1a, terciinarla o dostruírLa.) 

22.- Respeto al namore (pseud6nino y ano.u.imato). 

32.- Título do la. oora. 

42.- l:..."{i5ir que la oora nea reprcaentada cou ap~ 

eo a la r.iim:ia • 

.SSGUnDO.- Estas fo.cultacles cou::tituyen un aLJpecto ne-

go.tivo: 

aJ.- Res:)cto a la iI1i:;et;ridad de la oora y al t1:, 

tulo de la misma. 

o).- Impedir f1UC se o::ii ta el no::i.urc o pcBudoHi::;o 

y sean llti2.i;:;adan iatleoidameutc o uo se re!!_ 

peten. 

e).- J:l'acultad :.:.e <.:r!'epcatioicnto, retirar La --

aura craada. 

Esta clasificacion ::~ hu to::iado de los autorca Isiuro

Satauo~·rslcy y J'lousscau. 
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1 ).- FACULTADES POSI'rIVAS. 

a).- Crear o uo l.a oora, modificarla, coutinuar.La, 

terminarl.a o destruirla. 

Es w1a facultad que se encuentra lie;ada íntiaa.oente -

con las garantías L.io.iviUuales consagradas por nuestra --

Coustituci6n: 

ºART. 4Q.- A nillguua persona podrá impedirse que se -

dedique a la prof esi6n, industria, comercio o trabajo que

le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libartad

s6lo podrá vedarse por deterrninaci6u judicial, cunado se -

ataqueu l.os derechos de terceros, o por resoluci6n guoernl:, 

tiva, dictada e~ los términos que marque ser privado del -

producto de su traoajo, sino por resoluci6u judicial." 

11 ART. 62.- La manifectaci6n ne las ideas no será oOj.!!, 

to de niuguua i.nquisici6n judicial o administrativa, sino-

en el casu de que ataque la moral, los derechos de tercero 

provoque algún uelito, o perturoe el orden pÚblico. 11 

"lúlT. 7º·- Es iuviolaole la libertad de escrioir y p~ 

ulicar 0!;>1..;ritos soor::? C"J.aL'lui::::- ::1a~c=-ia ••• 11 
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3s la cor1so.Gracióu .:!e lo. libertad de pensaiaianto, el 

supuesto a~ce~'lrio para que ?Ueü;:. tener e::i'>tencia la cr~ 

aci6u i.utelectual, la cual uo tiene m<is frontc:ras qua el-

1.'<lSp-ato a la ..;o~iiJtlad • .i::st:i lióurtad se ha connaE;rado en

todos loG paÍ.'.3e;:; J.e [)OOiernoS dco.oc~átlcos, CUlr.lÍ!l:mdo -

con su ace!1taci6n ciefiuitiva on la Carta de las rmcioues

U.uidas y eu la con1·ederaci.6n Interamcricana sobre proble~ 

mas du Guerra, y la Eaz, rewiida eu uuestro paÍG, en el -

n..:1o ,!e 19'+5. 

Sigui.cu.do la dir~ctriz anterior, uo existe dentro de 

uuestro ordeurunieuto j"JrÍdico una censura pr0via y así la 

nueva Ley Federal de Derechos de Autor, estatuye en su :t.E, 

ticulo 19, que po~ r1iugun motivo puede negarse al registro 

de una aura iutelectual o artística bajo la af'irmaci6n de 

que es eu coutr1 de la moral, el respeto a la vida privada 

o al orctea pÚul.ico. Se liai ta toda censura pr.:;via, pero -

justil"ica.dame1l.Le se na establecido que si algu..a.a oora atenta 

coatrn los priucipios antes detallados, el autor de la 

misma podrá ser sujeto al proceso peual que le pudiera co

rresponder, sin que esto signifique que la obra haya sido

cen~~urada previamente. 

Las .facultades de :iodi.f'icarla, continuarla, t6r;1iuarla 

des'&ruirla, oou wu1 coHsecu~ncia lógica de la .facultad ae -
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poder creo.r. 31 3.ut1Jr w.odificará su obra tm.a y otra vez, -

no.sta que a s 1.i aroi trio hoya ere ido alcanzar la máxima peE.-

1·ección de la misr.:m .• Al comenzar Uua oora el autor no que--

rrá que un tercero tratáse de contiuuarla, puede optar por

destrui r su oo::-:-a. Además el poder destruir, pert:;.i te al au--

tor rectificar a su manera, !;Í considera que lo c:qn.•esado--

no está de acuerdo cou su personalidad o si lo creado pu--

diese acarrear uu decérito a un prestigio que tuviese ya -

establecido o por establecer. 

b).- RESP;:;TO AL «Oi'io!lli. (l'Sl:.11DOr1UJO Y ANOil.J.110). 

Dentro del Derecho a la Paternidad, se encuentran 

iucluidos los derechos que se establecen por lo que ~o re-
• 

fiera al uomore o psoud6nimo, o en Último de los casos al--

anouimato si asi se deseare. Esta facultad está vinculada--

estrechamente con la pt:!r!~:ona del autor, ya que el oismo --

deseará en cada caso, que las obras por ~l creadas aparez-

can anónimas y nuestra Ley ha reglnmeu.tado esta facultad. 

11 .ART. 17.- La persona cuyo nocore o pseud6nimo conoc.1:,

do o rec;istrado esté indicado como autor en una aura, scrá

cousiderada como tal, salvo prueba en contrario, y en cou--

cecuencin, se ad.mitirúr1 por los triuu.."1.ales competen'.:c.:.: las-

acciou.es que Ge estao"l.Jcen por transgresiones a su ~~recho. 
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Respecto du las obras firmadas oajo ~eud6~l.i:no o cuyos

autores no ~e hayan dado a conoc~r, dichas ueciones correz

poudP.ran al editor de ellas, quien tendrá las rusponsaoili

dades de un g~stor, pero cesará la representacion ~uando el 

autor o ol ti tul ar de los d~rechos comparezca e:1 el Juicio

respectivo. 

Es liore ae uso de la cara de autor anónimo mieutras -

el ~ismo uo se dé a conocer, para lo cual dispond.I'á de 

treinta años, coui:;ados a partir desde lo. prir::icra puol.ica--

cióu ~e la aura. ful todo caso, tra.uscurriao ese lapso, la -

obra pasará. al dominio pút>lico. n 

"ART. ?6.- Toda persoua fisica o moral que pUDJ..ique 

Uua cara está ooLigada a men~ionar el namore del autor o 

seudónimo en su caso. ~i la oora fuere an6nima se hará. 

Cuaucto se trate de craducciones, co~pilaciones, adaptacio-

nes y otras versiones, además del uombre del autor de la o

ora origiual o su seud6nimo, se hará coustar el nomore nel

traductor, adaptador o aut~r de la versi6n. 

~u~da prohibida la supresión o sustitución del uomore

del autor." 

Aúu uuan~o ~sta última disposición se r~tiere al capi-
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tulo que reglamenta en particular el contrato de edici6n o

de reproduccióu, por analogía deb~rá entenderse que es apl_i 

cable a cualquier oora que se encueutre reglamentada por -

nuestra Ley. 

Siguiendo las ideas de ~atanowsky, por lo que uc r~ri~ 

re a la patcrnia.ad de la obra, pueden presentarse varias si_ 

tuaciones como limitaciones erga orunes. 

1Q.- "Nadie puede ser coligado a comunicar pÚfJlicrunen

te sus creaciones en el anonimato o bajo un seu

dónimo; 

22.- 1~adie puede atribuirse ln paternidad de una . 
creaci6n sin ser el autor; 

32.- A nadie puede obligarse a aparecer como autor de 

una oora que no ha creado; 

4q.- Todo autor tiene derecno de hacer aparecer su o-

ora bajo su propio namore, bajo un seudónimo que 

libremente ha elegido o sencillar:icu.te ocultarse

en. el ano::limato. 1112 

(12) Iuid, Pág. 529. 
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La violaci6n al derecho moral, trae como consecuencia-

la privaci6u al au~or del pre~tigio que pudiera nicanzar co 

mo su obra; el púolico no nabrá quién es ol creador de la -

... i...:::..o., :l col:ilo cousecuencia f"inal se traducirá en tul mono se_!!: 

oo econó:aico. 

Además no s6lo por lo que se refiere a los aspectos él!!, 

teriores causaría wi oal, siuo que tiene alcances mucho más 

e:-:teunos., pues :1.f-:;ct:irían el no::i.!:lru que es un atributo de -

la persou.a misma, cou3iderana.o como un ente humano. 11 .E.u ve.E. 

d:::id si el n.Ji:i.bre es inalienabie, imp!."•)scniptib.tc e inmuta-

ole, !3Í se halla fuera del comercio, es porque for1:ia cuerpo

con la personalidad, con el mismo título. Esta concepci6n -

permite una protección 1uera del uomore, como la protección 

Jurídica realizada a travós del derecho de propiedad. Eu -

efect:.o u.uestra persoualidad está protogida contra todo ate.E: 

tado iu.cluso fuera de w1 perjuicio. 111 3 

Ll psaud6nimo es el nombre ficticio que una persoua se 

da a si mise.a; y participo. de la misma protecci6n que t:1e da 

al uomurc, en la nueva Ley .l!'ederal de Derechos deAutor. --

Por razones económicas, personales o de cualquier otra índ.2_ 

le, un autor paode do~car que la oora que ha creado sea da

da a couocer oajo un pseudónir:l.o y que no se ~;epa por el pü

ulico qui~n es el autor de ellas, la Ley ha ?rote~ido esta-
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facu1tad reglamentil.ndola en el anonimato. Se hace resaltar

que aún usando un pseud6nimo o publicando una obra o.n6nima

el autor de la misma no pierde la paternidad de ella, puas

en cualquier momento puede darse a conocer. 

La Ley Federal de Dere~nos de Autor establee~ penas de 

car~cter corporal y econ6mico, en los casos en que un edi-

toJ: substituya el nombre o pseud6nimo del autor por otro -

nombre, o bien en aquellos casos en que omita el nombre del 

autor en los ejempla.res de la obra. 

"AHT. 135.- ·Se impondrá prisi6n de treinta días a seis 

añoo y multa de ~100.00 a $10,000.00 en los casos siguien-

tes: 

I.- Al que a sabiendas comercie con obras publicadas -

con violaci6n de los deruchos de autor; 

"ART. 137.- Se aplicará la pena de prisi6n de treinta -

días a un año o multa de $50,00 a $5,000.00, o ambas san--

ciones a juicio del Juez, a quienes estando autorizados pa

ra publicar una obra, dolosamente lo hicieren en la siguie!! 

tts J:orma: 

(13) r1as.,eau·; Op., Pág. 121. 
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I.- .Siu ;:;icncionar uu los ejemp;¡.a.re,s. de··a11_D.· v: -:~o:nbrc-

del autor, traductor, comp:i.18.dor, .. 0.dB.!)tadOr o" arr.2_-

gliota;" 

e).- TITULO 1)¿ LA QjjH.A. 

voasidüra.ndo cor:.o parte intcsr:.irite de la oora as i!l que 

la determina, iu.ciividualiza y di.:..;tiu;.J·ue de cualf1Uiür otra es 

además el título el qu~ despierta el interés del púolico, 

que va a co.:.iocer de ella. El título va a hacer la aura dife

reute a otras, es el signo distiutivo de ella, tiene .runsio

nes sinilores a las del uomure, ya qua se evita con él c:.ial

quier coufusión y loGra ww. identificaci6n e ina.iviüualizn-

cióu pleua, de otras de su misoa especie. ciiendo parte inte

grante de la cura si se altt!ra el titulo sin el cou~entiraie.!! 

to de su autor, éste sufre un ~eno~cabo en su patrimonio y -

en su prestigio profesional. El titulo se encueutra reglamv,!! 

tado en uuestra Ley, por lo q_ue toca al uso de un uuevo tít.!! 

lo que iu:.iuzca a coafuu::iir uua obra con otra ya publicada 

con anterioridad, así mismo reglrunenta la protección a Ull ti 

tulo o cno~za de periódicos, revistas o u.oticieros, ya las -

características gráfic·1::: origiua.les que distini:;an w1a oora -

o coleccióu. 

Al T.'nsµccto, J H T1P..Y Fedcrnl de Derechos de Autor, inct.i.-



ca en los articulas 20, 24 y 26 lo siguiente: 

"ART. 20.- El titulo de una obra· intelectual o artisti 

ca que se encuentre protegida, o el de una publicaci6n pe-

ri6dica, sólo pod.ré.n ser utilizados por el titular del der~ 

cho de autor. 

Esta limitación no abarca el uso del titulo en obras O 

publicaciones peri6dicas que por su índole excluyan toda p~ 

sibilidad de confusi6n. 

En el caso de obras que recojan tradiciones, leyendas

º sucedidos que hayan llegado a individualizarse, o sean ~ 

neralmente conocidos bajo un nombre que les sea carac terís

tico, no pod.rA invocarse protecci6n sobre su título en los

arregloa que de ellos se hagan. Los títulos genéricos y -

los nombres propios no tienen protecci6n. 11 

"ART. 24.- E1 tí tu lo o cabeza de wi pori6dico, revista 

noticiero cinematográfico, y, en general de toda publica--

ci6n o difusi6n periódica, ya sea total o parcial ser~ mat~ 

ria de reserva de derechos. Esta reserva implica el uso ex

clusivo del titulo o cabeza durante el tiempo de la public_! 

ción o difusión y un año más, a partir de la recha en que -

se hizo la última publicaci6n. 
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La publicación o difusión deberá iniciarse dentro de 

un año a partir de la f'echa del certifico.do de reserva." 

"ART. 26.- Los editores de obras intelectuales o arti_§.-

ticas, los de peri6dicos o revistas, los productores de pe--

liculas o publicaciones semejantes, podrAn obtener la rese.E,-

va de derecho al uso exclusivo de las características grá--

ficas originales que sean distintivas de la obra o colecci6n-

en su caso. 

Igualmente se podré. obtener esa re.serva al uso e:.:clusivo 

de las características de promociones publicitarias, cuando -

presenten señalada originalidad. Se exceptúa el caso de anun

cios comerciale~. 

Dicha protección durará dos años a partir de la fecha--

del certificado, pudiendo renovarse por un plazo igual Si se

comprueba el uso habitual de los derechos reservados. 

Las características originales deben usarse tal y como -

han sido registradas. Toda modificación de sus elementos con..§_ 

titutivos será motivo de nuevo rcgistro. 11 

De la reda.:::ción J.el prim·..!ro de los preceptos legales 

tranncritos, se desprende que puede reservar..=;e el derecho pa-
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ra el uso exlusivo del título de una obra intelectual o ar

tística y no únicamento el contenido de la misma, así mismo 

es reservable el título de una publicación periódica, conciJ:. 

cionada dichas reservas a que el titulo que ampara una obra 

o publicaci6n periódica, puede dar lugar a confusión entre

el público. Más adelante hace mención a la i~posibilidad de 

reservarne aquellos títulos que se refieren a obras del do

minio público o a títulos genéricos o nombres propios. 

El artiaulo 24 establece específicamente la posibili-

dad de reservar los derechos de uso exclusivo del titulo o

cabeza de toda claue de publicaci6n o difusión periódica. -

Cabe hacer mención a que la Ley en el precepto que indica-

mas, protege lo.s tí tu los de cualquier obra que se represen

te, o ejecute en público, porque estas actividades deben -

considerarse como difusión peri6dica. de 11na obrn. 

Por último y aún cuantlo podría ser materia do di::cusión 

consideramos que las c·:ructerí:;ticas aráf'icas originnl~.s que 

sean distintivas de una obra o colecci6n, deben asimilarse -

al titulo. A este respecto, el articulo 26 de la Ley se pro-

nuncia en f."l.vor de la !)rotccción de las caract·~ríoticns gr6.

ficas do Wla obra o colecci6n. l!.'ntcndicndo que tanto los tí-

tules en G...!n .ro.l co:r.o l.:i:~ c~ract~:ri:.:.:ticas grá.ficas, t;i~ncn 
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aceptando el criterio de que el título o caracteriutica, -

no for~e lUla obra int0lectual independient~, sino que de-

pende de la obra que individuali~a e identi~ica. 

:stn ..!l::we ·.!e protección que otorga nuc.:;tra Ley, se -

rt fi-3re princitJal::i.:.:nte al aspecto patrim0:1io.l, pero del ªE. 

piritu de ous dicrosiciones se desprende la facultad moral 

que aOJis!;e plena::iicnte al interesado. La Ley en su Capítu

lo de las sanc:.oncs, cst:1blece penalidades en los sigui en-

tes supue::::· tos: 

"AH.~1 • 135.- .;)e impondrá prisión de treinta dias a seis 

a~os y multa de a100.oo a ~10,000.00 en los casos sip;i1ientee 

VI.- ~'"1 qu•l ~in derechos use el tí. tul o o cabeza de un 

periódico, revista, noticiero cinemato~ráfico, -

:.~roc;rnna.s de r~dio o tclcvisi6n, y en ge:icral de 

cualquier pub~.icación o difusi6n periódica Ill'Ot~ 

gida. 11 

'
1 

• .;.aT. 1)G.- Se ir:ipodrá de dos meses a tres años de --

prisién ~: r..ulta de ~)50.00 a '35,0C>O.C':.'J en los ca.saz r;ig.lien-

IV.- '""~ T.l.! ~lolo¿;u.~~.~:-l;.;c ~oploe en ann obra W1 título -
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que induzca a conf'usi6n con otra publicada con -

anterioridad, j-

v.- Al que use las características gráficu3 origina

les :iue sean di:_ •·intivos de la co.beza de un pe-

ri6dico o revista de una obra, o colección de o

bras sin autorización de quien hubie~c obtenido-

la rccicrva para su uso." 

d).- Exigir aue la obra sea representada con apego a

lamisma. 

En esta facultad se encuentra comprendidoG los dere-

chos, primero el de la publicación de aquellas obras que -

sea necesario cdnocerlas por este medio y la de representa

ción para aquellas que su naturaleza exija este medio de di 
fusión como se ha dicho, la obra es una exposición de la 

personalidad de su autor, al no publicarse o representarse

con su relativa perfección, sino imperfecta y con vicios -

que no cometi6 el autor, es cierto que se destaca y lesio-

n a la personalidad de éste. La Ley al respecto establece:-

11 ART. 22.- Son derechos que la Ley reconoce y protege 

en favor del autor de cualquiera de las obras que se seña-

lan en el artículo 19. los siguientes: 



II.- ¿1 de oponersa a to .. 1~ deformación, ::mtilc.c!.6n o -

modificación de su obra, que se lleve a cabo sin

su autorizaci6n, así como a tuda acción que red~ 

de con der.iéri to de la l"lisma o mengua del honor, -

Jel prc...;ti¡;;io o de L~ reputaci6n lel autor. No es 

cau._,a de l::i acción Je opoLici6n lu libre cri tlca

científica, literaria o artistica de lns obras que 

a":lpa.ra esta Ley .... " 

En l~ ant~rior di0posición se encuentran com~~end~dos

con cl:irid:id todo género de obras y las facultade.s de que -

goza el autor para e:·:ic;ir que su obra sea publicada o repr.,!! 

sentada observando ficl~antc los lineamientos en la abra pri:, 

misenia. 

En t0rminos generales estas son las principales facu.!_ 

tndes consideradas como positivas po~ lo que ze refiere al

aspecto moral. Y también de una manera general las disposi

ciones legales invocadas son las que dan rcglamentaci6n a -

las ~encionadas facultades. 

2).- FAGULTAD<:S NEGATIVAS. 

El aspecto negativo de las facultades mencionadas col!! 

prenden en cierto modo, alguna de las facultades positivas, 

por lo que no se hace un examen tan detenido ya que éste se 
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ha hecho en p~ginas anteriores respecto a la integridad de

la obra y el titulo de la misma. 

Todas las facultadeG que se enumeran tienen como común 

denominador el que emana del respeto a la personalidad del

autor, reflejada en la obr:i c.reada. Como consecuencia de lo 

anterior el respeto a la integridad de la obra, es decir, -

que no sea modificada, mutilada o falseada, nace directameB:. 

te del respeto a la personalidad humana, ya que si la obra

fuese desintegrada por alguna de las situaciones enumeradas 

sería una lesión de personalidad del autor. Esta desea que

su obra sea publicada o representada en los términos que le 

ha concebido, sin que se le agrege o disminuya nada, yn que 

este aumento o ~isminuci6n puede ori~inar un c~abio radical 

en la idea que se ha querido expresar, cualquier cambio que 

se le introduce a una obra, por alguien que no sea su aut0r 

tendrá como consecuencia inmedita que ya no se refleja la -

misma personalidad, en el estilo o la idea de la obra que -

resulte finalmente, la obra creada lleva implicitamente PB.!: 

te de la personalidad del autor y es el que primordialmente 

establece el respeto a la integridad de la obra. 

Se da el caso de que una obra sea condenada, adaptada

º modificada, lo cual puede realizarse con el con3entimien-

to del autor original, pero si la obra nueva contiene cier-
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ta origiunlidad y se despreude de la primigeuia y adquiere

vida y protecci6n propia, deoe y coutiene co~o la aura pri

mitiva, uua viuculación estrecha entre la persoualidad del

autor y la oora creada. 

El cousentimiento de que se ha hablado en el priucipio 

de este pá.rra.fo, uo puede darse cuando la oora ha entrado -

oajo el domiuio púoiico, y para su explotaci6n se requerirá 

autorizaci6n oficial. 

Eu general y por priucipio, s6lo tienen la facultad m.Q. 

ral que uos ocupa, los autores origi.u.ales, ya que sou los -

úu.icos que la realizan en la forma más completa y aut6noma

si.u emuargo uuestra Ley establece: 

"ART. 32.- El traductor de una obra que acredite haber 

ooteuido la autorización del autor, gozará con respecto a 

la oora de que se trate, de la protección que la presente 

Ley le otorga, y por lo tauto, dicha traducci6n uo podrá -

ser reproducida, modificada, publicada, o alterada, siu co,a 

seutimieuto del traductor. 

uua.u.uo wia traducci6.u se realice en tales t~rmi.1.1os que 

preseu'te escasas o pequeñas difercu.i...ian con otra traducci6LJ. 

au.terior, se cousiderará. como simple reproducci6n, y uo go-
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zará de la protección, a juicio de la Secretaría de Educ~ 

ci6n Pública. En todo caso, quedará a salvo el derecho de 

impugnación que corresponda al autor de la primera tradu.!?_ 

ci6n. 11 

Se debe entender que un traductor aunque no sea el -

creador de la obra primigenia, goza de los derechos de a~ 

ter respecto a la traducci6n que haya realizado, pues se

debe considerar que se trata de otra creación en idioma -

diferente a aquel en que fue originada la obra principal. 

Ex;tensivamente se deben incluir en esta protección los a

daptadores cinematográricos y teatrales y a aquellas per

sonas que condenan una obra original muy extensa, en otra 

más accesible pero con un nuevo contenido int~lectual. 

La vigencia de los derechos secundarios y de los ej_! 

cutantes e intérpretes está regulada por el articulo 90,

que señala "la duración de la protección concedida a in-

térpretes y ejecutantes será de 20 años, a partir: 

a).- De la fecha de fijación de fono~ramas o discos. 

b).- De la fecha de ejecución de obras no grabadas-

en fono5racas. 
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e).- De la 1'echa de transmisión por t·=levisi6n o radi.2_-: 

difusi6n. 11 

En esta forma señalamoc atmque sea en forma somera pe--

ro sistemática, las clases de obras y lu protecci6n ---

que nuestra Ley otorga a cada una de ell1s. 

Podemos llegar a la conclusi6n de que nuestra Ley, pr.!!,

vee la proteoci6n de cada una de las creaciones intelectua-

les de los autores, pero no contempla los ~roccdimientos p~

ra su registro. Exi~ten ~lgunas que deben llenarse por me--

dio de una reglamentaci6n adecuada, como es el caso del se-

ñalruniento de un plazo especifico para la inscripción de --

los contrn.tos de cesi6n de dercc!1os, o contratos de edici6n

que por disposiciones especificas de la Ley llega a ser un-

elemento de validez sin el cual no surten efectos a terceros 

en la práctica encontramos con que estos sucesos vienen a rl:. 

gistrarse en forma pontorior sin dar cumplimiento a la Ley -

de Derechos de Autor. 

Finalmente, las traducciones que siempre deben realiz~ 

se con el consentimiento de su autor, si existiere, y si no

lo hay y la obra es del dominio público, se debe respetar la 

obra que va a ser traducido.. En todo ca:;o d.eborA e:-:istir el

consentimicnto de la Dirección ~eneral de Derechos de Autor. 
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Sin embargo, esa traducci6n, no constituye un derecho

de exclusividad para el primer traductor, ya que cualquiera 

otra persona puede realizar una nuev~ traducci6n, sin que -

exista como ya :.e dijo, ningún derecho anterior de exclusi-

vidad 

a).- RESPETO A LA. INTEGRIDAD DE LA OBRA Y EL TITULO DE 

LA MISMA. 

Se encuentra reglamentada en forma parcial, ya que se

dan múltiples casos de obras consideradas dentro del domi-

nio público que son modificadas en su parte esencia, sin -

que esa modificaci6n sea reclamada judicialmente, en virtud 

de que la reglf"'entaci6n actual no sea completa y carece de 

una base para que terceros interesados puedieran reclamar -

una transgresión cometida en perjuicio de las facultades m.2 

ralea que en cierto aspecto tiene un car~cter de perpetuidad 

como un ejemplo de este tipo de transgresiones, oncontramos 

el caso de los trajes tipicos de un lugar que forman parte

auténtica del acervo cultural del mismo, este vestuario re

gional en ocasiones es modificado y hasta ridiculizado por

diseñadore s y artistas de mucha o poca categoría, sin que -

hasta la !echa se haya pres~ntado un caso de rcclamaci6n en 

contra de tales actos. 



Por lo que hace el titulo de la oora, uo se repetirá lo 

que ya se dijo en capítulos anteriores y sólo se deoe usen-

tar que el titulo uo forma parte por sí mismo de uua oora, -

siuo que se eucu~ntra estrechamente vi.u.culada cou la oora, 

que identifica, y por lo mismo viene a formar parte de la -

persoualidad uel autor, digamos 1ue el título es lo que la -

marca para algúa producto que se eucueutra en el comercio. 

Es asi mismo el título, el que evita que una aura sea conflJ:!: 

a.ida cou otra, es lo que le da la particularidad y eu muchos 

casos despierta la animosidad del púulico. Por estas raz~nes 

corre la misma suerte que la aura, nace y vive cou ella y se 

le ua la protección, como Wln obra en sí, aunque se ha dicho 

que el titu1o nunca constituye una oora por sí mismo. Si.u -

embargo, eu al¡jllhos casos, pueden revestir tanta origin.ali-

dad, que éste puede llegar a ser una obra o una creación con 

personalldad propia. 

B) Impedir que se omita el nombre o pseud6nimo 1 y sean 

utilizados indebidamente o no se respeten. 

Esta facultad de aspecto negativo, lleva la misma base

y consideraciones que ya se han expuesto anteriormente de 

las facultades consideradas como positivas. Es la situaci6n

de respeto, que debe una sociedad, al nombre o pseud6nimo. -

En su aspecto positivo se estudi6 al sujeto activo, al autor 
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y en éste se establece el respeto que debe toda persona a -

una determinada situaci6n protegida por el derecho. 

C) FACULTAD DE ARREPENTIMIENTO, RETIRAR LA OBRA CREADA. 

La facultad de arrepentimiento, encuentra su fundamento 

esencial en la facultad creadora del autor y mucho se ha d~ 

cutido si un autor podrá ucar la facultad de arrepentimiento 

en cualquier tiempo y si se encuentra dicha facultad justifl:, 

cada. Se han planteado situaciones en que un autor por un sl:pl 

ple capricho o un acto subjetivo, decida retirar su obra, 

con los consiguientes perjuicios que cause el mencionado re

tiro. Se discute también la situación plenamente delicada, -

de que por razones de orden econ6mico moral el autor decida-
• retirar su obra. 

De las dos situaciones anteriores, se ha ju~tificado el 

uso de la facultad de arrepentimiento en la segunda pero n~ 

ca en la primera situaci6n. Para justificar la facultad, se

señala que el autor es el único que puede saber cuándo su o

bra ha alcanzado su máxima perfección. Contra esto argumento 

está la realidad de que en muchísimos casos, ni el autor mi_!! 

mo puede saber cuándo ha alcanzado realmente la perfecci6n,

sino que subjetivamente y en un momento da do, puede pensar

que es lo I!'!.cjor que se hn C.:i.do, o en un momento de enfado --
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piensa que ya no es suceptible de perfeccionarse. La facu1:_ 

tad de arrepentimiento no debC ~er una forma de uso, por -

más que beneficie al autor, le haria tul ambiente de deseo,!!; 

!ianza e inse¡;uridnd jurídica que además traería consi¡;o -

un nWnero elevado de perjuicios principalmente de orden 

econ6mico.Se encontraría el cn~o d~ que el autor de una o-

bra determinada, deciUiera en cualquier momento retirarla

º destruirlu y desde lue50 aceptar pagar los daños y per--

juicios que con su conducta acarreara. Esta si~uaci6n se-

ria completamente injusta para la última parte, pues po~ 

mas el caso de que hubiese reproducciones, o el caso del -

que haya pasado a ser dueño de una escultura o una pintura 

además de que en ningún caso se podría determinar con pre

cisión, el perjuicio material causado o el daño moral, po

drian ser muy grandes; mayor daño aún se causaría en cuan

to a la obra que se tratase de retirar o de destruir, si -

constituye un beneficio a la colectividad la cual se veria 

a!ectada en !orma directa al privársele de un bien. La Ley 

aunque algo deficiente, establece sus obras, para en~end~ 

las, corregirlas, adicionarlas, pero como ya vimos anteri

ormente, esto debe efectuarse antes de que entren en pren

sa, en caso contrario dob2rán cubrir los daños y perjui--

cios que cause al editor. 

11 ART. 44.- El autor con3erv:irá. el derecho de hacer a -
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su obra la~ correcciones, enmiendas o mejoras que estime 

convenientes antes de que la obra entre en prensa. 

Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edici6n 

el autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese

motivo se originen, salvo :3onvenio en contrato." 

Sin e~bargo, la deficiencia en la regulaci6n, depende

en rorma esencial del automaquinamicnto de los grupos de ~ 

tores y los títulos de los derechos. 

IV.- VIGENCIA DE LOS DilllECHOS POSITIVOS RECONOCIDOS ~

POR NUESTRA LEY. 

"Nadie pued.,e di.ccutir, ni nadie discute, la legiti::ii-

dad de las medidas legislativas pendientes a proteger los -

derechos de los au~ores sobre las obras que 3on el fruto de 

su inteligencia y de su sensibilidad y cuando la declaración 

universal de derechos del hor:ibrc declara "Cada wio tiene d.!!, 

rccho n la protecci6n lle los int•)rcscs morales y oateriales 

emergentes de toda pr~1ducci6n cientifica, literaria, artís

tica de la cual· es autor, 11 no huce J:ino afirmar wi co~!:;entl:, 

miento univD:.. .. sal. Por lo tanto, lo qu·.:: (;.:.i un derecho del -

hombre debe .::cr ~l der~c'lo :J..·.J taJ.os los :-i:J::i>i::'c-· ., si .iDben-

y del ncnsa:-:i~•1to. 1114 
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su obra laG correcciones, ewniendas o mejoras que estime 

convenientes antes de que la obra entre en prensa. 

Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición 

el autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese-

motivo se originen, salvo ~onvenio en contrato." 

Sin embargo, la deficiencia en la regulaci6n, depende

en forma esencial del automaquinamicnto de los grupos de ª1! 

tores y los titules de los derechos. 

IV.- VIGENCIA DE LOS DillIBCHOS POSITIVOS RECONOCIDOS ~

POR NUESTRA LEY. 

"nadie pued.,e discutir, ni nadie discute, la legiti::ii-

dad de las medidas legislativas pendientes a proteger los -

derechos de los aut;ores sobre las obras que Jan el fruto de 

su inteligencia y de su sensibilidad y cuando la declaraci6n 

universal de derechos del hm:tbre declara. "Cada uno tiene d~ 

recho a la protecci6n tlc los i:itercses morales y oateriales 

emergentes de todo.. pr:iducci6n científica, literaria, artís

tica de la cual· es autor, 11 no hace :iino af'irmar un co:i::enti 

miento univ!1_"sal. Por lu tanto, lo qu·.: t;;.:; un derecho ;lcl --

hombre debe 3'.cr el deroc'w ::.'1 t~nlo::; los :t::>rn.:1-::-0:· ., si ~iiJben-

o~:L:;tir <lcrcc:1os u.ni·: . .:.·G'.110:';, .:-·::n c.i_,.~:-t::i.. .. :·.;T~'.::" ~.o .. :~1 art3-

y del ncnsa:-d .. o~.1to. 1114 
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En lo que se refiere a .ta materia que estudiar:io~, esta 

concienuia se ha ido formando paulatinamente, en la mayor -

parte de los paises, hasta llegar en el presente al conven

cimien~o de la gravedad que entrañan en el caso social de -

las in.Lracciones a loB 11erecho1;1 de.t Autor. 111 6 

·¡2.- ºPorque el Derecho Intelectual contiene un ele-

men~o personal que no existe en los derechoB de 

la sociedad uomún ya que las bases ••• de una 

ofensa a la personalidad del au~or, de ahi que, 

como veremos, algunos tratadistas consideran a-

este género de iniracciones, delitos de p~trim.2_ 

nios mixtos, contra los bienes y con~ra las peE 

sanas. 

2g.- Porque los ataques entre lo intelectual, afcu--

tan los intereses de la cultura, como cuando se 

publica una obra mutilada o cambiando el nombre 

del a.utor o titulo; 

(14)° Francois Hepp: "Li::o Piili'illTIV,;S AC•rU:i:LLEo Di:. 

1. UNIVlilioALiciAT1UN DU iJRUI·r "' Au:r..,;ua"' Prut!S, -

19'.:>2, .t'ág. 85. 

\16) Carlos 1iouchet y 6igfriao A. Radaelli, op. cit, 

?ág. 20 

·.i:RA.!JJ':.;viüN LI3rt..::. :J ..... Jú.::i.:.... lt.A.i·u~L~Z ~IA:!t. t..141* 



32.- Porque alguna de estas infracciones dallan el dll 

coro y '.'.l la dignidad de un pais, como ·.!:1 el ca

so de eaiciones clandestinas de autores extran

jeros.1117 

Al hablar nuestra Ley dti la vigencia de la protección 

conforme al artículo 23 de la Ley Federal de ~erochos de -

Autor, se refiere a trabajos excluoivos de derechos patri

moniales, en cuanto al término legal del monopolio de ex-

plotaci6n a favor del autor. 2sta es una forma de proteg~r 

los derechos intelectuales • .Por eso es necesario señalar -

que la proteccion legal se debe ref~rir también a los der!l. 

uhos morales y no solamente a los derechos patrimoniales • 

. 
Esta prot~cción y reconocimiento se realiza en la via 

administrativa y en la vía penal. 

ºLa neuesidad de la sanci6n penal, apareue cuando el

individuo, además de acDptar loti int~reses de cada persona 

o d~ un grupo social, r~presenta un daño o un peligro más-

vasto pues en~onces son insuficientes las sancioneH resul

tan~es del ejercicio de la a~ción civil, (ejecución forza

da), esparcimiento de la cosa, nuliand del acto. A veces,-

(17) J.bid. 
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dice Cuello ~alón a causn de la gravedad d~l h~cho, o de -

loo .:.entL:-,i,:;nc,os an1..inocin.les o peligro son canifestados -

por su autor, o de la emoción pública que el arte ha des--

pertado se juzgan insuf'icien~es las sanciones civile~, en

tonces las ~3.u .... iones penales oc hacen nccesarias. 11
•
15 

Las circunstancias señaladas pueden mostrar claramen-

te la concurrencia en-ere cnJa una de ellas. 

Entrar en materia Je protecc16n penal, del derecho in 
-ceJ.ectual, aunrtue íntimameu.1.'3 r8lacionados con ln ciencia-

de la proteución, seria entrar, en conclusión en una mate

ria penal exclusivament~. Por tanto estudlaremos la vigen-

cia de la protei.;ción de los tler·.~chos patrimoniale~. 

Ya señalamos las diferentes clases de mau.irestaci6n -

de lo~ derecho~ patrimuniales que son: 1.- Derechos de edi 

ci6n; 2.- Derec11os de dií'usi6n; 3.- Derechos de modií'ica-

ci6n, y ~.- Derecho de disposici6n. 

Como se inaic6, esta clase de derechos se manifiestan 

como clases de explotaci6n y en muchos de los dere~ho~ in

tele~tuales de naturaleza econ6mica. 

Expresa el articulo 4Q de la Ley Federal de Derechos

de Autor: 
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llAftT. 42.- Los derechos que el artículo 22 concede en 

su iracci6n III al autor de una obra, comprenden la repro

ducci6n, ejecución y adaptaci6n de la misma, las que po--

drán efectuarse por cualquier medio seg(m la naturaleza de 

la obra y de manera particular por los medios señalados en 

los tratados y Convenios Ini:;:ernacionales vig~ntes en que -

11éxico sea parte. rraies derechos son transmisibles por --

cualquier medio legal. 11 

"AKT. 22.- III.- El usar o explotar temporalmente la

obra por sí mismo o por terceros, con propósitos de lucro

y de acuerdo con las condiciones estableuidaa por la. Ley. 11 

Por su parte ~1 articulo 23, es el que establee~ l~ -. 
vigencia de protecci6n de los dtu•echos pai:;:rimonialeB de D..! 

turaleza aprobada. 

La prot~cci6n que otorga la Ley la hace tomando en -

cuenta el sujeto de la creaci6n ini:;:electual: 

12.- La obra creada por un autor individual. 

2~.- La obra creada por varios autores o coautores. 

32.- Obra creada po.t.• varios colaboradores. 

(15) Enrique .t'esinas "Er.EHENTOS ";; DilllliCHu PENAL", -

... adrid, 1919, Pag·. ::>5. 
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4Q.- Oora creada por una persona inc6gnita, identifi-

caaa por W1 pseudónimo. 

52.- uorn creada por una persona no irlentificada u o-

bra an6nima. 

GQ.- ubra crdada y dada a conocer después de la muerte 

del autor, o sea, obra p6stuma. 

?~- Hesecvas de derechos como son: 

a) • .t'UO~icaciones periodicas. 

b). Personajes ficticios. 

c). Prumoci6n publicitaria. 

d). Características gr~ficas de public.!!: 

cienes. 

e). Intérpretes y Ejecutantes. 

1).- Obra creada por un autor individual. 

La creación intelectual creada por una persona indivi

daal y fisica, es ~1 supuesto necesario para la protecci6n

y se eta ya que se establece la Ley 11Las obras a que se re-

fiere el artículo anterior quedarán protegidas aunque no 

eean registradas ni se hagan del conocimiento púbiico, o -

cuando sean inéditas, independ.ien~ement~ d~i fin a que pue

dan destinarse. 11 
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Q;Uiez.•e decir que una ob1:a, et:1 prottigida desde que se

crea, en 1·orma independ.ien Lt: de HU publicación o de su re

gistro, sin importar tampoco que se de a conocer, se expl~ 

te, o se haga depósito. Por lo que la naturaleza d~l regi~ 

tro es simplemen~t declarativa de derechos. 

La protección a los derecuus patrimoniaJ.es, de uso y

tlAplo~aci6n de la obra, es aurantt: toda la vida del autor

y 30 años después dt: t:iU muerte para sus hel:ell.tiros. 

En unu cuestión wuy debatida en la doctr~na, la lim!_ 

taci6n en el tiempo de la prot~cción, pues mientras ias -

convenciones in~t:rnacionales de B~rna, y sus revisiones 

en Bruselas y J.a convención de Washington, sefialan 56 a--
• ñoo; otras convenciones no señalan ningún término, dejan-

do a las legislacionet:1 locales la fijación deL término P.! 

ra la protecci6n. 

La protección que otorga la Ley es un verdadero mon_2 

polio de uso y de ehplotaci6n de la obra. Es 16gico que -

una obra que haya sido creada por el esfuerzo y el traba

jo del autoL·, contribuye con una remuneraci6n econ6mica,

puesto que todo trabajo que se desempeñe debe de redituar 

un porcentaje económico al hombre. De ahi que se ie prot.!:_ 

ja como patrimonio in~~iectual que el autor deJa a sus h!!, 



123 

redero~ y que viene a representar un oien material, como

uu derecho patrimonial. 

a).- ill>RECHO D~ El.JICION. 

De conkormidad con los articaios 45, 46 y 47 de la -

Ley iederal d~ Derechos de Autor, est~ regulado lo que es 

un dereuho que se ha limitado en el tiempo ya sea por la

voluntad de las partes o por disposición expresa de la 

Ley, en su caso. 

b).- DEt<IDHO n,,; DJ:l!·USION. 

No se encuentra regulaao en forma sistemática e ínt~ 

gra, siendu una de las prácticas que pueden convertirse -

por los actuales medios de difusi6n, en uno de los ingre

sos de mayor cuantía pa.ra io~ autores. En este caso, est!!_ 

mas refiri~ndonos a las ejecuciones en público y a las r~ 

prebentacione~. Quedando perfectamente diferenciada de 

una edición viva y de eaicioneH concomitantes, diferidas

y e~icioues de discos. 

11Los articules 45, 46, 47, 48 y 4";;1, fueron nuevos y

por lo Lanto no cuntaban con ningún anteceden~e en la le

gislación anterior. 
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Las disposiciones tuvieron por oojeto defender los d~ 

rochas del autor, y de los ejecutantes en casos como la ll_!. 

rraci6n, la radiodifusi6n, de un programa, o la edici6n V!, 

va con fines d~ explotación. 

Si una persona graba en casa, todo o parte de un pro

grama d~l rauio o de la televisión para su uso excluaivo,

por anaiogía debe considerarse comprendida dentro del inci:_ 

so d) del articulo 18; mas si explota la grabaci6n sin cu

b.l:ir lot:> derechos del. autOL' y de 101;;1 ejecutantes, se incu

.L0re en las sanciones qut:t estab.Lece el Capitulo VIl.l de la-

nueva Ley. 

Lo mismo se apliaa a la explotación de discos destina . -
dos al. uso priVado de las personas que los adquieren. La -

Ley de Diciembre 29 de 1956, establecia en su artículo 68-

los derecho~ conexos de los ejecutantes, como cantantes, -

deciamadores, y en general, de los in~~rpretes de obras d_!. 

fundidas mediante ei radio, la televisi6n, el disco, el cJ:. 

nemat6grafo, o cu~lquier o~ro, por la explotaci6n de sus -

in~erpretaciones. 

11 Si el in1..érprete actuaba en una edición viva y ésta

no era grabada ni explotaaa posteriormente, quedaba pagada 

cun la retribución convenida por su act;Uaci6n, pero si es-
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ta fue graoada o fijada de cualquier otra manera y era ex

p1o~ada de cua1quier otra manera los derechos no estaban -

cubiertos por la retribuci6n correspondiente a la actua--

ci6n por Ulla sola emisi6n. 

Por la explotaci6n de las interpretaciones grabadas o 

fijadas por cualquier otro medio, se les debia cubrir la -

remuneraci6n convenida y a lu falta del convenio, la que -

fijara la tarifa.•18 

En genera1 para esas grabaciones y para ediciones di

feridas, el tbrmino de duración es de seis meses en el ca

so de que no se haya estipulado ningún otro t&rmino. En -

cuanto a los derechos conexos establecen en el articulo 90: 
11 La duraci6n de la protección concedida a intérpretes y 

ejecutantes será de 20 años a partir: 

a).- De la !echa de la !ijaci6n de fonogramas. 

b).- De la fecha de ejecución de obras no grabadas, en 

fonogramas. 

o).- Ve la fecha de la fijaci6n de transmisión por te

levisión o radiodifusi6n." 

~18) tt. de Regil Cerda, Op. uit., Pág. 24. 
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c).- DSRECHO DE MODIFICACION. 

Está regulado como una facultad general que a veces -

se nos presenta como WJ.S. facultad patrimonial y a veces C.2, 

mo una fase de aspecto mora1. Su contenido patrimonial. ne

cesita la autorizaci6n para la explotaci6n del autor y la

moral que siempre se debe realizar eu forma integra. 

Nuestra Ley habla de derechos de modificaci6n refi--

riándose al derecho de traducci6n que lo menciona en el a¿:: 

tíoulo 32 que a la letra dice: 

"ART. 32.- El traductor de una o;,ra que acredite ha-

oer ootenido la autorizaci6n del autor, gozará con respec

to a la oora de que se trate, de la protecci6n que la pre

sente Ley le o"llorga, y por lo tanto, dicha traducci6n no 

podrá ser reproducida, modificada, publicada o alterada, 

siu ·el~ouseutimie.u.to del traductor." 

Cuando una traducción se realice en tales t~rminos 

que presente escasas o pequeñas diferencias con otra tra-

ducci6n anterior, se considerarA como simple reproducci6n

y no gozarA de la protección de la Ley, a menos que se tr.!! 

te de uua oora de nueva creación, a juicio de la tiecreta-

ría de Educación Pública. En todo caso, quedará a salvo el 

derecno de impugnación que corresponde al autor de la pri

mera traducción. 
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caciones que quizá cana uno de los autores pueda tener la 

suya • .Sin cmbnrgo, nosotros vamos a limi tarnoc a c:cpresar 

lo que nos ofrece un carácter más técnico, más si3temáti

co. Clasi1".i.c.aci6n de Planiol. 

Parn emprender una clasificación atiende a la cosa,-

esto os, la materia que constituye el objeto funurunental

de las prestacione~ del carácter del con~rato. De este ID:9_ 

do, divin~n los con~ratos civile~ en particuiar, en los -

tres siguientes grupos: 

·1Q.- Contratos que tienen por objeto cosas, 

22.- Contratos 1ue tienen por objeto un acrecho, bien 

sea en funcion ae una enajenación ~compra-venta) 

p~ciuta y principalcente de cesi6n de derf!chos,

en función de unrr prenda, 

3º·- Contratos que tienen por ObJcto trabajo. 

ºGarcía L6pez" (1',JJ, además de la clasi.fico.ción de -

Planiol, nos cenciona la de Giorgi que toma un cuenta fuH

damentalmente el resw. "tado y dividt::l' en cinco G:::'upos los --

cuntrntos; Con"'Crnto traslativos de doiilinio, de aao, tcnc.i

cntcs a un hacer, conun~s y de Gnr~n~in. 
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Ademá.s menciona la C.L.'.l.Sificaci6n de ':lindochied que -

toma en cuenta ln finalidad y la trascendencia jurídica: -

Contratos que tienen a un cambio, a una restitución y a -

una comprobaci6n jurídica. 

Otros de las clasificaciones que menciona es la expr~ 

sada por Filomusi, y la que señala finalmente e~ Código C.!, 

vil, de '1";12~: 11 :.Jo figura en est0 Código ningún artículo 

que est~olezcu esta clusifiuaci6n. 

Sino que se ,les prende ::; impler.iente de las secuelas se

guidab por est~ or~enruniento para reglamentar los diferen

tes contratos 1ue norma. Es lu signientl!: 

1Q.- Contratos preparatorios: La promesa. 

2º.- Contrato~ translctivos de dominio: Compra-venta

pGr~uta, Jonación y mutuo, por lo tanto en este-

5rupo 1uedan comprendidos 108 contratos por ~sdio 

de los cuales ne traslada de un contratante a o

tro, la ?ropiedad de un derecho. 

3~.- Co~~ratos de uso: Arrendru:iicnto y comoda~o. En -

co11sccuencia De ab<lrcan en esta llave lo:-; cont..r~ 

tos ~f'J...:? tienen como flllldamen:,;aci6n jurÍdJ.cu y -

~con6::;.L~a, la de ::_ue un::. dt! las I'artus concc<l.e o. 
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42.- Contratos tena.ientes a un 11 Facere 11 o de presta-

ción de servicios: Depósito, secuestro, mandato

y prestación de servicios. En este grupo, como-

se ve, riguran todos aquellos contratas sobre el 

qu~ una a~ las partes realiza una prestaci6n de 

ha~er un beneficio de la otra plil"t~, puaiendo 

ser esta prestación gratuita u onerosa. 

52.- Con~ratos comunes: Qu.e son aquellos en los que -

las partes pe~siguen la misma finalidad econ6ci

ca, que no sea mercan~il, como en la sociedad, o 

de otra naturalez~ no prepon~eradament~ econ6mi

ca, como en la asociaci6n. 

62.- Uontratos aleatorios: Juego y apuestas, ren~a ~ 

talicia, y com~ra de esperanza. En estos contra

tos, las partes, en el momento de la uelebraci6n 

no están en condiciones d~ apreuiar que la eje-

cuci6n o cumplimiento de las obligaciones que se 

derivan de ellos, les reportarán una ganancia. c

una. p€.rdida. 

7~-- Contra.tos de garantía.: Fianza, prenda e hipoteca. 

Por lo tanto en este grupo, e~~án cocprendidos -

todos aquellos contratos mediante los cuales se-
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garantiza el cumpliwJ..ento, cualquiera que sea su

fuente; garantía que puede ser personal, co~o en

el contrato de fianza, o real como en el contrato 

de hipoteca o de prenda. 

SQ.- Contratos de comprobación: La transacci6n, que es 

un contrato dentro del cual las partes, de1·inen -

sus derecnos, terminando una controversia presen

te o previviendo una futura. 11 

Estas clasificaciones de los contratos, que se despren 

de de la secuel~ que ha seguido nuebtro C6digo uivil, no es 

en el fondo más que una culminaci6n de las clasificaciones

dt: Giorgi y \/indsc!i.ied y d~ acuerdo con ellas vamos a en-

trar en el examen de la primera figura jurídica. 1120 

Nuestro Código Civil en vigor, define lo que debe con

siderarse como convenio y contrato en sua artículos 1792 y

·t79>. 
11 A.lt'11. ·1792.- Convenio e::t el acuerdo d~ dos o más pers.2_ 

nas para crear, transferir, modificar o e~tinguir obligaci.2. 

nes. 

"MT. 1793.- Los convt:nios que producen o transfieren

las obligauiones y derechos toman el nombre de contratos." 

(20) ibid., Págs. 7 y a. 
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Todas estas búsquedas de deriniciones y conceptos han 

tenido por objeto encontrar el concepto de ce~ión en cuan

to queda comprendido dentro del darecho de disposici6n de

los derechos de autor. 

Debemou analizar si esta ceHi6n puede quedar encuadr!!; 

da dentro d~ los contratos traslativos de dominio o d~ntro 

de los contratos de uso. 

"Habrá. cesión de derechos cuando el acredor transfiere 

a otros los que tt::nga contra su deudor", estabJ.ece el u6di

go Civil en su Art. 2029, pero este concepto no puede equi

pararse con la cesión de los derechos en matt::ria autoral • 

. 
En ia uesión civil deben de existir créditos, no así~ 

en la materia de los dereuhoH de autor, cuya naturaleza y -

caract~risticas propias, le otorgan un caráct~r muy pecu--

liar, el encontrarse un contenido moral en los derechos de

autor.· 

La cesión de derecho~ en lu materia de d~recho.!.::.1 de au-

to.L·., e::> un negocio muy peculiar de los derecho.!.::.1 patrimonia

le~. Por lo que se debe tener como un con~rato de naturale

za innominada, por ~1 cont~nido esencial de la materia y 

por su misma regulación. 
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2).- OBltA rn,; VARIOS AUTOREb. 

Una obra puede s~r el resultado del esfuerzo de varias 

pertionas, existiendo creacioneti inteleutuales d~ uno o más

autore~, cvn la 1'inalidad de realizar una obra cuya colo.bo-r 

ración no pueda subsistir ~n forma aislaaa de la otra. 

Satanowky nos dice que exiate colaboraci6n cuando 11 Dos 

o más autores han unido su inspiracion, asociado su esfuer-

za para crear una obra común y cuando su tarea ha concluido 

cada uno rcivi.u.dica derechos parecidos e iguales a los de -

sus socios lo que provoca probiemas en materia de decisio-

nes y beneficios. La obra en cola-ooraci6n debe haucrse con

una inspiraci6n com'l1n, con tm camoio de ideas tan intimo y

tan continuo que sea pOtliole distinguir en la obra termina

da la parte de trabajo de cada tmo • 1121 

.i·Já.s tard'=' el autor mismo citando a fteyer, dice que ºLa 

colaboraci6n necesita: 

a).- Un trabajo común de naturaleza idéntica; 

b).- Un trabajo creador; 

e).- Un tr'1bajo libre; 

d).- Un trabajo aportado con lu intención de crear la 

obra; 

e).- Ln in~~nci6n d~ las parte~; y 
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X).- La indivisibilidad de la obra. 

Y agrega que la colabor~ci6n resulta del concurso pre_!! 

tado, sea en la concepci6n y ejecución del plan, sea en el

conjunto de los trabajo~ necesurios para llevar la obra a -

a buen fin. 1122 

.t:rl cuanto a la vigencia de los derecho8, la duración -

está. señaltida por el a.i:ticulo 2j .Lracci6n IV. "Uuando l"' -

obra pertenezca en común a varios coautores, la duraci6n so 

determinará por lo.. muerte del último supervivientfd. 11 Poi.· lo 

que sigue la regla gdneral que concede der~chos toda la vi

da de los autores y 30 años, despu~s de la muerte del ~lti-

mo de los coautores. 

Lo anterior está en concordancia con lo establecido --

por el articulo 12 que señala: 

"A.ít~. 12.- Los derechos otorgados por este Ley cuando

se trat~ de una obra creada po~ varioti autores corresponde

rán a todoo por pa.rtes iguales, snlvo conv~nio en contrario 

o que se nemuestre la titularidad de cada uno. 

(21) Isidro Satanowsky - Op. Cit., Págs. 262 y 266. 

(22) 11eyer, según cita de Isidro Satanowsky, Opt. Cit., 

Pág. 267. 
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En eGt~ cuso, para ejercitar los derecnos establecidos -

por esta Ley, se requiere el consentimiento de lu mayoría 

1os disident~s no están obligados a contribuir a los gas

tos que ge acuerden, sino con cargo a los beneficios que

se obtengan. 

Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deduci 

rA de la percepción total, el importe de loü gastos efec

tuados y entregará a loo disidentes la participaci6n que

lcs ~orresponda. 

Cuando se identifique la parte de cada uno de los a~ 

tore1:1, estos podrán libremente reproducir, pub.iicaL• y ex

plotar la parte que les corresponda. 11 

El artículo ·,3 a su vez establee~: 

"A.HT. 13.- Cuando una obra fuere hecha por varios au

tora~ y pueda precisarse quién lo es de cada part~ det~rm.!_ 

nada, cada uno disf1:utará de los derecho~ de autor sobre -

su p~rtc, p~ro la obra s6lo poJrá pubiicarse o reproducir

se d~ acuerdo con lo dispuesto en el articulo anterior, -

debiéndose m~ncionar los nombres d~ todos los coau~ores -

de la obra." 
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11AR•r. 14.- r.1.uerto alguno de los coautores, o su ceai.2. 

naria, sin herederos, su derecho acreuerá el de los d~m~s

ti tularet1. 11 

Por lo tanto, la vigencia viene siendo la misma regla 

de la vida uel autor y 30 años Uespués de su muerte. 

Se debe distinguir el caso de la colaboración gratui

ta o remunerada a la que se refiere el artículo 59 de la -

Ley, puesto que expresa: 

"AltT. 59.- Las per~onas :risicas o morales que produz

can una obra con la particlpaci6n o colaboraui6n especia1-

y remunerada de una o varias personas, gozarán, respecto -. 
de óllas, del derecno de autor, pero deber§n mencionar el-

nombre de sus colaooradores. 

Cuando lu uolaooraci6n sea gratuita, el derecho de autor-

acore la obra corresponderA a todos los colaboradores, por 

pa.t·tes iguales. Cada colaoorado.i.• cons.:?rvará su dei:t::tcho de

auto~ sobre su propio trabajo, cuando sea posible üet~rmi

nar la parte que le corre~ponde, y podrá reproducirla sep.!!_ 

radamente indicando la obra o colecci6n de donde procttda,

pero no podrá u-cilizar e.L titulo de la obra. 11 
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Se refiere est~ artículo a la titularidad de los der.!:, 

chos patri~oniales y wn todo caso será la persona moral -

que como causahabiente la use y explote o sea un titular -

tiecundario. De esta forma queda en pié eL sistema de1endi

do por nuestra Ley que únicamente las personas fíaicus pu~ 

den oer autor~s. 

3).- OBKA AHONinA. 

La obra a.n6nima, ~s aquella que se da al conocimiento 

del público, pero sin expresar el nombre del autor. 

De con.f ormidad con el articulo 17 de la Ley Federal -

de Derechos de Autor qUc señala: 

ºAt<T. "17.- La per::sona cuyo nombre o pseud6nimo conoc1:_ 

du o resistrado esté indicado como autor en una obra, ser~ 

considerada como tal, salvo prueba en contrario, y en con

secuonuia, se admitirán por los tribunales competentes las 

acciones que se establecen por transgresione~ a su derecho. 

Rc~peeto de las obras firmadas bajo pseud6nimo o cuyos 

au~ores no se hayan dado u conocer, dichas accionas corrc~

ponderán al editor de ellas, qu~en tendr~ las r~sponsabili

dad~~ de un eestor, pero cesará la reprenentaci6n cuando el 
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autoi.· o e.L titular de los derecbot:> comparezca en e.L juicio 

respeutivo. 

Es libre el usu Je la obra de autor anónimo mientras

el mismo no se d6 a conocer, para lo cual dispondrá d~l -

plazo de treinta año:;; contado~ a purtir desde la pr:imcra -

public~ci6n de l~ obra. En todo caso, transcurrido ese la.E. 

so, la obra pt1.sará al dominio público. 11 

Por lo mismo, el elemento esencial para la vig~ncia -

de la prot~cción de una obra anónima, es la 1echa de la -

prilllera publicación de la obra. 

4).- Ofui.A PSEUDONI!iA. 

En general siGUe la misma regla establecida. Se le t.5!, 

ma como una obra por un au~ar, o sea en namore d~l pseud6-

nimo. Indudablemente que estas personas también pueden sor 

su.l.'icientes para el caso de impugnar un registro. 

De esta forma señala el ai•tícu.lo 17, "La persona cuyo 

nombre o pseudónimo conocido o reGistrado está indicando -

como autor de una obra, será con~iderada como tal ••• 11 En -

relación con el articulo 23, rra.cción I, que habla de la -

vigencia de los der':"!Chos de autor, durante la vida y 30 --
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años despu6~ de su muerte. Zn la práctica cun.ndo las obras

que se re~istrnn se dan bajo pseud6nico, se deben acorapañur 

d~ un sobre cerrado, en ei que ~e contengan los datos g~ne

rales del autor con el pseud6nimo, en su oportwiidad, el ªE. 

cnrgaao del rer:;ictro abrirá el sobre ante a.os testigo::; y L..Q. 

vantará un acta haciendo l:.!S certificaciones nece::;o.rias. 

5).- OtmA Püo~U~IA. 

~s aquella que se da a uonocer cuando ha ant~cedido lli 

muerte de ~u autor y se encuentran protc6idrt;, por lo esta-

ble~ido en el artículo ¿), fracci6n II, que señala que en -

el caso de las obras p6stumas, la protecci6n durará 30 años 

a partir de la fecha de la primera edici6n de la obra. 

La Ley senala otras personas o sujetos de aerecho de -

autor, cono son la Fea.eraui6n, los Estados y los r1un.icipio;;; 

cuando se tr~t~ de obras hecnas al servicio oficial de di-

chas entidadeb, pero en todo caso, se le~ señala como caus~ 

habien~e~, titulareb se~undarios, de Los Derechos a~ Autor, 

ue acuerao con lo e8tablecido en el articulo 23, fracci6n V 

y artículo 2'1 y 31. 

¡, A.HT • .c:::1.- La publicaci6n de Leyes y Re,slamentos no -

rcqui~re autor1zaci6:1 espccia.l, pero s6lo podrá rea:!.iza:-se 
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cuando tales leyes y reglamentos hayan sido publicados o~

promulgados oficialmeute y cou el único requisito de citar

se la fuente oficial. 

•1•ratá..."1.d.ose de circulares y demás disposiciones genera

les podrán publicarse cuando previamente se obteue;a el a--

cuerdo de la autoridad respectiva. Eu todo caso las puoiic.! 

ciones deuerán apegarse al texto oficial y no conferirán d,! 

recho exclusivo de edici6n. 

Serán objeto de protecci6n las compilaciones concord":!!_ 

cías, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, 

comentarios y demAs trabajos similares que entrañen, por 

parte de su autor, la creaci6n de una obra originn.l. 11 

"ART. 23.- V.- Durará. treinta años contados a partir 

de la fecha de pnblicaci6n en favor de la J.l'ederación, de 

los Estados y de los Municipios, respectivamente, cuando se 

trate de obras hechas al Servicio Oficial de dichas entid~ 

des y que sean distintas de las Leyes, reglamentos, circul~ 

res y dem6.s disposiciones oficiales." 

"AH.T. 3·1.- Las sociedades mercantiles o civiles, los -

institutos o academias, y en i.;eneral, las p.-~i.·":or.as !D.oraleB-

solr>.ment~ pue.i..:·1 re;··r· .. ·!nt..!J.' los :i:~rechos de o.ut-:ir ca;no ---
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causahabiente de las personas rísicas de los autores, sal

vo les ca:;os en qu~ e...:t':?. Ley dispone expresamente otra co-

sa. 

Las obras publicada.:: por• primera vt;;tz por cualquier -

Organizacion ;!e .ro.a:::ione.s en :ati qut! México sea parte, goz!!, 

rán de la protección de esta Ley." 

Por lo que la prote:ción se inicia c~ando la oora ha

sido puolicada. 1'fuevamente el derecho de dar a conocer la

oora como en el ca!:o an:ei.·i.or, es el inicio de la protec-

ci6n de la obra. Por lo que, como regla general, el autor

deoe ser tlll sujeto o persona física; y como causahabiente

º titular secundario, puede aparecer una persoua moral. 
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6).- HEBEl<vA DE llEREunUS. 

Existen otras creaciolles intelectuales, cuyas protea-

ciones se uos preseutan como una reserva de derechos, como

un mo.uopolio para el uso exclusivo del titular otorgándole

el uso ~ explotaci6u exclusiva, mediante su registro en la

Direcci6.u Geueral de Derechos de Autor. 

a).- PU.tS.i.IuACiONES o DIFUSION~S PERIODICAS. 

&L esta forma, tenemos a las puDLicaciones o difusio-

nes peri6dicas cu;:ros tituloe o cabezas son materia de rese!'. 

Ta de derecnoa, se señala esta reserva en el articulo 24 -

que dispo.ue: 

"ART. 24.- El titulo o caoeza de un peri6dico, revista 

noticiero cinematogrlú'ico y, eu general de toda puulicaci6u 

o di!usi6u peri6dica, ya sea total o parcial ser6. materia -

de reserva de derechos. Esta reserra implica el uso exclusj. 

vo del titulo o uabeza d1ll'ante el tiempo de publicacióu o -

a.ifusi6.u y de uu año más a partir de la !echa en que se hi

zo la última puolicaci6.u. 

La puolicaci6n o difusión deoerá iniciarse de.utro de 

Uu. año a partir de la fecha del certificado de reserva." 
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Las puuiicacioues peri6dicas puedeu aparecer cou LW -

ritmo de periodicidad que va desde uu nía hasta Uu año, 1!! 

elusiva, ue acuerdo cou J.a prd.ctica que sigue la Di.t·eccion 

FederaJ. uel ~erecno ae Autor, ~a que no exis~e uua disposJ:. 

~ion expresa en J.a LBy. 

b).- LOS PERSONAJ~b ~lvTiClOS X ~Ett::;DNAJES Hul'lAr<uS vE 

vARAC'.CERI~AU.LU11. 

El personaje ficticio existe sólo en la imaginaci6n -

del autor y Lunca se materializa sin.o que sólo se da por -

meuiu de las formas pictóricas, a través de las puoJ.ica--

ciones peri6dicas, o por medio de la proyecci6n de im§.ge-

nes. A su vez, los persouajes humanos de caracterizaci6n,

sa distiugueu en terma especial por tener peculiaridades -

de persouas humanas, cou existencia propia en actuaciones

artisticas y reales. Aquellas se presentan en puoJ.icacio-

nes o edicioues peri6dicas. Por lo que los personajes ric

ticios quedarán unidos siempre a \lila puo1icaci6n peri6dica 

o proyecci6n, mientras que los perso~ajes de ca.racteriza-

ciou numana, se dan en actuaciouea artísticas y es 6sta su 

1·orma de expresiOu. Lo representa Uua persoua huma.u.a 7 --

siempre es Uua couducta de esa persoua en forma art!atica. 

La vigencia ea de cinco años prorrogables, previa ca~ 
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prouaci6u de su uso o explotación. »e este modo se expresa 

el articulo 2~ de la Ley: 

"ART. 25.- l:lou materia de reserva el uso y explota-

ci6u exclusivos de los persouajes ficticios o simo6licos -

eu o oras literarias, nistorietas grát'icas o en cualquier 

puolicaci6u peri6dica, curuW.o los mismos tengan u.u.a seilal.!, 

da origiualidad y sean utilizados hauitual. o periódicamen

te. Lo sou tanui~u los persouajes humauos de caracteriza-

ci6n eDlplendos en aatuacioues artisticas. 

Esta protecci6u se adquiere mediante el aorrespondi~ 

te certificado de reserva de derecnos, y durar' ciuco años 

que empezarWi a coutar desde la fecha del certificado, pu-
t 

diend.o prorrogarse por periodos sucesivos, iguales, previa 

aomprobaci6u de que el iuteresado est' usana.o o explotando 

habitual.lllente esos derechos, an•e la DirecciGn General. del 

Derecho de Autor.~ 

Tau~o la reserva de derechos para puu~icacio~es peri§. 

d.icas ~omo para personajes rictieioe, o para ios persona-

jea numauos ne carac~erizacion, prLi~ipia cou el rogis~ro, 

elemento ~oustitu~ivo de derecnoa. ~ifereuciiudoae en esta 

rorwa dei registro de toda oora artística o literaria, cu

ya pi:o-cecci611 se kicia con su ai.mp.1.e creacióu i.ijadd, en -
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u.. medio material. 

Los perttouajes 1ic~iuios son Uu.a creación intelectual 

sou senalada origiualidad, distingui~ndose por ciertas ca

racterísticas psicol6gicas, por ciertos hechos, por situa

cioues de hecho ~ por ciertas particularidades físicas o -

de car&cter del personaje. 

La protecci6u que esta Le3 señala es de cin~o años, 

que puedeu prorrogarse en rorma inde!inida mediante la ca~ 

prooaci6n de uso que se señalb anteriormente. 

El registro en este caso también, como en toda reser

va de derechos, tiaue una naturaleza coustitutiva. ~l art,!. 

culo 2~ señala otro oDjeto de reserva de derechos; son loe 

persouajes numanos de caracterizaci6n empleados en actua-

cioue~ artisticas. La Ley señala que loe personajes ficti

cios doueu ae encoutrs.rae eu cualquier !arma de msni!esta

oi6u ue ~a oreaoi6n il1telectual no aei en estos personajes 

que solamente se rea1izan en ejecuciones artisticas. 

La Ley dentro ne su terminología, no expresa lo que -

deoe euteJ..LL4erse por actuaci6n artística, sin emoargo, es -

de supouerse que se reriere a las representaciones pÚolicaa 



1% 

o sea la di1usibu por medio del teatro, cine o televisi6n. 

c).- PROMOUION PU~LICLTARIA. 

Promover significa iniciar, adelantar, estim.ular uua

oosa procuranao su logro. La íina.l.idad en este caso es au

mentar las ventas de u.u oien detarmiuado, o hacer del con_2 

cimieuto púolico uua. persona, persouaje o cosa. 

Las promociones puolicitarias deoen revestir cierta.!!. 

rigi.ualidad para llamar la ateu...:ifut y al mismo tiempo des

pertar el iuter6s del púolico para que se sienta la ueces.!, 

dad del producto cu;ra venta se promueve. U.u sistema de pu

olicidad úe or~aci6n i.uoeleutual uuvedoso y origi.ual, que

uo ~o~~•itu,ya simplemente un aviso comercial., es materia -

de protección de acuerdo con lo estaulecido cou la Ley en-

articuJ.o 26: 

"los editores de ooras intelectuales o artísticas, 

loe de peri6dicoe o revistas, los productores de peliculae 

o puUiicacioues semejantes, pod.r&n outeuer la reserva de 

~erecho el uso exclusivo de ias caracteristicas grdi'icas -

origiuales que sean d.istl.J.ltivas de la obra o colecci6u en 

su caso. 
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Igualmente se podrá ou~eu~r esa reserva al uso exclu

sivo de las caracLerísticas ae promocioues puoiiciLarias,

cua.uno preseuteu señalada origiualidad. Se exceptáa el ca

so de a.uUucios comerciales. 

vicha protecciou uurar~ dos años a partir de la techa 

uel certificado, pudiendo renovarse por un plazo igual si

se comprueoa el uso naoitual de los derechos reservados. 

Las ~araoter1sticae originales ueueu usa.rae tal y co

ra.o han siuo re~isLradas. ~oda mod.iricaci6n ae sus eiemeu-

tos oou.stl.'-Utivos será. motivo de uuevo registro. 11 

aiA emuargo, la Ley ao señala ai.ugún procedimiento P.!!: 

ra caJ.ificttr ia originalidad de u..a promoci6n de este tipo 

para que 1.aa protegida durau•e loe dos años a partir ue su 

registro y prorrogaoie por otro periouo igual. 

d).- Caracteristicas gr6.ficas. 

oe uos manities~a.a. como un mouopolio de uso para las

empresas editoriales, ya que eou eigaos disti.uti•os que 

les aan a sus ooras para distL ... tsuir, tanto a la e"'p.t:e~a e!!, 

ao a la oora • .t:stán reguladas por el primer p4rraro del ":!'. 

tícUlo 26, que señala adem~s, una vigencia de dos años, 
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si.u emuargo, ci.icha reserva se puede renovar indefi.uidamen

te, si se comprueba el uso habitual de las características. 

e).- INTERPilETES Y EJECUTANTES. 

queremos señalar que eou tituJ.ares de loe derechos de 

autor, auuque uo hayan creado en form.a oojetiva nada .u.nevo 

siu.o que por medio de sus actuacioues hacen el revestimie!!; 

to de ciertas actuaciones artísticas. Estos titulares tie

nen aerechos patrimoniales que radica.u en retrinuciónes 

eoon6micas por ca~a actuaci6n O<J. que participan. 

La Le;r señala ea su articulo 82 que int6rprete ea -

quien peraoual~ente exterioriza en rorma individual., las -

mlllli!eetacionee intelec1:Uales o artísticas para representar 

una obra. 

Y adem6s eetaolece que •se entiende por ejecutan.es -

a los conjUD.~oa orquestales o corales CUJ'a actuaci6n cons

titu;re una uW.dad de!i.uida, te.uga el Valor artístico, por

s1 misma, ..,- 11.0 se trate d.e simple acompañamie.u.i;o." 

".ART. B'/.- Loe iut~rpretee ;r loe ejecutan,;es teuárlm

la !acultad de oponerse a: 
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i.- ~a fijaciÓll suore una oase material, a la radiad.,!. 

fusi6a y ~ualquiera otra forma de cow\lill.caci6n a

pdolico, de sus actuacioues y ejecucioues uirectas 

II..- La fijaci6u soore una oase material de sus actua

ciuueH y 0Jecuc~oa~s airec~amente radiod.ifu.udidas 

o ~eievisadas, ~ 

IiI.- La reproducci6a, cuando se aparte de loa fiues -

por el.J.os aui;orizados. 11 

"AR~. 90.- La duraoi~ de la protecci6n coucedida a -

.U..t~rpretea y ejecutan~es, será da veJ.ll"e años a partir: 

a).- JJe la !echa da ~ijaoi6n de !onogr§.u.as o niscos. 

t>).- 1J0 la l."ts~na de ejecuci6n de ooras no grauuaas en 

l.Ouugramas. 

o).- De la !ecna de ~a transmisi6u por talavisi6n o -

ranio~si6u. 
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e o N e L u s I o N E s 

1) Del estudio realizado, concluimos que los dere-

chos que emanan de la creaci6n de una obra, constitu

yen una rama jurídica que se couoce como "Derechos de 

Autor", y la Ley que los reglamenta se denomina Ley -

Federal Sobre el Verecho de Autor, la cual es regla-

meataria del Artículo 28 de Nuestra Constituci6u ~ol! 

ti ca. 

2) Los Derechos de Autor contienen en sí tres par-

-tes que son: La primera que se ocupa del aspecto BC.2, 

1 

n6mioo, el cual regala los derechos patrimoniales, 

los ouales constituyen un privilegio de explotaci6n y 

otorga a sus titulares el derecho de recibir uua re--

triouci6n por lo que han creado. La segunda que hace

aDstracci6a de lo econ6mico, ocupándose de las racul

tades morales, con las cuales se les garantiza a los

autores que su obra no será alterada, modificada o III}! 

tilada sin eu consentimiento. (Considero más propio,-

ya que i..uduce meuos a confusi6n el término de Facult_!; 
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des Morales, en lugar de el de Derechos Morales, pues 

da el primero u.ua idea m&a exacta del objeto que for

aa el coutenido de esa rama) 7 la tercera parte que -

se oaupa de la salvaguarda del acervo cultural de la

uación y como ta1, su sujeto pasivo, lo constituyen -

los ciudadanos mexicanos. 

3) La forma de reglamentarse en nuestro pais el De-

recno de Autor la considero adecuada, ya que la Le7 -

abarca los aspectos mencionados en el p&rrafo que an

tecede, 7 tiene como finalidad, asegurar las mejores

coudicioues de proteccion a los autores eu sus iu.ter~ 

sea morales y materiales y al mismo tiempo asegurar -

u..a amplia difuai6u de la cultura, de manera que aa

oas fL.alidades se conjugan a lo largo de su articul.!!; 

do. 

4) Igualmente, la Ley Eederal de Derechos de Autor,-

tamui6n aprecia al Derecho de Autor, con respecto al

fruto del traoajo personal dentro del medio social, y 

consecueMtemento como ua derecho intelectual aut6nomo. 

Vo.ucedie.ua.o el 11 Derecho de Autor" a la obra desde el

aomeu~o de su creaci6n i.udependi0nte de cualquier re

quisito xormal. ue tal modo, que el registro de la o

ura tieue, no un erecto constitutivo del »erecho, si-
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uo que solamente otorga la presunci6n de ser ciertos

los hechos que eu el se asieutan. 

Estamos en presencia de la época de los oancos -

de iul.ormaci6n y de transferencia electr6nica. Estos

aspectos sou los más novedosos, pero cabría tamoi~n,

uo dejar de reconocer el espíritu del Derecho de Au-

tor nexicano, que no s6lo otorga seguridad patrimoni

al, si.u.o que fomenta y estimula el.desarrollo cultural 

de nuestro país. 

Teuemos entonces motivos para justificar la im-

portancia, difusi6n y justificaci6u de la existencia del 

derecho de autor y, m~s ai1n, para promover su aplicaci6n. 

Eu primer lugar, estimula el desarrollo científico y te.!:_ 

uol6gico; y en segundo lugar fomenta el crecimiento cul_!u 

ral. de la naci6n. 

Pensamos que las razones expuestAs son importan

tes, pero no deoemos pasar por alto uu elemento que sup~ 

ra en mucho lo ya anotado antes "el espíritu social de -

la Leyº, CUJ'"a finalidad es permitir tener acceso al con~ 

cimiento iutelectual del ser humano. 

Casi sin sentir, el derecho de autor emoarga las 
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mAs amplias esferas sociales del homure, y pocos, muy P.2. 

cos recouoceu el valor del mismo. 

Aguilar Leopol·io.- Contratos t,;iviles. Ed.. Porrúa, 

néx:ico, 1967. 

llorja Soriano l1anuel.- Teorí.a General de las Obli

gaciones, Tomos I Y !I, .t;d. Porrúa, México, 1962. 

~6digo de comercio y Leyes Complementarias. 

u6digo uivil para el uistrito Federal. 

C6digo Penal para el Distrito Federal. 

Coustituci6n Política Mexica.ua. 

De Ioarrola Antonio.- Cosas y 8ucesiones. Ed.. Porróa 

néxico, 19·¡2. 

llalla Costa tt~ctor.- El verecno de Autor y su Nove

~· 1'<!. uatnedra, .oueuos Aires, 1971. 

ve piua Rarael.- Elemeutos Del Derecho Uivil Hexica

~· Tomo II, ui.. Porr6.a, México, 1958. 

ue Regil Cerda li~Ctor.- La propiedad intelectual an

te el uerecno Internacional. Tesis profesioual. 

~arell Arsenio.- .h:l. sistema Mexicano de uerechos de 

~' .ed.. l.;;TIBcio vado, México, 1966. 



Fraga Gaoino.- Derecho Administrativo.- Ed. P.2, 

rrúa, México, 1975. 

Goldoaúm Wensel.- La Ley Federal Mexicaoa So-

ure el Derecho de Autor de 1947. Comentarios,

Ed. S.E.P., México, 1952. 

tteller Herman.- Teoría del Estado, Fondo de -

Cultura Económica, México, 1963. 

Jiménez l:la;fo Juan y Lino Kodriguez Arias Hust.! 

manta.- La propiedad intelectual, Ed. R.E.u.s. 

Madrid, 1942. 

Ley Hederal Sobre el Derecho de Autor de 31 -

de Diciemore de 1956. 

Mantilla Molina Rooerto.- Derecho nercaotil. -. 
Ed. Porrúa, México, 1973. 

Mouchet Uarlos y Radaelli Sigfrido.- Verechos

Intelectuales Sobre las Ooras Literarias y ~

Artísticas. Tomos I,II Y III, ED. Guillermo -

Kr~t Ltda., ~uenos Aires. 

nueva Ley Federal Sobre el Derecho de Autor -

Vigente. 

Recaseus Siches Luis.- Tratado General de Filo

sofía Del Derecho, Ed. Porrúa, México, 1965. 
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Rrunos ~epeda Dionisio.- Protección Jur1dica a la 

Cultura Nacional en nuestra legislaci6n vigente. 

'l'esis profesional. 

Rosas y Denavides Ernesto.- La Naturaleza del -

Derecho de Autor r el Orden Jurídico Mexicano,

Ed. Porrúa, México, 1966. 

~ojiua Villegas Rai'ael.- Derecho Uivil ~exicano 

1•omo 11I, W.. Porrúa, México, 1976. 

Sata.nowsk;r l.sidro.- Derecho l.ntelectual, ·romos, 

I Y II, Tipográfica F.ditora Argentina, ~ueuos -

Aires, 1954. 
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