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PnoLOGO 

En un mundo en constante evolución t~cnica, el 

Derecho no podia permanecer marginado; la ciencia jurid.! 

ca. ~archa al unisono de los adelantos humanos, para re

glamentarlos de manera que a todos nos beneficien, prot~ 

giendo, en forma especial, a los que son parte activa en 

los mismos. 

Es as! como el legislador, a través del tiem~ 

po, da vida al .i.ntlirprete, nmpliando el horizonte del D!! 

recho Autoral. 

Al intérprete se le manten!a olvidado y su ªP! 

rici6n, como figura jur1dica, se debe a los modernos me

dios de difusi6n; como esta realidad no podia ser desco

nocida, es aqui donde se manifiesta de una manera categ~ 

rica el enunciado de Von Ihering: "El derecho debe estg 

diar y buscar sin cesar el verdadero camino y, cuando lo 

ha encontrado, derribar todos los obst~culos que se opo

nen e impiden avanzar". 
1¡. 



CAPITULO I 

AllTECEDE:ITt::::: HISTORICOS DEL DERECHO DE AUTOR 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DE AUTOR 

1.- Generalidades. 

No obstante el escepticismo que provocan las 

guerras, las crisis econ6micas y las dictaduras, es un h.!:. 

cho indiscutible que el progreso humano en todos los sen

tidos y en todas sus manifestaciones es el resultado de -

una evoluci6n, con ~us respectivas alzas, bajas y caidas 

y recuperaciones. Entre el hombre primitivo, de existen-

cia casi animal y el ser evolucionado actual hay una dis

tancia incalculable. 

Ese progreso es lo que caracteriza al ser huma

no y le distingue de las demás expresiones de creaci6n. -

Los animales pueden mejorar con la ayuda del hombre, pero 

en su estructura física no progresan. Los vegetales o m! 
nerales sirven corno instrumentos de la comodidad y del 

progreso del hombre, pero no marchan adelante en virtud -

de no tener intelecto. 

El hombre progresa gracias al desarrollo supe-

rior de sus manifestaciones espirituales. Gracias a su -

intelecto crece su cultura, descubre y aprovecha la ver--

dad y la belleza. 6 

;., 



La evoluci6n del hombre proviene de varias ca-

racteristicas psiquicas entre las cuales podemos mencio-

nar el sentido de la imperfecci6n, el disconformismo y el 

ansia de inmortalidad. (1) 

En su afán de progreso y utilizando su intelec

to, el hombre, entre otras cosas, crea obras de espíritu, 

esto es, expresiones integrales de la mente mediante las 

cuales descubre la verdad o la belleza. Y, l6gicamente,

nacen entonces, las normas ju.ridicas tendientes a prote-

ger a los creadores de ese orden y a reglar sus derechos 

y obligaciones, asi como las relaciones con los gobiernos, 

pue?Jlos y personas con las cuales tienen conexiones o con 

tratan. Nace asi lo que llamamos el derecho intelecutal,

que ampar6 uno de ios privilegios esenciales y al mismo -

tiempo más respetables que tiene la personalidad humana,

º sea, la protecci6n al esfuerzo de su actividad espiri-

tual. 

2.- Antecedentes Hist6ricos. 

La concepci6n jur!dica romana solamente acepta

ba la existencia de los derechos reales y personales des

conociendo los derechos intelecuales. Posteriormente, -

despu~s de varios siglos, la aparici6n de la imprenta en 

(1) Oale Carnegie.- C6mo Suprimir las Preocupaciones y -·· 
Disfrutar de la Vida.- Buenos Aires 1948.- Página 3. 

·7 



el Siglo XV ocasiona el pr~mer reconocimiento de estos d~ 

rechos, estableciéndose el sistema del privilegio para el 

autor o editor, pura explotar una obra con exclusividad,

bajo ciertas estipulaciones y durante un plazo determina

do, que termina con el advenimiento de la Revoluci6n Fraa 

cesa. (2) 

La Ley del 19 de julio de 1793 1 dictada por la 

Convenci6n Francesa, orden6 el reconocimiento de la pro-

piedad literaria y artistica, fundada en el trabajo inte

lectual del autor, y como derecho más legitimo y m&s sa-

grado que el de la propiedad sobre las cosas. Esta Ley -

delim1t6 la esencia de los derechos intelectuales en los 

cl&sicos de la propiedad romana. (3) 

Edmond Picard, jurista belga de este nuevo der~ 

cho, en su "Embryologie .Juridique" 1 establece claramente, 

la distinci6n de los "derechos intelectuales", que son de 

una naturaleza sui generis y que tiene por objeto las coa 

cepciones del espiritu, desechando las cosss materiales,

que son objeto de los derechos reales. De lo expuesto, -

es indispensable señalar, que la lcgislaci6n llamada de -

"Derechos Intelectuales" 1 ha surgido porque las reglas de 

(2) Juan l·lariategui Halarin.- Lineamiento del Derecho de 
Intérprete, editado por la Casa de la Cultura del Pe
rú y el Instituto Peruano de Fomento Educativo. 

(3) Véase .Juan l·~ariategui Malarin.- Linea::1iento del Dere
cho de Intérprete.- Pág. 4. 



la protección de la propiedad comdn, relativa a bienes m_s 

teriales, no eran ya suficientes ni adecuadas para el ju_§, 

to y equitativo amparo de la producción intelectual. (4) 

Los escritores y los másicos, as! como los ar~ 

tistas clásicos,trabajaban al amparo acogedor de las comu

nidades religiosas, de las Cortes Reales, de los Pr1nc1-

pes de sangre o de las Iglesias que subvenían a su exis-

tencia, con d6divas o retribuciones de diversa !ndole. -

Las obras de los pintores y escultores eran dif!ciles de 

imitar, porque no existía forma de copiar mecfulicamente -

la escultura o pintura, y el imit:ador debia ser tan arti§. 

ta como el autor original, siendo por ello muy raro que -

un verdadero artista reprodujera lo que había hecho otro. 

(5) 

La falta de protección jurídica o de reglament! 

ción especial no significó que el derecho de autor fuese 

desconocido en la antigüedad. Dicho derecho se reconoc!a 

en la conciencia popular. Tan era as! que, si bien el -

plagiario no era castigado por los tribunales, la opinión 

pública y especialmente los mismos autores se ensañaban -

contra ~l, castig6ndolo moralmente. 

(4) Carlos Nouchet y Sigfrido Radaelli.- Derechos Intelec 
tuales sobre las Obr~s Literarias y Artísticas.- Bue= 
nos Aires 1945.- Tomo I. P!g. 34. 

(5) Pouillet.- Tratado y Teoría Práctica de la Propiedad 
Literaria y Artística.- 3a. Edición, París 1908.- P6g. 
2. 
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La propia ley hab!a sido influida por esa pro-

tecci6n del autor, y as! vemos, que en el Digesto (Justi

nianeo) (6) se castigaba especialmente el robo de uh ma-

nuscrito; y aunque nada tiene que ver la protecci6n de la 

exteriorizaci6n del derecho intelectual con la protecci6n 

de algo ideal como es el privilegio de su autor, el ante

cedente aludido significa que la legislaci6n romana cons! 

der6 al manuscrito como la constancia de una propiedad e.! 

pecial, la del autor, sancionando su robo tambi~n en for

ma distiota al de las dem(la propiedades. 

En el siglo xv, se invent6 la imprenta y en esa 

centuria1 Maso Finiguerra imagin6 la forma de imprimir 12 

trae en un papel mediante una plancha grabada. Fue Gute_u 

berg de Maguncia (Alemania), quien en 1455 per:Eeccion6 la 

imprenta. En esa forma se pudieron difundir las formas -

escritas las que dejaron de estar al alcance s6lo de los 

ricos, y para el autor comenzaron a constituir no s6lo un 

medio de expresar sus ideas, sino también, una fuente de 

beneficios. 

La imprenta cre6 la doble posibilidad de exten

der la pintura y transformar la obra impresa en objeto de 

oomercio. 

Para evitar que el plagiario, adem!s de apropia.E, 

(6) Ver D-41-2-65 pr. 
D-47-2-14-17 10 



se de la idea del autor, se beneficiara con·ella, la le-• 

gislaci6n empez6 a preocuparse y a protegerla, pero no -

apareci6 en forma completa sino despu~s de una evoluci6n, 

dando primero privilegios al editor y luego al autor. E.!!, 

te tuvo que luchar intensamente contra las corporaciones 

de impresores, libreros y editores que obligaban a los -

escritores a adaptarse a sus reglas. 

Los primeros privilegios fueron conferidos en -

1470 a los impresores bajo la forma de exclusividad o de 

monopolios de explotaci6n para la impresi6n de obras muy 

antiguas. Uno de los primeros es del afio de 1495, otorga

do por el Senado de Venecia a Aldo, el c~lebre impresor -

que levant6 los caracteres it&licos para editar la obra -

de Arist6teles. En Francia Luis XII confiri6 privilegios 

a Verard, editor de las epistolas de San Quintiliano y a 

Legarde, impresor de las costumbres de Francia. Era un -

derecho al provecho econ6mico, conces16n.revocable por el 

gobierno, verdadero favor que derogaba el derecho com6n y 

que, a la larga, provoc6 el nacimiento del derecho inte-

lectual. Las obras nuevas no ten1an, ni antes ni despu~s 

de la invenci6n, de la imprenta privilegio alguno. La -

universidad las revisaba y daba la autorizaci6n de impri

mirlas pero sin conferir ninguna exclusividad, pues cual

quier otro podr1a obtener el mismo permiso para la misma 

obra y publicarla. ?lo era en realidad más que una censu-

11 



ra politica y religiosa, que primero existi6 como costum

bre, siendo convertida en ley por edictos de 1521 1 1537, 

1566, 1686 y 1728. Las costumbres, sin embargo, empeza-

ron a conceder un privilegio o monopolio más frecuente al 

editor de la obra, pero no al autor. Y esos privilegios 

al editor eran conferidos por la omnimoda facultad del -

rey, sin sujetarse a ninguna regla, plazo ni condici6n 1 -

cuando tenia interés de propagar determinadas obras que -

le convenian. ~~ autor no se beneficiaba en forma alguna 

con esas formas, pues todo beneficio pecuniario de la - -

obra, era para el editor. (7) 

3.- Evoluci6n Legislativa del Derecho Intelec--

tual. 

Gracias a las gestiones que los editores hicie

ron contra la pirateria intelectual, el parlamento ingl~s 

dict6 en Bill, el "Estatuto de la Reina Ana, del 10 de -

abril de 171011 , que ha llegado a ser el primer reconoci-

miento legal del derecho de los autores, otorgando un de

recho exclusivo de producci6n para el autor, por veinti6n 

afios, y para las obras nuevas por catorce afies, con pr6rr2 

ga posible de la misma duraci6n, limitación que en 1774 1 -

la jurisprudencia extendi6 a los editores. Esa limita---

(7) Isidro Satanowsky.- Derecho Intelectual.- Tomo I, ed! 
tado por Topográfica Editora Argentina, Buenos Aires 
1954.- Pág. 10. 
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c16n tenia por objeto asegurar la difus16n de las obras -

·en inter~s p6blico y preocupaci6n por la cultura, al mis

mo tiempo de proteger el derecho de autor. Se exigia que 

cada ejemplar contuviera la menc16n del Copy Right. (8) 

En el mismo siglo XVIII, se impuso tambi~n en -

Francia, la doctrina de que el propietario de una obra -

era su autor. Tuvo origenes meramente circunstanciales, -

pues la sosten!an los impresores de Par!s, cesionarios de 

los autores, para impedir que los editores del interior -

de Francia, sin cesi6n de ninguna clase, pudiera imprimir 

aquellas obras. 

Aquel derecho de los autores fue reconocido por 

el Consejo de Estado Franc~s, a partir del afio de 17611 -

siendo los primeros beneficiarios los herederos de La Fon 

taine y Fenel6n. 

Las resoluciones respectivas reconocían implic! 

tamente que el derecho de autor derivaba de su trabajo, de 

su creaci6n y por ello el autor pod!a obtener para ~l y -

para sus herederos el privilegio a perpetuidad de editar 

y vender sus obras, pero para evitar el abuso de los im-

presores, ese privilegio qued6 reducido a la vida del au

tor, cuando ~l lo habla seguido a6n editando. Sin embar-

(B) Las Cortes Inglesas han otorgado, independientemente 
de la protecci6n conferida por el estatuto de la Rei
na Ana, los derechos intelectuales provenientes del -
Cammon Law anterior, como ser la propiedad perpetua. 

13 



go, con respecto a estos 6ltimos, en 1778 se resolvi6 que 

se podta acordar por todo el tiempo que el canciller o el 

cuidador de los sellos, conaiderara necesario. El dere~ 

cho de los compositores musicales, fue reconocido en Fran, 

cia por el Reglamento General del Consejo de 1786, que lo 

estableci6 para los autores y editores que deseaban hacer 

grabar las obras de m6sica con o sin palabras, reconoci6n, 

doles el privilegio del sello, conforme a las leyes sobre 

librer1a, y que no seria conferida a favor de los comer~ 

ciantes editores, sino cuando ~stos justificaban una ce-

si6n hecha por los autores o propietarios, reglando las 

formas y condiciones para los dep6sitos necesaric' para 

asegurar el derecho de propiedad. 

En cuanto a los artistas, pintores, escultores 

y grabadores, estaban reunidos en corporaciones como art.!!, 

sanos, antes de la Revoluci6n Francesa, proclam~dose en 

1777, la libertad del arte. (9) 

La Revoluci6n Francesa, en su af!n de hacer de~ 

a~arecer todos los privilegios, incluye equivocadamente -

el monopolio del autor. Sin embargo, en 17911 la Asam--

blea Constituyente, rectifica su error. Reconoce al au-

tor teatral, el derecho exclusivo de representaci6n, has

ta cinco ailos deapu~s de su muerte. Y el 19 de julio de 

(9) Isidro Satanowsky.- Derecho Intelectual.- ?orno I. Pá
ginas 12 y 13. 
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17931 una ley m!s general reconoce expresamente la propi~ 

dad art!stica literaria en toda su extensi6n. Encara en 

forma orgánica y trascendente la defensa de los derechos 

intelectuales y cons~ituye la ley orgánida de la materia. 

A pesar de las revoluciones y transformaciones politicas 

posteriores, sus principios juridicos subsisten hoy en -

d!a, con algunas modificaciones y ampliaciones, establee! 

das por las leyes que mantienen el principio del derecho 

exclusivo de explotaci6n, del derecho temporario y del ~ 

rol declarativo. Afianzando el derecho patrimonial, co~ 

mienza en el siglo xx, la etapa del derecho moral, prote

gi~ndose este aspecto del derecho intelectual con tanto o 

quiz6 m6s empeño que el derecho pecuniario. 

Se llega as! a la verdadera integridad del der!. 

cho intelectual, no s6lo como beneficio para el autop si

no corno una protecci6n de su espiritu, de libertad de ex

presi6n, uno de los puntos de la democracia. (10) 

4.- Evoluci6n Territorial del Derecho Intelec--

tual. 

Para la mejor comprensi6n y captaci6n del pre-

sente apartado, he decidido dividirlo en los siguientes -

periodos a 

Primer Periodo: Desde el punto de vista· del !m

bito territorial de aplicac16n, el derecho intelectual, -

(10) Jos~ Forns.-El Derecho de la Propiedad Intelectual.,y 
sus Relaciones con el Avance de la Cultura.- Revista 
de Derecho de Autor.- Francia, 1951.- Pág. 25 y si-
guiente. 

15 
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tambi~n ha pasado por tres etapas: 

a).- Primero las legislaciones internas, que se 

preocupaban 6nicamente por lo que interesa en el !mbito -

nacional propio de cada pa!s. 

b).- Luego se aperciben de que los limites na-

cionales, son muy estrechos, y procuran asegurar la pro-

tecc16n por medio de tratados y convenciones internacion_! 

les. 

e).- Finalmente, se tiende a establecer una le

gislaci6n t!picamente internacional, adecuada para satis

facer las necesidades actuales resultantes de los nuevos 

y poderosos medios de reproducc16n y difusi6n. 

Segundo Periodo& Al comienzo, la protecci6n se 

hizo dentro de un esp!ritu de defensa interna y a menudo 

exclu!a a los extranjeros. Las legislaciones de cada - -

pa!s únicamente amparaban el derecho de autor, el cual d! 

bia ser conlbatible con el int~res p6blico en tanto que la 

legislaci~n anglosajona, se int~resaba primordialmente 

por el inter~s p6blico el cual deber1a adaptarse al dere

cho de autor. 

Tercer Periodos En el Continente Europeo, se -

impone la or1entaci6n nacional., considerando al De1:echo -

como patrimonial, como una subdivisi6n del derecho de prg 

piedad, y eso le permit16 afirmarse en el siglo XIX. Las 

legislaciones nacionales se multiplican y se comienza a -
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asegurar la reciprocid~d de la protecci6n eri les tratados 

bilaterales., 

Es en el segundo periodo, durante el cual se ~ 

discute la diversidad de las Legislaciones, pero se busca 

igualmente los puntos comunes tendientes a concretar la -

idea de la Universalidad del Derecho de Autor. 

Francia promulga en 1852 una ley que protegia a 

los autores extranjeros sobre las obras editadas fuera ~ 

del territorio franc~s, poniéndoles en igual posici6n que 

a los autores nacionales, siempre que ese autor fuera pr2 

tegido en su pa!s de origen, es decir, siempre que exis-. 

tiese protecci6n en el pa!s de donde proven!a el extranj!!. 

ro. El pa!s donde viv!a el extranjero le proporcionaba -

protecci6n jur!dica en virtud de existir protecci6n jur!

dica para el no nacional en su pa!s de origen. Es pues,

que el derecho intelectual tiene por objeto formas crea~ 

das por el espiritualismo y esas formas son comunes a to

da la humanidad, traspasando la diversidad de fronteras y 

de legislaciones. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO AUTORAL EN MEX:tCO 

INTRODUCCION. 

La creaci6n espiritual, es un medio de comunic!, 

ci6n de los hombres y la protecci6n de su autor, en lugar 

de perjudicar su desarrollo, tiende al mejoramiento y en• 

grandecimiento de las artes y de las ciencias y, por en-

de, de la cultura y de la civil1zac16n. Toda producci6n 

del esp1ritu es en el fondo un· medio de expresi6n en el -

cual el autor es el sujeto activo y el p!iblico el pasivo. 

No hay oposic16n ni incompatil>ilidad entre los intereses 

y derechos de los autores y del pilblico. Es por ello que 

el derecho de autor y la cultura forman" aspectos comple-

mentarios de un todo indivisible, y la foti11a de hacerlo -

a<m mAs eficaz, es mediante el reconocimiento y l~ regla

~entaci6n por medio de una ley que establezca los linea-

mientos y derechos bajo los cuales se regule el derecho -

del autor. 

En M&lCico, eJ. llamado Sistema de Derechos de -

Autor, su desenvolvimiento y características fundamenta-

les constituyen temas novedosos y harto discutidos entre 

los especialistas de este derecho, sin embargo en nuestro 
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pa!s el derecho de autor lo podemos clasificar en los s!_ 

guientes periodos o etapas, a saber: 

EPOCA COLONIAL 

Fue Carlos III quien por Real Orden del 22 de 

.marzo de 1793 1 estableci6 que "A nadie se concediese pr,! 

vilegio exclusivo para imprimir ning(tn libro sino al au

tor". (11) El propio Carlos III, en reales 6rdenes de -

20 de octubre de 1764 y 14 de junio de 1773, dispuso que 

los privilegios concedidos a los autores no quedasen ex

tinguidos por su muerte 1 .sino que pasasen a sus.herede-

ros y reglament6 la p~rdida del privilegio concedido al 

autor por el no uso de la prerrogativa. (12) Por ello -

se le atribuye el m~rito de haber otorgado no s6lo para 

Espal'la, sino para Am~rica., concesiones que han de esti-

marse como el primer paso en favor del reconocimiento de 

la personalidad, Y del derecho de ios autores. 

No obstante, el reconocimiento explicito del -

que en un tiempo se llam6 "derechos de propiedad de los 

autores", data, como consecuencia de las corrientes 

transformadoras y evolutivas del siglo XVIII y de las 

(11 y 12) Notas sacadas del Bolet!n de la Sociedad de Au 
tores y Compositores de M6sica, s. de A. Epo= 
ca 3a., Tomo I, No. 4. M~xico, D.F. Octubre, -
Noviembre y Diciembre de 1969. 
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ideas de libertad del decreto de las Cortes ·de Espafta de 

10 de junio de 1813. 

MEltICO INDEPENDIENTE 

La Constituci6n Federal de 1824 seftal6 como f,i! 

cultad exclusiva del Congreso General, promover la ilus

traci6n, asegurando por tiempo limitado "derechos exclu

sivos a los autores por sus respectivas obras". ·Hasta -

la Constituc16n de 1917, ninguna otra ley fundamental 

menciona el derec:ho de los autores, pero debemos agregar 

que en el articulo SO fracci6n I de la Constituci6n Ped.!! 

ral de 1824, se encuentra propiamente el punto de parti-· 

da de la Legislaci6n Mexicana en materia de derecho de -

autor. ( 13) 

El 3 de diciembre de 1846 bajo el gobierno de 

Jos~ Mariano de Salas aparece el decreto sobre Propiedad 

Literaria, que viene a ser el primer ordenamiento siste

m!tico del M6xico independiente sobre la materia. Este 

cuerpo legal estaba constituido por dieciocho artículos 

y manifiesta una extraordinaria cultura jurídica. Pre,! 

cribe que el autor de cualquier obra "tiene en ella el 

derecho de propiedad literaria que consiste en la facul, 

(13) Conferencia sustentada por el Licenciado Arsenio -
Farell Cubillas el dia 3 de noviembre de 1969 so-
bre el Derecho Autoral, organizado por la Direc--
ci6n General de Derechos de Autor de la Secretaria 
de Educaci6n P6blica. M~xico, 3 de noviembre de 
1969. 

21 



tad de p~licarla e impedir que otro lo hagaº (articulo 

lQ). Con visi6n poco com6n borr6 toda distinci6n entre 

mexicanos y extranjeros, bastando el hecho de hacerse o 

publicarse la obra en la Rep~lica. 

Hist6ricamente hablando podemos manifestar -

que en el afio de 1846, fecha en que apareci6 el decreto 

a qu~ se hace menc16n, la Repliblica Mexicana se debatia 

entre el Federalismo y el Centralismo; los motines, pr.e 

nunciamientos militares, cuartelazos se repetian con 

excesiva frecuencia; el choque de facciones irreconoci

bles 1mped1a la acci6n continua de gobierno alguno; las 

presiones del exterior· provocan incertidumbre y temor -

de invasiones extranjeras que lamentablemente no tarda

ron en actualizarae. 

El gobierno provisional del General José Ma~ 

riano de Salas, se desarroll6 en las circunstancias an

tes descritas. Sin embargo, en tan breve tiempo ocu--

rrieron hechos de importancia decisiva para la vida 

constitucional de la Rep~lica, como fueron la instaur! 

c16n de la Segunda Rep~lica Federal, al decretarse el 

dia 22 de agosto de 1846 1 que la Constituci6n Federal -

de 1824 readquiriria su vigencia hasta ·la expedici6n de 

una nueva ley fundamental. (14) 

(14) Discurso pronunciado en Palacio de Gobierno Nacio~ 
nal, el 3 de diciembre de 1846 por el General de -
Brigada Josl! Mariano de Salas encargado del Supremo 
Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, -
"en medio de aflictivas circunstancias". 
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Por otra pa.J:te, no obstante las m6ltiples dif! 

cultades y los graves problemas internacionales que hubo 

que afrontar el efimero gobierno provisional del General 

Salas, es de justicia reconocer que dicho r6gimen desta

có por su marcada tendencia a proteger en forma efectiva 

a·los autores de obras intelectuales, preocupaci6n que -

qued6 plasmada en el decreto del gobierno sobre propie~ 

dad literaria expedida el 3 de agosto de 1846 1 siendo 61 

ta la primera ley sobre materia autoral en la Historia -

Legislativa de México. 

CODIGO CIVIL DE 1870 

Como es sabido, la proclamaci6n de Independen

cia no surti6 el efecto fulminante de acabar con la vi-

gencia de las leyes espadolas en M6xico. De esta manera, 

hasta 1870 fue promulgado el primer C6digo Civil, que dea, 

tro de su sistem~tica afirm6 que los derechos de autor 

constitu!an una propiedad idbntica, en todo, a la propie

dad sobre los bienes corporales; fue el Cmico que .lleg6 a 

reglamentar esos derechos como propiedad, y que consider6 

que eran perpetuos, con excepci6n de la propiedad drarn6t! 

ca que si era temporal. Declar6, asimismo, que la propi~ 

dad literaria y art1stica correspondia al autor durante -

su vida y se transmitia a sus herederos sin 11mitaci6n de 
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tiempo. (15) 

El C6digo Civil de 1870 fue expedido por Don -

Benito Ju&rez, siendo dicho cuerpo legal el primer C6di

go Civil Federal Mexicano, que corno antes hemos expuesto 

regula la materia del derecho de autor, mismo que lo 

equipara al derecho de propiedad y exige como elemento -

constitutivo del mencionado derecho el registro de la -

obra. Con motivo de la expedici6n del C6digo Civil de -

1870 el Licenciado Benito Ju&rez 1 Presidente Constituci2 

nal de los Estados Unidos Mexicanos (1857-1872), plasma 

su pensamiento liberal en la siguiente forma: 

"Un sistema democrático y eminentemente libe-

ral, como el que nos rige, tiene por base esencial la o~ 

servancia estricta de la Ley. Ni el capricho de un hom

bre solo, ni el inter6s ~e ciertas clases de la sociedad 

forman su esencia. Bajo un principio noble y sagrado 61 

otorga la más perfecta libertad, a la vez que castiga y 

reprime el libertinaje, 61 concede derechos e impone 

obligaciones, que no sabe dispensar; por consiguiente e.! 

ti lejos de comprenderlo cualquier ciudadano que se crea 

protegido por 61 para faltar con sus deberes o borronear 

(15) C6digo Civil del Distrito Federal y Territorio de la 
Baja California. Edici6n aumentada con la exposici6n 
de motivos y un indice alfab6tico escrito por el 
Lic. Don Miguel s. Macedo. M6xico 1870. Libreria de 
la Enseftanza No. 7. Portal del Aguila del Oro. 
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la ley. El puntual cumplimiento del primero y el m!s pr2 

fundo respeto y observancia de la segunda, forman el ca~ 

r!cter del verdadero liberal, y del mejor republicano. 

Es por tanto evidente que a nombre de la libertad jam6s -

es licito cometer el menor abuso. Todo lo que M6xico no 

haga por s1 mismo para ser libre, no debe esperar, ni con 

viene que espere que otros gobiernos ni otras naciones h~ 

gan por ál. Procuremos en nuestros escritos y aún en 

nuestras conversaciones, educar a los pueblos, inculc6nd.5!, 

les las ideas de libertad y dignidad con lo que les hare

mos un bien positivo. La instrucci6n es el fundamento de 

la felicidad social, el principio en el que descansa la -

libertad y el engrandecimiento de los pueblos". 

CODIGO CIVIL DE 1884 

Por lo que se refiere al aspecto autoral, este 

C6digo reproduce lo que establece el C6digo Civil de 

1870, désde luego con ciertas reformas introducidas por -

una Comisi6n de la que fue Secretario el seftor Lic. Mi~ 

guel s. Macedo. Sin embargo la soluci6n del C6digo Civil 

de 1870, que equipar6 los derechos de autor al Derecho de 

Propiedad, fue reproducida en t~rminos generales por el -

C6digo de 1884. 

El triunfo de la Revoluci6n produjo hondas ese!, 

sienes entre los jefes victoriosos. La facci6n Carranci!!,. 
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ta que al fin consigu16 prevalecer, convoc6 a una Asaai-

blea en la Ciudad de Quer~taro, que vino a ser el OCTAVO 

CONGRESO CONSTITUYENTE MEXICANO y que sobre los linea--

mien tos de la Constituci6n de 1857 expidi6 la del 5 de -

Febrero de 1917 actualmente en vigor. 

El proyecto de Constituc16n presentado el dia 

1Q de Diciembre de 1916 por Don Venustiano Carranza al -

Congreso Constituyente de Quer&taro, establece clara1111!1n

te en el Articulo 28 lo siguiente: "En la Rep6blica Meaj, 

can~ no habr& monopolios ni estancos de ninguna clase, -

ni exenci6n de impuesto, ni prohibici6n a titulo de pro

ducci6n a la Industria exceptu!ndose 6nicamente los rel,! 

cionados a la acuffaci6n, del movimiento a los correos, -

tel69rafos, radiotelegrafia y a los privilegios que por 

determinado tiempo se considera a los autores y artistas 

para la reproducci6n de sus obras, y a los inventores y 

perfeccionadores con alguna mejora para el uso exclusivo 

de sus inventos •• 11 • 

Tampoco el mensaje del Primer Jefe ante el 

Constituyente, precedido el 1Q de Diciembre de 1916, al!!_ 

de a las consideraciones tenidas en cuenta para introdu

cir dentro del texto constitucional y volviendo al cami

no ya trazado por la CARTA de 1824, los derechos de los 

autores. 
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CODIGO CIVIL DE 1928 

El C6dige Civil de 1884, al que antes hemos 

aludido fue substituido por el de 1928, cuyos redactores 

consideraron que no podia identificarse la propiedad in

telectual y la propiedad comán, porque la idea no es 

susceptible de posesi6n exclusiva, sino que necesar!ame!l 

te tiene que publicarse o reproducirse para que entre b!, 

jo la protecc16n del Derecho. Por estas razones, el or

denamiento que en este apartado mencionamos, consider6 -

que no se trataba de un derecho de propiedad, sino de un 

derecho distinto con caracteristicas especiales y aut6ng, 

mas, que denomin6 "DERECHO DE AUTOR", consistente en un 

privilegio para la explotaci6n, es decir, para la publi

cac16n, traducci6n, reproducci6n y ejecuci6n de una obra. 

LEY FEDERAL SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 
Del 20 de Diciembre de 1947 

Como hemos apuntado en el presente capitulo el 

cual traza la trayectoria juridica y legislativa, es pr~ 

cisamente con la Ley del 30 de Diciembre de 1947, cuando 

se inicia la etapa del Derecho de Autor Mexicano Moderno 

y en donde el registro debe ser un elemento constitutivo 

del derecho, y las obras quedan protegidas por su crea--
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ci6n. Todas esas conquistas se vieron coronadas con el 

6xito y la acogida que se le di6 a la Ley sobre el Dere

cho de Autor, que apuntamos en esta Tesis. Pero resulta 

de imperiosa necesidad el objetizar las etapas paulati-

nas y trascedentales que sirvieron como base a la protes 

ci6n, no solamente de los autores, sino también de los -

1n,t6~pretes quienes encontraron sus anhelos y calD1aron -

sus ansias de deseo y de justicia implant6ndose la Ley -

Federal del Derecho del Autor. Por lo tanto planteare~ 

mos sus principios fundamentales y su legalidad que par

te de la Conferencia Interamericana de expertos para la 

protecci6n de los derechos del autor, celebrada en la -

Ciudad de Washington del to al 22 de Junio de 1946 1 fir

mando M6xico y otros Paises por plenipotenciarios debid! 

mente autorizados al efecto, la CONFEDERACION INTERAMER! 

CANA sobre el Derecho del Autor en otras literarias, 

cientificas y art1sticas, en los Idiomas Espaf\ol, Inglbs, 

Portugu6s y Franc6s. La Convenci6n fue debidamente apr2 

bada por el Senado de la Rep6blica y publicado en el Di!, 

rio Oficial de la Federaci6n el 24 de Octubre de 1947. 

Para adecuar la legislaci6n nacional a ella, -

se expidi6 la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 

30 de Diciembre de 1947, debida fundamentalmente a los -

Juristas Gerlll&n Fern&ndez del Castillo y Josb Diego Esp,!; 
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nosa. Es sin duda este cuerpo de Leyes, el mejor y mAs 

completo sobre la materia. 

LEY FEC1ERAL SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 

Del 29 de Diciembre de 1956 

Para adecuar la legislaci6n nacional a la Con

venci6n Universal sobre el Derecho de Autor, se redact6 

por el Lic. Manuel White Morquedo la Ley Federal sobre -

el Derecho de Autor de 1956, misma que fue revisada cui

dadosamente por el Senado de la Rep6blica. Esta Ley re

presenta el esfuerzo para actualizar nuestra legislaci6n 

en esta materia, ajustlndola a las disposiciones de la -

Convenci6n Universal sobre el Derecho de Autor. 

LEY FEDERAL SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 
De 1963 

El 14 de Diciembre de 1961, el Ejecutivo de la 

Uni6n envi6 a la C~ra de Diputados un Proyecto de re~ 

formas y adiciones a la Ley de 1956, que a la fecha se -

encuentra en vigor. 

Se hace un breve esbozo de la evoluci6n hist6-

rica del derecho autoral en M6xico, introducido con fi~ 

nes que más tarde nos serán necesarios para establecer -

premisas de suma importancia; pero por el momento estim!, 
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mos que la obra ha sido creada. Es preciso en consecuen 

cia, deter:minar qu6 derechos y en su caso, qu6 obligaci2 

nea asisten al autor y a su int6rprete habida cuenta de 

que el derecho intelectual tiene por objeto fundamental 

la "OBRA INTELECTUAL EN EL AUTOR" y la "INTERPRETACION -

EN EL INTERPRETE" y como sujetos amparados al autor de -

esa obra y a la figura del 1nt6rprete en su producci6n. 

El decreto que reforma y adiciona la Ley Fede

ral sobre el Derecho de Autor en 1956, publicado en el -

Diario Oficial de la Federaci6n del 21 de Diciembre de -

1963 1 constituye en realidad una nueva Ley y est~ vigen

te hoy en d!a. 
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C A P I T U L O III 

DESENVOLVIMIEHTO HISTORICO DE LA LABOR 
REALIZADA POR LA ORGANIZACION INTERNA
CIONAL DEL TRABAJO EN LA PROTECCION DE 
ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES, 



CAPITU.LO III 

DESENVOLVJ:MIENTO HISTORICO DE LA LABOR 
REALIZADA POR LA 01.I.T. EN LA PRO'l'EC- -
CION DE AR'I'ISTAS INTERPRETES O EJECU'TAN 
TE$. -

a).- INTERVENCION DE LA O.I.T. 

La Organizac16n Internacional del Trabajo des• 

de hace varias d&cadas ha estado estudiando la protec-

ci6n de los artistas int!rpretes o ejecutantes. Por pr!, 

mera vez en el ano de 1926, la "Un16n Internacional de 

M6sicos", solicit6 a la Oficina.de la O.I.T., que estu

diara el problema de los derechos de los.ejecutantes y 

buscara una soluc16n. (16) 

Es indudable que la complejidad de los proble

mas que afectan e. los artistas·, desde el punto de vista 

social, econ6rnico, t~cnico y jur!dico, ha repercutido -

en la lentitud de la labor, hasta el advenimiento de la 

Convenci6n Internacional de 1951. 

En 1938, el Consejo de Adrninistraci6n design6 

un Comit6 de Expertos para que emitiera un dictamen en 

el sentido de adoptar una Convenci6n o una Recomenda---

(16) Arnold Kohle:r: en "Revista Internacional del Traba
jo.- Volumen x, Número s, Mayo de 1930.- P~gina -
463. 

32 



ci6n Internacional para la protecci6n de los artistas 

ejecutantes. Evacuando el informe correspondiente, el 

asunto fue inscrito en la Orden del D!a de la Conferen-

cia Internacional del Trabajo, que debia celebrarse en -

1940. (17). El conflicto b~lico que viv!a Europa en aqu.! 

llos momentos angustiosos, impidi6 la celebraci6n de la 

Reuni6n. 

Posteriormente, al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, las organizaciones profesionales de artistas, -

insistieron en la prosecuci6n de los estudios para bus

car soluciones proficuas. El Consejo de Administraci6n -

acogi6 nuevamente la iniciativa, inscribiendo el asunto 

en 1a Orden del Dia de la Primera Reuni6n de la Comisi6n 

Consultiva de Empleados y Trabajadores Intelecutales, 

rea11zada en Ginebra en Octubre de 1949. (18) 

El punto tercero de la Orden del Dia, se refe...:. 

r!a a los "Derechos del artista ejecutante en materia de 

radiodifusi6n, de televisi6n y de reproducci6n mecánica 

de sonidos." 

La Primera Reuni6n Consultiva, aprob6 lo siguien 

tez 1> Autorizar a la Oficina Internacional del Trabajo, 

(17) La O.I.T. Público un estudio denominado "Los Dere~ 
chos de los Ejecutantes en Materia de Radiodifusi6n 
y Reproducci6n Mec~nic:::a de Sonidos." · 

(18) V~ase Revista "Informaciones Sociales".- Volumen 31 
N6mero s.- 1Q de marzo de 1950 1 Ginebra. 
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a que se pusiera en contacto con la Oficina de la Uni6n 

Internacional para la protecci6n de obras Literarias y -

Art!sticas con sede en Berna, (Un16n de Berna), a fin de 

reafirmar el interlls de la O.I.T. en la cuesti6n del de

recho del ejecutante y obtener las informaciones solici

tadas por la resoluci6n; y 2) Una petici6n al Consejo de 

Administraci6n para que inscriba nuevamente la cuesti6n 

de la Orden del D!a de la Segunda Reun16n de la Com1si6n 

Consultiva de Empleados ·y de Trabajadores Intelecutales. 

b) .- INTERVENCION DE LA 11UNION DE BERNA"• 

La Uni6n Internacional para la Protecci6n de 

las Obras Literarias y Artísticas, generalmente denomin,a 

da 11Uni6n de Berna", fue constituida por los Estados con 

tratantes del Convenio de Berna, para la protecci6n de -

los Derechos de Autor, sobre las obras literarias y art!Ji!. 

ticas. Tal convenio fue firmado originalmente en Berna,

en 1886. Posteriormente fue revisado, complementfuidolo -

en las reuniones de Paria en 1096, de Berl!n en 1900, de 

Berna en 1914, de Roma en 1920 y de Bruselas en 1948. 

En esta última Reuni6n, la Federaci6n Interna-

cional de la Industria Fonogr&fica y la Uni6n Europea de 

Radiodifusi6n, en 1948, consiguieron la aprobaci6n 1 del 

siguiente criterio: "Que un~ reglamentaci6n que protegis_ 

ra no solamente a los ejecutantes, sino tambiiln a los fA 

bricantes de fonogramas y a los organismos de radiodifu-



si6n 1 constitu!a una soluci6n apropiada des·de los puntos 

de vista." (19) 

En 1950, se celebr6 en Lisboa una Reuni6n Inte.t 

nacional, bajo los auspicios de la 11Uni6n de Berna". Se 

aprob6 la constituci6n de un Comit6 Mixto de Expertos, -

para preparar un proyecto de Convenci6n Internacional P! 

ra la protecci6n de los artistas 1nt6rpretes o ejecutan

tes, fabricantes de fonogramas y organismos de radiodif!! 

si6n. Al año siguiente, en Roma, el Comit6 nombrado pre

sent6 a la consideraci6n de los delegados asistentes las 

conclusiones de sus estudios, que fue denominado "t>royeg 

to de Roma". La O.I.T., particip6 en este evento, mani-

festando que no podrla comprometerse a suscribir un doc!! 

mento en el cual se protegla adem!s de los ejecutantes,

ª los fabricantes de fonogramas y a los organismos de r! 

diodifusi6n; raz6n por la cual, solicitar!a la opini6n -

de la Comisi6n Consultiva de Empleados y Trabajadores In 

telectuales, que se reunirla posteriormente. 

Es necesario señalar, que la O.I.T., hasta ase 

momento, solamente habla estudiado la protecci6n de los 

artistas int6rpretes o ejecutantes. 

La Segunda Reuni6n de la Comisi6n Consultiva de 

Empleados y Trabajadores Intelectuales, se celebr6 en G! 
nebra, del 18 de febrero al ta de marzo de 1952. En uno 

de los puntos de la Orden del D!a, se trat6 de "Los der!l 

(19) V~ase Revista Internacional de Trabajo.- Vol6me~es 
I y III, :Júmero 3 .- Mar::io de 1956. 
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chos del ejecutante en ~ateria de radiodifus16n, televi

si6n y reproducci6n mecánica de sonidos." 

Asimismo, se adopt6 una resoluci6n especial en 

cuanto a los problemas de empleo y desempelo de los ar-

tis tas int~rpretes o ejecutantes. La Ret;oluci6n n6mero -

'18, expresa: 11Se invita al Consejo de Administraci6n de 

la ?ficina Internacional de Trabajo, a lllll!lar la aten--

ci6n de todos los Estados Miembros de la Organizaci6n I,!! 

ternacional del Trabajo, hacia la conveniencia de estu.:.... 

diar cuidadosamente, en consulta con todos los intereses 

implicados, el problema del desempelo tecnol6gico y sus 

consecuencias sobre la situac16n econ6mica y social de -

los ejecutantes y de su profesi6n."(20) 

Después de finalizar la Segunda Reuni6n Consul• 

tiva de los Empleados Y. Trabajadores Intelecutales, la -

O.I.T., y la 11Uni6n de Berna", acordaron coordinar es-

fuerzos tendiéntes a la protécci6n en un instrumento 6n! 
co, de los artistas 1nt~rpretes o ejecutantes, los fabr! 

cantes de fonogramas y los organismos de radiodifus16n,

puesto que, en ciertos casos, ten!an car!cter compleme~

tario y que la regulaci6n simultánea de estos problemas 

pod!a resu1tar beneficiosa para las partes interesadas. 

Hab!a triunfado, pues, el principio de convocar 

( 20) AmpU.a Informaci6n sobre la Segunda Reurii6n Consul
tiva Boletin Oficial.- Volumen XXXV, N6mero 3.- P!
gina 117 de 1952. 

36 



a una Conferencia Internacional con car&ctér aut6nol!IO. -

El proyecto elaborado en Roma en 1951, preparado por un 

ComiM Mixto de Expertos, servir!a de base para las fUt!!, 

ras discusiones sobre el asunto.·"El proyecto de Roma",

fue enviado a los Gobiernos, para.que hicieran las obse,¡ 

vaciones necesarias. La Oficina de la O.I.T., recibi6 -

las sugerencias de varios paises. 

En estas circunstancias, se realiz6 en Ginebra, 

la ~ercera Reuni6n de la Com1si6n Consultiva de Emplea-

dos y de Trabajadores Intelectuales, en mayo de 1954. 

(21) 

La Resoluc16n número 31, aprobada, se refiere a 

la adopci6n de nuevas medidas relativas a los derechos -

de loa artistas int6rpretes, cuyo texto es el siguiente& 

"Se invita al Consejo de Administraci6n de la Oficina In 
ternacional del Trabajo, a considerar la oportunidad de 

encargar a la Oficina que continGe sus esfuerzos para -

que el Comité Mixto de Expertos, convocado en Roma por -

la "Un16n de Serna", para examinar el proyecto de conve

nio internacional sobre la materia, pueda reunirse de 

nuevo sin demora, a fin de proseguir los preparativos de 

la Reun16n de una Conferencia Diplomática¡:ara la adop---

(21) V~ase Tercera Reuni6n Consultiva "Boletin Ofic:ial"t 
Número 3, Octubre de 1957. 
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ci6n final de un proyecto de Convenio." 

En esta Reuni6n 1 se aprob6 la.Resoluci6n n6mero 

32, sobre el problema de desempelo de los artistas int~E 

pretes. (22) 

En una Reuni6n auspiciada por la 11Uni6n de Ber

na", celebrada en Lugano, en junio de 1954; se acord6 la 

constituci6n de un nuevo Comit6 de Expertos para tratar 

este asunto; nombrado· el Comit~, se le someti6 a su con-

. aiderac:i6n para tratar las sugerencias de los Gobiernoa,

las conclusiones de las tres Reuniones de la Comisi6n 

Consultiva de Empleados y Trabajadores Intelectuales, cg 

mo tambi6n las peticiones de las Asociaciones Prof esion,a 

les de Empleadores y Trabajadores. 

La O.I.T., acept6 esta decisi6n de la 11 Uni6n de 

Bernau. Se re~lizaron dos Reuniones preliminares en Ber

na (Septiembre de 1954) y en Pa.r!s (Noviembre de 1954) 1 -

para estudiar lo acontecido con posterioridad a 1951. 

El Director de la O.I.T., sugiri6 y fue acepta

do por la 110n16n de Berna", la realizaci6n de una Reuni6n 

Internacional, en noviembre de 1955, para que deliberase 

el nuevo Comit& de Expertos. En esta reuni6n, que fue el 

anticipo de una Conferencia Diplom&tica para tratar el -

problema de los derechos de los artistas intérpretes 

(22) Convenc16n Internacional Celebrada en Roma en 1961 
para la ttProtecc16n de los Artistas Int&rpretes o -
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los O.t 
ganismos de Radiodifusi6n. 11 
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o ejecutantes, loa fabricantes de fonogramas y los orga

nismos de radiodifusi6n, se plantearon dos posicionesJ -

la que defendi6 la O.I.T., y la otra, que tiende a resol, 

ver el asunto en relaci6n con los derechos de autor.(23). 

En los aflos siguientes, fueron resolviéndose 

muchos proble~s. En noviembre de 1959, el Consejo de AJ! 

ministraci6n de la O.I.T., aprob6 la convocatoria de una 

Conferencia Diplom!tica, propiciada por la U.N.E.S.c.o., 

la "Uni6n de Berna", la O.I.T., con la finalidad de adoJ? 

tar una Convenci6n Internacional para la protecci6n de -

los artistas intl!rpretes o ejecutantes, los productores 

de fonogramas y los organismos de radioclifusi6n. Las - -

tres Organizaciones hicieron el an~cio formal y,· para -

cumplir mejor la tarea propuesta, se const1tuy6 un Com1-

t6 de Expertos que se reuni6 en La Haya, en mayo de 1960. 

El Comit6 elabor6 un proyecto de Convenci6n lnternacio-

nal que, luego fue sometido al juicio critico de los Go

biernos, miembros de por lo menos, una de las tres Orga

nizaciones patrocinadoras. 

La convocatoria de la Conferencia Internacional, 

fue promovida por los Directores Generales de la O.I.T.

y de la U.N.E.s.c.o., y por el Directo'r de la 11Un16n de 

Berna." Todos los Estados miembros de por lo menos una -

(23) Véase Revista Internacional del Trabajo, Número 31 -

PAgina 310, Marzo de 1956. · 

39 



de las tres Organizaciones que auspiciaban el evento in

ternaéional1 fueron invitados para. el 10 de febrero de -

1961. Al inicio de la Conferencia·Internacional1 se hi-

cieron presentes quince Organizaciones internacionales -

no gubernamentales, como observadores. 

La Conferencia Internacional tuvo a la vista en 

sus deliberaciones, varios antecedentes importantes.(24) 

c) EL BIEN TUTELADO POR EL DERECHO DE LA INTER-

PRETACION. 

Según el maestro Julio Miranda Calderón, Cate-

drático de Derecho Internacional de la Facultad de Dere

cho de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, en 

sus apuntes de cátedra 1960-1971 1 se r9fiere al bien tu

telado por el derecho de la interpretación afirmando lo 

siguiente1 "El derecho de la interpretación substancial

mente se finca y apoya en el JUS COMUNICATIONIS expresa

do y definido por Francisco de Victoria, Jurista espafiol 

del Siglo xv1; quien lo expresó diciendo que los hombres 

tienen el derecho de comunicarse con los hombres los bi! 

nes de la civilización y la cultura. Lógicamente si la -

expresión llevada a cabo por un intérprete no sólo en el 

terreno histórico académico especulativo de los grandes 

filósofos de la ciencia y de las artes no es en síntesis 

(24) Véase 11Boletln Oficial", N(imero 1 1 Enero de 1962. 
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sino la comunicaci6n de "algo", 16gicamente ese algo -

no es mAs que un bien transmitido en cualquiera de sus 

formas por cualquiera de los medios o instrumentos, al 

trav~s de los cuales las distintas manifestaciones caE 

tadas o susceptibles de captarse por nuestros semejan

tes; en cuyo caso dicho bien en última instancia es el 

bien de la libertad de expresi6n que el hombre y el 

ciudadano deben proteger por principio y por ley, o 

por acuerdos internacionales seg6n el caso, puesto que 

es un bien de la civilizaci6n y la cultura, transmiti

do y transmisible por y entre los hombres y por lo mi!, 

mo es un elemento esencial del progreso de la vida ma

terial y espiritual y aún econ6m1co del propio hombII!~ 



C A P I TU L O IV 

NATURALEZA JURIDICA DEL DERt.CHO DE INTERPRBTE 
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C A P I T U L O IV 

NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE INTERPRETE' 

Existe en el sistema del derecho de propiedad -

intelectual o Derecho Autoral 1 toda una gama de derechos, 

que constituyen instituciones jurídicas aut6nomas e ind~ 

pendientes, llamadas "Derechos Conexos" o "Derechos Vec,! 

nos", usando la terminologia italiana e hispanoamericana 

y usando la terminologia anglosajona o francesa. 

Varias teorias se disputan en la doctrina la e25 

plicaci6n de la naturaleza jurídica de los derechos de ~ 

los artistas int6rpretes. En el presente capitulo har~ -

un detallado an~lisis de la naturaleza jur!dica del der~ 

cho del int6rprete en relaci6n con su actividad, para lo 

cual 1 expondr~ en primer t6rmino las doctrinas que sobre 

este tema se han sustentado, as! como la opini6n que al 

respecto se dá. 

1.- Teoria de la Creaci6n. 

Para los que propician esta teoria, el derecho 

de los artistas int6rpretes, es un derecho semejante al 

derecho de autor¡ vale decir, es uno de los aspectos del 

derecho de autor. El artista, al interpretar una obra, -

afirman los partidarios de esta posici6n, crea una obra 
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nueva, impregnada de su personalidad y que tiene todas -

las caracter!sticas de una creaci6n aut6noma. El int6r-

prete, con su actuaci6n 1 crea una nueva belleza, hace n~ 

cer valores que antes no exist!an y que son susceptibles 

de adquirir materialidad y permanencia, por el desarro-

llo de la técnica. 

Carlos Mouchet y Sigfrido A. Radaelli (25) 1 son 

partidarios de la teor!a que se comenta, al afirmar que 

"La labor de los intérpretes tiene por resultado una ac

tuaci6n de car~cter intelectual, cuya naturaleza jur!di

ca ofrece puntos de semejanza con la de la obra litera-

ria o art!stica. En tal sentido, la actuaci6n del intér

prete, configura jur!dicamente una entidad propia y aut~ 

noma que requiere para ser reconocida como tal. El fund~ 

mento del derecho del i~térprete debe buscarse, pues, en 

la existencia de una creaci6n1 distinta de la que reali-

za el autor." 

Esta teor!a, concede a los int~rpretes, la cal! 

dad de autores o creadores de un nuevo valor, estable--

ciendo que participan de la misma naturaleza que el der!!, 

cho del creador de la obra.interpretada, es decir, atri

buye al intérprete sobre su actuaci6n un derecho, como -

(25) Carlos Mouchet y Sigfrido A. Radaell1.- "Los Dere-
chos del Escritor y del Artista".- Madrid '1953, p~g. 
321. 
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si se tratara de un creador o de un nuevo valor m~s o m~ 

nos an!logo al derecho del autor. 

El fundamento de la doctrina de la creaci6n1 es 

que el i.nt~rprete hace surgir con su actuaci6n una nueva 

belleza; hace nacer valores que antes no exist1an y que 

con los modernos adelantos de la técnica, son suscepti-

bles de ser fijados como una "red" en algún soporte mat~ 

rial 1 tal como la cinta de celuloide o el disco fonogrA

fico¡ valores que, una vez fijados, pueden gozarse en su 

forma nueva un número indefinido de veces. 

En la Conferencia Diplom!tica de Roma, de 1928 1 

para la revisi6n de la Conferencia de Berna, se propuso 

el reconocimiento de un derecho como el citado, pero tal 

proposici6n fue rechazada por la mayoria y se lleg6 al 

acuerdo que las legislaciones internas de los Estados, 

buscaran una adecuada protecci6n para estos intereses, 

sin perjudicar el derecho del autor. 

No es de extrañarse la resoluci6n que se tom6 -

en aquella conferencia, ya que la mayoria de los .rcpre-

sentantes 1 tra!an arraigados los viejos principios del -

derecho de autor, y de acuerdo con ellos, no deb!a haber 

m~s protecci6n que para los autores de las obras ejecut!, 

bles, quienes consideraban a los intérpretes muy por de

bajo de su posici6n intelectual, y como meros ejecutores 

mcc~nicos de sus obras. 
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.si se tratara de un creador o de un nuevo valor ~s o ~ 

r:os an!.logo a.l derecho del autor. 

El funda.mento de la doctrina de la creaci6n, es 

que el intérprete hace surgir con su actuaci6n una nueva 

:belleza; hace nacer valores que antes no existian y que 

con los :rcdernos adelar:tos de la técnica, son suscepti

bles ée ser fijados cooo una "red" en algún soporte mats 

ria.l, tal ceno la cinta de celuloide o el disco fonográ

fico; -.ralores que, una vez fijados, pueden gozarse en su 

fo=r.:,a nueva un n~ro indefinido de vece:s. 

En la Con.Zerencia Diplomática de Roma, de 1928, 

piara la revi..si6n de la Conferencia de Berna, se propuso 

el reconocimiento de un derecho como el citado, pero tal 

propo&ición fue rechazada por la c:ayoria y se lleg6 al 

acuerdo que las legislaciones inb=rnas de los Estados, 

buscaran una adecuada protecci6n para estos intereses, 

sin perjudicar el derecho del autor. 

Uo es de extraiiarse la resoluci6n que se tom.6 -

en aquella conferencia, ya que la mayoría de los _repre-

ser¡tant-es, tra!an arraigados los viejos principios del -

derecho de autor, y de acuerdo con ellos, no debia haber 

r~s protecci6n que para los autores de las obras ejecutg, 

ble::;, quieni::s coneideraban a los intérpretes muy por de

bajo de su po~~ci6n intelectual, y como meros ejecutores 



La principal dificultad para la aplicaci6n de -

esta doctrina, estriba, según la op1ni6n de Piola Caselli, 

en que no suministra ning6n dato objetivo para distinguir 

la verdadera creaci6n de la simple aplicaci6n, con más o 

menos pericia, de las dotes personales del ejecutante a 

las obras interpretables ya existentes. (26) 

La critica del maestro italiano, es en realidad 

muy ambigua y m!s que ir dirigida contra la parte medular 

de esta doctrina, o sea el acierto de que la interpreta-

ci6n es una forma de creaci6n, se dirige al sistema de dS 

terminaci6n de las obras susceptibles de protecci6n. 

Para el distinguido maestro italiano, existen -

dos clases de actuaciones. La primera, a la que ~l llama 

interpretac16n y que es la 6nica que concede el car6cter 

de creatividad, es aquella que contiene un valor artisti

co, fuera de lo común, a la que designa como simple ejec~ 

ci6n que consiste en seguir fielmente las partituras, dar 

los tiempos correctos a las notas, cefiirse fielmente a -

las palabras del libreto. 

A lo primero le llama creaci6n, a lo segundo -

aplicaci6n, refiri~ndose a ellas como si fueran figuras -

jurídicas distintas, olvidando que la ley debe proteger-

las por igual y en t~rminos generales y abstractos, ya que 

(26) Carlos Houchet y Sigfrido A. Radaelli.- Los Derechos 
del Escritor y del Artista.- Hadrid 1953, pág. 321. 



será el público con su preferencia, quien 1:1e encargue de 

dar el ~xito a la interpretaci6n que m~s les agrade, del 

mismo modo que la ley debe ofrecer iguales oportunidades 

a los inventores para patentar los productos que se ade-

cúen al supuesto normativo, independientemente de los bu.a_ 

nos o malos que comercialmente pudiesen resultar dichos -

productos, y que ningún legislador podr~ fijar a priori -

las calidades que deba reunir una obra art!stica o una -

actuaci6n. 

Todo sin contar que no existe ni un s6lo g&nero 

de actuaciones, ni un s6lo gusto popular y que mientras -

a una persona, la 6pera puede parecerle el m!s exquisito 

de los refinamientos a otras parécele el m!s abominable -

de los suplicios. Sin embargo, el mayor o menor valor ar
tístico que pueda tener una interpretaci6n, no puede nun-

t 

ca servir de fundamento para negar que sea una forma de -

crear nuevos valores distintos de la obra primigen;ia, . y 

por lo tanto originales y susceptibles de la protecci6n 

legal. 

La protecci6n de+ intérprete, debe concederse -

por igual a la interpretaci6n del gran maestro que la del 

modesto intérprete de un conjunto musical, en cuanto a su 

actuaci6n haga surgir un nuevo valor susceptible de ser -

artisticamente aprovechado. 

Carlos Mouchet y Sigfrido Radaelli, en su libro 



"Los Derechos de Escritor y del Artista", sostienen: 

"La labor de los actores, cantantes, declamado

res, ejecutantes, representan un género de pro

ducc16n intelectual." 

11En efecto, la ejecuci6n y la interpretaci6n, -

son actos de creaci6n, pues del mismo modo que 

en la labor literaria y cient!fica hay una obra, 

en la interpretaci6n de un artista hay una ac-~ 

tuaci6n que, como aquellas, es el producto de -

condiciones personales e intransferibles." 

2.- Teoria de la Personalidad. 

Esta teor!a que funda los derechos del int~rpr!. 

te en el concepto de la personalidad individual del mismo, 

manifiesta que el derecho del artista int~rprete tiene su 
' fundamento en el concepto de ~a personalidad del artista, 

pues estima que la instituci6n a estudio tiene como base 

lo propio y distinguido de cada individuo de la especie -

humana, al proyectarse h~cia el exterior y comunicarse -

con sus semejantes. 

Rodolfo Jhering, en el capitulo X de su actio -

inluriarum, dice que lo protegido, es una manifestaci6n -

externa de la actividad de la persona. (27) 

Esta teoria contiene un vicio de origen el de -

(27) Rodolfo Jhering.- Actio Injuriarum.- Capitulo x, ci
tado por Piola Casaelli en su Diritto de Autores, u. 
T.E.T.- Turin 1943, p~gina 472. 
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la excesiva generosidad, toda vez que el concepto de la 

personalidad humana, puede invocarse como justificaci6n y 

fundamento de cualquier derecho subjetivo. 

En realidad, la personalidad humana, puede toma¡, 

se en múltiples significadost y siendo as! un t~rmino rnu! 

tivoco, es poco apto para lograr la precisi6n que requie

re del fundamento de la naturaleza juridica de una inst1-

tuc16n como es la del int&rprete. 

3.- Teor!a Mixta. 

Esta teor!a hace la combinac!6n de los concep-

tos de creaci6n y de personalidad individual, para expli• 

car el derecho del int~rprete. 

El profesor uruguayo Eduardo Couture, une en eJ!. 

ta teoria la noci6n de la creaci6n de un nuevo valor al -

de la personalidad individual del artista !nt&rprete. Nos 

expresa que existe 11 la personalidad de la creac16n". Cit!, 

mos su pensamiento: "El int&rprete tiene protecci6n de -

la ley, en cuanto es un nuevo cre~dor y no un simple in-

termediario ••• 11 • 11La determ:!.naci6n de esa part!cula crea

tiva es muy dif!cil frente a los casos concretos. Hay ca

sos en los cuales el int~rprete pone de si tal cantidad -

de nueva substancia artisticá, que su obra vale como una 

creaci6n aut6norna ••• 11 • "En otros casos, la inteJ:pretaci6n 

sin dejar de ser tal, tiene tanto sello de personalidad,

que se hace inconfundible ••• 11 ttAhora bien, lCuál es la ng 
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ta distintiva 1je la creaci6n del int~rprete que permite -

establecer su derecho intelectual? A mi modo de ver, esa 

vista distintiva es la personalidad de la versi6n. En al

gunos casos, como en los 6ltimos expresados, esa persona

lidad consistente, aunque parezca paradoja, en anular en 

la mrucima medida posible la propia personalidad y respe-

tar los modos tradicionales de la versi6n ••• 11 (28) 

La teoria del ilustre profesor uruguayo, incue1 

tionablemente, aporta valiosos elementos para la 1nvesti

gaci6n de la presente tesis, siendo desde luego digno de 

admirarse, la acucia con la que analiza los elementos que 

combina. 

El tratadista Liane Lehman (29), al hablar del 

derecho del int~rprete, asimismo lo toma en cuenta como -

un derecho emanado primordialmente de la personalidad, p~ 

ro que tiene como presupuesto una creaci6n artistica. 

"La obra del int6rprete ... afirma- es una obra de 

creaci6n y de personalidad, y el derecho del artista in-

t~rprete, existe al lado del perteneciente al autor, como 

su creaci6n existe al lado de la obra que ~l interpreta.-

Ambas son de diferente naturaleza, por lo mismo, se com--

(28) Eduardo J. Couture.- El Derecho Intelectual del In-
térprete.- Revista de Derecho Jurisprudencia y Admi
nistraci6n.- f1ontevideo.- XLV Número 2 • ..: Febrero de 
1947. 

(29) Liane Lehman.- Le Drot de Artiste Interpretation.- -
Citado por .Mouchet y Radaelli. Ob. Cit. página 318. 
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plementan pero, una y otra, son consecuencia de una pro-

yecc16n del esp!ritu del hombre en el mundo ex~erior y se 

fundan en el mismo principio. 0 

Es evidente y trascendental, que la aportaci6n 

de esta teoria para tratar de lograr la soluci6n del pro

blema que nos ocupa reviste de una gran importancia, fun

damentalmente al hacer notar el principi~ primero, o si 

se requiere, al señalar la base filos6fica del derecho 

del int~rprete. 

4.- Teor!a de la Colaboraci6n. 

Esta teoria considera al int~rprete, como un c2 

laborador del autor y afirma que si bien es cierto el ar

tista int~rprete no es el autor de una obra nueva, es una 

especie de colaborador del autor original. 

Ahondando más, sefiala que la obra del autor no 

queda terminada, permaneciendo inerte, esperando para po

der vivir y realizarse, que el int~rprete aporte su pers2 

nalidad. 

La observaci6n hecha en el sentido de que en -

ocasiones es el artistu intérprete quien hace surgir def! 

nitivamente la obra primigenia en la forma para la que -

fue destinada, hizo aparecer una corriente doctrinal que 

sostiene que el int6rprete es un colaborador necesario 

del autor, doctrina que ya expresamos en este apartado. 
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En esta concepci6n expresan sus puntos de vista, 

Homburg (30) y Carlo Crist6faro. (31) 

Esta toeria, desde luego, por las razones ~pun

tadas, no explica la esencia jur!dica de la interpreta--

ci6n, pues tan s6lo separa a ésta corno uno de los elemen

tos del resultado final. 

s.- Teor!a de la Adaptaci6n. 

La presente teoría, considera al artista int6r

prete, como un adaptador de la obra original. 

Indica que el artista int6rprete es un adapta-

dor de la obra primi,genia. Laadaptaci6n consiste en una -

modificaci6n.de la obra original a trav6s de la interpre

taci6n de un determinado artista. 

La Ley Alemana, del 22 de marzo de 1910, aunque 

no reglamentaba de un mo~o directo el derecho del int~r-

prete ni le conced!a una categoría especial en el sistema 

del derecho de autor, accidentalmente se refer!a al intéE, 

prete, como un adaptador de la obra original. 

Esta teor!a no soluciona el problema de la nat.!:! 

raleza jur!dica del artista int~rprete, toda vez que el -

artista intérprete debe frenar su impulso novedoso, su --

(30) Hornburq• Le Droit d'Interpretation des Acteurs et -
des Artistes Executantes.- Paris 1930,- 9-11t cit. 
Mouchet y Radaelli. Ob. Cit.- Página 318. 

(31) Carlo Crist6faro.- Tratatto del Diritto de •Autore e 
de 'Inventore.- Torino Italia 1931.- Pfagina 391. 
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personalidad creadora, para subordinarla a ia del autor.

Porque s1 impregna de mucha originalidad o autonom!a su -

interpretaci6n, deja de ser ésta, para convertirse en una 
j¡i 

adaptaci6n, que requiere una autorizaci6n especial del ay 

tor y tiene un amparo autoral distinto. 

6.- Teoría que considera al derecho de int~rpr,t 

te corno una manifestaci6n del derecho del trabajo. 

Eduardo Piola Caselli, uno de los tratadistas -

cl6s!cos en materia autoral, se esfuerza por sostener en 

su "Diritto de Autore" (U.T.E.'l'. 'l'urin, 1934), que el de

recho del artista intérprete debe ser concebido y regula

do como una manifestaci6n del derecho laboral. (32) 

"Una mayor reflexi6n y experiencia -afirma-, me 

han inducido a sostener, aquélla que yo estimo la verdad,! 

ra soluci6n, y por la cual he propugnado en varios congre

sos internacionales y en mis publicaciones." La tesis, -

por lo mucho que a primera vista impresiona, pareciendo -

indicar que se trata de una vez por todas de la soluci6n 

definitiva, nos obliga a estudiarla con un mayor ?eteni-~ 

miento que el empleado en el an~lisis de las teorías pre-

ceden tes. 

En efecto, una gran mayor!a de las interpreta-

ciones, surgen como consecuencia de un contrato de trabajo. 

(33) 

(32 y 33) Eduardo Piola Caselli.- Diritto de Autore.- U.T. 
E.T.- Turin 1934. 
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E~identemente que entre el productor de una pe

licula ~inematogr~fica y los actores del film, existe un 

contrato de trabajo. No puede negarse que entre el empr~ 

sario de fonogramas y quienes los interpretan, grabando -

para ~l una canci6n, existe una relaci6n laboral. 

Es incuestionable que el derec,ho del trabajo 

tiene la misi6n de proteger a aquéllos que se encuentran 

en situaci6n de subordinac16n juridica respecto a un pa-

tr6n; pero la situaci6n de protecci6n que respecto del in 
t~rprete pudiera crear el ordenamiento laboral, no expli

ca por principio de cuentas en manera alguna, lü natural~ 

za de ese nuevo "quid" que surge al hacerse la interpreto! 

ci6n y que es indiscutiblemente un valor numvo. 

El aceptar que todas las consecuencias y situa

ciones que se producen con la interpretaci6n, estuvieran 

regidas por el derecho del trabajo, nos llevarla a la fu

nesta consecuencia de tener que admitir que el patr6n es 

el propietaria· ,de la interpretaci6n en todas sus manifes

taciones, ya que ella es el producto del trabajo del in-

tllrprete, y seg!m los principios del derecho laboral, "no 

puede negarse, y ni siquiera discutirse, que el derecho -

al producto del trabajo pertenece al patr6n. 11 

Por tal virtud, sostengo que la naturaleza del 

derecho de intérprete, no es una expresi6n del derecho l~ 

boral, sino una proyecci6n; porque, si es verdad que el -
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origen fue una relaci6n de trabajo, los efectos normati-

vos de este vinculo terminan cuando se deja de prestar el 

servicio bajo la direcci6n o dependencia, o como dice la 

nueva Ley Federal del Trabajo, la subordinaci6n o rela--

ci6n laboral; y cuando se empieza a e:{plotar comercialmeu 

te el trabajo que ha quedado grabado o fotografiado en -

cualquiera de los medios modernos de difusi6n, es cuando 

se genera el derecho de int,rprete. 

7.- ~osici6n de la nueva Ley Federal sobre el -

Derecho de Autor1 respecto de la naturaleza. jur!dica del 

derecho de los artistas int&rpretes. 

La nueva Ley Federal sobre el Derecho de Autor, 

publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1956, 

reformada y adicionada por decreto de 4 de noviembre de 

1963, publicada en ~l Diario Oficial de 21 de diciembre -

de 1963, es partidiaria de la teor!a de la creaci6n expue.!! 

ta en el presente capitulo, la cual reconoce el derecho -

conexo o vecino al derecho de autor, ya que el artista al 

•interpretar una obra hace nacer una nueva belleza que an

tes no existia y que con los a~elantos técnicos su inter

pretaci6n es susceptible de ser fijada por los medios me

cfulicos existentes como son: la grabaci6n de su voz, el. -

cinemat6grafo y la televisi6n. Tan es ast, que nuestra -

Ley Federal sobre el Derecho de Autor define en su artic~ 

lo 82 al intllrprete diciendo que; 11es intérprete quien, ac 
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tuando personalmente, exterioriza en forma individual las 

manifestaciones intelectuales o art!sticas necesarias pa

ra representar una obra." 

En igual forma el articulo 83 del mencionado O,t 

denamiento, se inspira en la teoria de la creaci6n al 

afirmar que: "para los efectos legales se considerarh in

terpretaci6n no s6lo al recitado y el trabajo representa

tivo o una ejecuci6n de una obra literaria o art!stica, -

sino tambi~n toda actividad de naturaleza similar a las -

anteriores, aún cuando no existe un texto previo que nor

me su desarrllo." 

Con la descripci6n de los art!culos precedentes, 

la Ley Federal sobre el Derecho de Autor, concede al ar-

tista int~rprete la doble cualidad de autor e intérprete 

ya que dichos preceptos prescriben que no es necesario 

que exista una obra previa que le fije su actividad al in, 

t6rprete y a este respecto, podemos citar como ejemplo a 

los artistas intérpretes fonomimicos y los circenses quis 

nes al efectuar sus interpretaciones.lo hacen sin la exi!_ 

tencia de una obra que norme sus actividades y por tal m2 

tivo, al actuar: crean una nueva belleza impregnada de or! 

ginalidad. 

8.- Opini6n Personal. 

Después de haber realizado un análisis detenido 

de las teor!as expuestas en el presente capitulo, las --
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cuales tratan de explicar la naturaleza jur!dica de los -

derechos de los artistas int~rpretes, he de manifestar -

que, desde luego me inclino por la teoria de la creación, 

que se encuentra plenamente reconocida por la Ley Federal 

sobre el Derecho de Autor. Por tal motivo, considero que 

el artista int~rprete, es un verdadero creador, ya que -

con su estilo y personalidad artística, otorga a la melo

día en la que interviene, un sentido musical y art!stico 

<mico, al grado tal, que el páblico conoce y prefiere a -

la canci6n no por ser de tal o cual autor, sino por la 1,n 

terpretaci6n que se hace. Asi una misma canci6n puede ser 

grabada o cantada por diversos artistas, y s6lo una inte~ 

pretaci6n tener ~xito. Esto depende de muchos :actores C.2, 

roo son: sensibilidad, proyecc16n, voz, cualidades histri§. 

nicas y gusto del público, porque es éste quien con su -

aceptaci6n hace del int~rprete un artista famoso dbndole 

prestigio tanto nacional como internacional. La misma exp2 

sici6n, se puede encuadrar y quedar tipificada a todos -

los a.rtistas intérpretes dedicados a cualesquiera de las 

especialidades ya sea de cine, teatro, radio y televisi6n. 
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C A P I T U L O V 

EL DERECHO HORAL DEL ARTISTA INTERPRCTE 



CAPITULO V 

EL DERECHO MORAL DEL ARTISTA INTERPRETE 

A.- DERECHO MORAL. 

CONCEPTO.- El derecho moral es el aspecto del 

derecho intelectual que concierne a la tutela de. la per

sonalidad del autor y a la tutela de la obra como enti-

dad propia. (34) 

De la presente def inici6n, podemos afirmar que 

el derecho intelectual aparece como una man1festaci6n, -

prolongaci6n o emanaci6n de la personalidad del autor, 

pues recae directamente sobre una obra en s! misma. 

Se dice tambi6n que el derecho moral es la faz 

del derecho intelectual que concierne a la tutela de la 

facultad creadora del individuo autor, iniciador de la -

obra como entidad propia. 

Pertenece a la familia de los derechos que prg, 

tegen la personalidad humana, de car&cter extrapatrimo-

nial, como el derecho a la vida, al honor, a la imagen, 

al respeto del secreto. Es por eso que la protecci6n· 

(34) Carlos Mouchet y Sigfrido A. Radaelli, "Los Dere-
chos Intelectuales sobre las Obras Literaria·s", To
mo II, P~gina 3. 
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del derecho de autor es al amparo de la libertad indivi

dual. 

En otros términos, el derecho moral tiene por 

objeto defender la personalidad del autor como la del a~ 

tista int~rprete de las posibles lesiones a la capacidad 

creadora del autor o a la calidad artística del artirta 

intln:prete. Se funda en el principio de que la persona-

lidad humana es intangible, y trata de evitar que se pe! 

judiquen, en lo esencial, los intereses personales del -

autor y del que interpreta la obra. 

El derecho intelectual es a la vez un cuerpo -

y un alma: el cuerpo, son los derechos patrimoniales o -

sea, aquellos que se pueden negociar y que aparecen al -

cabo de cierto tiempo y el alma son los derechos morales 

o sea, aquello que es ifll!lortal y cuya paternidad e inte

gridad deben estar igualmente aseguradas en el curso.de 

los tiempos. 

Es evidente, que el artista intérpretex tiene 

derecho a que su personalidad sea respetada por los que 

conocen su interpretaci6n y que su creaci6n sea tutelada 

en su integridad como una entidad propia, con caracteri~ 

ticas independientes de la obra primigenia. 

Tampoco puede discutirse su legitima aspira--

ci6n a que la interpretaci6n ~ea presentada al p6blico -

como obra suya, es decir• que su paternidad sea en todo 

60 



momento reconocida. 

Ahora bien, toda vez que el legislador mexicano 

concedi6 al artista int~rprete la calidad de un nuevo va

les, era absolutamente 16gico que se hiciera una regula-

ci6n de la instituci6n, siguiendo ·la pauta del derecho de 

autor. 

B.- FACULTADES QUE INTEGRAN EL DERECHO MORAL. 

El Derecho Moral se encuentra constituido por -

una serie de facultades especificas, que tienen en com6n 

tanto el hecho de ser concedidas para la tutela de la peE, 

sonalidad del int~rprete, como de la integridad de la prg, 

pia actuaci6n, siendo una entidad que tiene una vida pro

pia. 

Estas facultades, siguiendo la directriz gene-

ral del derecho de autor, pueden clasificarse en dos sec

ciones, a saber: facultades exclusivas o positivas y, fa

cultades concurrentes, defensivas o negativas. 

De la misma manera podemos asentar, que el der!! 

cho moral del intérprete, por su gran analog!a con el de

recho de autor, comprende asimismo las facultades exclus!, 

vas y las concurrentes, con las diferencias que, natural

mente, emanan del distinto objeto de la instituci6n le--

gal, que en un caso, es la obra primigenia, y en el otro, 

es la interpretaci6n. 



Facultades ~xclusivas. 

a).- Derecho de interpretar con estilo perso--

nal. 

El artista intérprete~ tiene derecho de confi

gurar su actuaci6n empleando su propio estilo y sus pro

cedimientos personales de trabajo, sin que los directo-

res y productores puedan imponerle alg6n otro, so prete!, 

to de cefiir la interpretac16n con toda fidelidad a la -

obra. 

Mientras el int6rprete ejecuta la obra ajustáa 

dose a las partituras o libretos y sin salirse .de los 

cartabones t6cnicos del caso, su estilo personalisimo de 

actuaci6n, no puede ser tocado por nadie. (35) 

b).- Derecho de continuar y terminar la propia 

interpretaci6n. 

El artista int6rprete no puede admitir, que su 

actuaci6n comenzada por 61, sea t~rminada por otro, aun

que haya de representar el mismo personaje o terminar la 

actuaci6n en el modo en que ~l la empez6. 

La substituci6n a mitad de una actuaci6n, im-

plicaria el aniquilamiento definitivo de un artista y la 

destrucci6n total de la interpretaci6n, as! como el est!, 

(35) .Juan Mariátegui Malarin, "Lineamiento del Derecho de 
lnt~rprete'', Página 24, editado por el Instituto P~ 
ruano de Fomento Educativo, Perú 1967. 
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lo del int~rprete primitivo. 

Es por ello que, el Contrato Individual de Tr,! 

bajo, del artista int~rprete, es ciento por ciento, per

sonaU.simo, y nunca podd. estar sujeto a substituci6n, -

puesto que dicha contrataci6n se hace en funci6n a la C,! 

lidad del artista 1nt6rprete. 

e).- Derecho de lo In6dito. 

Nadie puede fijar en soportes materiales, ac-

tos para la reproducci6n sonora o visual, ni mucho menos 

difundir, una ejecuci6n cuyo int~rprete no desea que sea 

conocida, ya porque crea que no corresponde a la calidad 

artistica que 61 se ha fijado como meta, o porque siente. 

que a6n no es el momento oportuno para lanzar su creaci6n 

ante la colectividad. 

El dafio que puede hacerse a un int6rprete, por 

desconocer su derecho de lo 1n~dito, es mayor a<in que el 

que pueda causarse a otra clase de creadores. La reputa 

ci6n art1stica de una de estas personas, puede arruinar

se para siempre, si llega a hacerse del conocimie~to del 

p6blico con la profusi6n que permiten los medios mec!ni

cos de reproducci6n, una interpretaci6n, aún nc1 termina

da, o a6n no lo§_uficientemente ensayada. 

Asimismo, puede causársele a un artista int6r

prete , un daño irreparable, si se lanza al mercado ar-

tistico una interpretaci6n en el momento en que otro ar-
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tista int6rprete acaba de obtener clamorosos triunfos 

con ·un g6nero de creaci6n similar. En el mundo art!sti

co, la oportunidad del momento crucial para lanzar al p~ 

blico una obra, es una de las actuaciones primordiales. 

Facultades Concurrentes. 

Derecho a que se mantenga la integridad de la 

interpretaci6n y de su tutela. 

"Hay algo de sagrado en la creaci6n art!stica, 

sostiene el jurisconsuJ.to uruguayo Eduardo J. Couture, -

que merece el m!s ·profundo respeto humano". "Esta crea-

ci6n, no consiste tanto en la invenci6n de su contenido, 

como en la victoria sobre las inhibiciones de su expre-

s i6n. Cada dia, hace nacer en el artista una nueva pos! 

bilidad de lanzar hacia la vida algo de su turbulento 

mundo de belleza; y cada mafiana renace la posibilidad 

del alma de liberarse de cuanto hay de estremecimiento -

en ella; pero las inhibiciones de. expresi6n son constan

tes, y pasan los d!as, y los meses, y las estaciones, y 

a veces la vida entera, sin que hayan surgido las posib! 

lidades de liberaci6n. Pero un d!a, el artista halla su 

medio de expresi6n, que le pertenece solo a ~l y que lo 

diferenciar~ para siempre de sus semejantes, y la obra -

de arte, en la austera desnudez de su belleza, queda pa-



ra siempre incorporada en el patrimonio humano". (36) 

Continuando con la protecci6n que la Ley Fede

ral de Derechos de Autor concede a los artistas int~rpr.!t 
1 

tes y en lo que se refiere a los derechos ·morales pode--

rnos sintetizar que es la facultad que les corresponde p~ 

ra oponerse a la grabaci6n de sus actuaciones vivas, a -

la grabaci6n de sus actuaciones radio-difundidas, telev! 

sadas, a la representaci6n de sus grabaciones para fines 

distintos de los autorizados por los mismos int~rpretes, 

en el reconocimiento de su calidad de 1nt6rpretes, en el 

de oponerse a toda deformaci6n, mutilaci6n o modifica--

ci6n de su obra que se lleve a cabo sin su autorizaci6n,. 

as! como a toda mengua del honor, del prestigio o de la 

reputaci6·n de los artistas int6rpretes. 

Reconocimiento de los derechos morales de los 

artistas int~rpretes en la Ley Federal sobre el Derecho 
•' 

de Autor. 

A).- Antecedentes. 

Cuando los artistas int~rpretes trabajan en 

cualquiera de las especialidades esclmicas ,. ya sea que 

se trate de Radio, Cine, Teatro, Televisi6n, Centros Nos_ 

turnos, etc., se encuentran protegidos en sus relaciones 

laborales por la Ley Federal del Trabajo, teniendo dere-

(36) Eduardo J. Couture, "La Experiencia Uruguaya en Ma
teria de Derechos Intelectuales", Conferencia ante 
el Instituto Argentino de Derecho Intelectual, Bue
nos Aires 1941. 
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ra siempre incorporada en el patrimonio humano". (36) 

Continuando con la protecci6n que la Ley Fede

ral de Derechos de Autor concede a los artistas int~rpr~ 

tes y en lo que se refiere a los derechos morales pode-

mos sintetizar que es la facultad que les corresponde p~ 

ra oponerse a la grabaci6n de sus actuaciones vivas, a -

la grabaci6n de sus actuaciones radio-difundidas, telev! 

sadas, a la representaci6n de sus grabaciones para fines 

distintos de los autorizados por los mismos intérpretes, 

en el reconocimiento de su calidad de int,rpretes, en el 

de oponerse a toda deformaci6n, mutilaci6n o modifica--

ci6n de su obra que se lleve a cabo sin su autorizaci6n,, 

as! como a toda mengua del honor, del prestigio o de la 

reputaci6n de los artistas intérpretes. 

Reconocimiento de los derechos morales da lo.s 

artistas int~rpretes en la Ley Federal sobre el Derecho 

de Autor. 

A).- Antecedentes. 

Cuando los artistas intérpretes trabajan en 

cualquiera de las especialidades escénicas, ya sea que 

se trate .de Radio, Cine, Teatro, Televis16n, Centros No~ 

turnos, etc., se encuentran protegidos en sus relaciones 

laborales por la Ley Federal del Trabajo, teniendo dere-

(36) Eduardo J. Couture, "La Experiencia Uruguaya en Ma
teria de Derechos Intelectuales", Conferencia ante 
el Instituto Argentino de Derecho Intelectual, Bue
nos Aires 1941. 
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explotaci6n pública y comercial, en radio, televisi6n, -

salas cinematográficas, sinfonolas, en grabaciones.de v~ 

riada naturaleza que se ejecutan en hoteles, restauran--

tes, cafeter!as, grandes almacenes, supermercados, etc., 

y en general, en locales a donde tiene acceso el p6blico 

para disfrutar de un espect~culo de cualquier !ndole, P.!! 

gando un precio de entrada, o bien, en campafias publici

tarias que las agencias especializadas o los anunciantes 

por si mismos llevan a efecto a trav~s de los anµncios -

comerciales, mediante su reproducci6n en Radio, Televi-

si6n, Noticieros Cinematogr&ficos, camionetas de soni--

do, fotografias en murales o 11displays", fotograf!as in

sertas en peri6dicos y revistas, etc. 

Las grabaciones mencionadas, fueron en un prin 

cipio explotadas por los usuarios de manera il!cita e i!l 

moral, utilizando sin ningún derecho el producto del tr.ia 

bajo de los artistas int~rpretes sin el pago de una jus

ta retribuci6n y empleando esas interpretaciones graba-

das en forma distinta de aquella para la que fueron con

tratadas originalmente, cometiendo una clara violaci6n a 

los derechos de los artistas intérpretes. Pero, parte -

de esto, la utilizaci6n inmoderada e incontrolada de las 

reproducciones de las interpretaciones, ha puesto en gr~ 

ve peligro a los actores int6rpretes, por cuanto que se 

eliminan los programas vivos. Por este otro concepto, -
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el pago de una retribuci6n justa es procedente y son tan 

to más, peligrosas esas reproducciones si se considera 

que, fundamentalmente, en lo que se refiere a la Radio, 

la Televisi6n y el Cinemat6grafo, se trata de apasiona-

das actividades, con posibilidades inmensas que se han -

ostentado universalmente, no solo como medio de distrac

ci6n, sino de expresi6n del pensamiento, con gran valor 

educativo de m6ltiples aspectos y proyecciones, de gran 

fuerza de penet:raci6n en todos los 6.Jubitos del congloma..: 

rado social. 

Es por ello, que podemos afirmar que nadie. ti! 

ne derecho a utilizar el producto del trabajo de terca-

ros sin el pago .de una justa retribuci6n, y cuando se em 
pleara esas interpretaciones en forma distinta para la -

que fueron contratadas originalmente, se es~~ violando -

el derecho del artista int6rprete. 

Dada la trascendencia del presente problema en 

cuanto a la tutela de los derechos del artista int~rpre

te, los sindicatos de actores, de gran parte del mundo, 

se percataron de la urgente necesidad de luchar por el -

reconOc:imiento legal de los derechos que a los artistas 

int~rpretes les corresponden por la explotaci6n lucrati

va de sus interpretaciones grabadas y, puede considerar

se, que la raz6n fundamental de la constituci6n de la F~ 

deraci6n Internacional de Actores, en el Congreso de 
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Londres, celebrado en 1950, fue precisamente con el fin 

de servie a todos los artistas int,rpretes del orbe, pa

ra la conquista de los derechos de intérprete. 

B).- Reconocimiento. 

En M~x1co, la Asociac16n Nacional de Actores, 

libr6 una batalla activa y eficaz ante los organismos 

correspondientes, batalla que se vi6 coronada por el 

~xito al incluirse en la Ley Federal sobre el Derecho de 

Autor, publicada en el Diario Oficial de la Pederac16n, 

el 31 de diciembre de 1956, disposiciones que estable--

c!an, en forma definitiva, los derechos del artista in-

t6rprete. 

Conviene, pues, delinear en primer t6rmino, -

.los derechos substanciales que la vigente Ley sobre el -

Derecho de Autor, de 4 de noviembre de 1963, publicada -

en el Diario Oficial de la Federaci6n el 21 de diciembre 

de 1963, consagrara en favor de los intérpretes, para -

después esbozar las principales particularidades que con 

ciernen a su legalidad. (38) 

La Ley Federal sobre el Derecho de Autor, en -

vigor desde el dia 22 de diciembre de 1963, es reglamen

taria del articulo 28 de la Constituci6n Política de los 

(38) Lic. José Luis Caballero cArdenas, "Breves Apuntes 
sobre la Asociaci6n Nacional de Intérpretes, s. de 
I, y los Derechos de Int6rprete", página 1, M6xi-
co, D.F. 9 de Septiembre de 1970. 
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Estados Unidos Mexicanos. Es por ello, que sus disposi

ciones' son de orden p6blico y se reputan de inter~s p6-

blico y social; tiene por objeto la protección de los d!!, 

rechos que la misma establece en beneficio de los auto-

res o int6rpretes de toda obra intelectual o art!stica, 

y la salvaguarda del acervo cultural de la Naci6n. (39) 

Reconoce en su integridad el contenido de los 

derechos de autores e int6rpretes, que se desdobla en el 

derecho moral y en el derecho econ6mico. Concretamente 

los art!culos que se refieren a la protecci6n de los ar

tistas e intérpretes en cuanto a su derecho moral son -

los ·siguientes: 

Articulo 20.- "Son derechos que la Ley recono
ce y protege en favor del autor de cualquiera de las 
obras que se sef'ialan en el articulo tg, los siguientes:" 

:i:.- "El reconocimiento de su calidad de autor". 

II.- "El de oponerse a toda deformaci6n o modi
ficaci6n de su obra, que se lleve a cabo sin su autoriZA 
ci6n, as! como a toda que redunde en demérito de la mis
ma o mengua de~ honor, del prestigio o de la.reputaci6n 
del autor. No· es causa de la acci6n de oposición la li-
bre critica cientifica, literaria o artística de las 
obras que ampara esta ley, y" 

III.- "El usar o explotar temporalmente la 
obra por si mismo o por terceros, con prop6sitos de lu-
cro y de acuerdo con las condiciones establecidas por la 
Ley". 

"Articulo Stl.- "La enajenaci6n de la obra; la 
facultad de editarla, reproducirla, representarla, ejecy_ 

(39) Articulo ta de la Nueva Ley Federal sobre el Dere-
cho del Autor, publicada en el Diario Oficial del -
21 de Diciembre de 1963. 
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tarla, exhibirla, usarla o explotarla, no dan derecho,a -
alterar su titulo, forma o contenido". 

"Sin consentimiento del autor no podr!n publi
carse, difundirse, representarse ni exponerse p~blicamen 
te las traducciones, compendios, adaptaciones, transpor= 
taciones, arreglos, instrumentaciones, dramatizaciones o 
transformaciones, ni totales ni parciales de su obra. 

Independientemente del consentimiento previo, 
estos actos deben ejecutarse sin menoscabo de la reputa
ci6n de su autor y en su caso, de la del traductor com
pilador, adaptador o autor de cualquier otra versiAn. 

El autor podrá en todo tiempo realizar y auto-
rizar modificaciones a su obra. · 

Articulo 56.- 11'l'oda persona f!sica o moral que 
publique una obra est& obligada a mencionar el nombre 
del autor o seud6nimo en su caso. Si la obra fuere an6ni 
ma se harS. constar. Cuando se trate de traducciones, co!i 
pilaciones, adaptaciones y otras versiones, adem&s del -
nombre del autor de la obra 01:iginal o su seud6nimo, se 
har! constar el nombre del traductor, compilador o autor· 
de la vers16n. 

Queda prohibida la supresi6n o substitue16n 
del nombre del autor". 

Articulo 72.- "El derecho de publicar una obra 
por cualquier medio no comprende, por s! mismo, el de su 
explotac16n en representaciones o ejecuciones públicas" • 

. Articulo 73.- "La autorizaci6n para difundir -
una obra protegida, por televisi6n, radiodifusión o cual, 
quier otro medio semejante, no comprende el de redifun-
dirla ni explotarla públicamentet salvo pacto en ~ontr.a
rio". 

Articulo 74.- "En el caso de que las estacio-
nes radiodifusoras o de televisi6n por razones técnicas 
o de horario y para el efecto de una sola emisi6n poste
rior. tengan que grabar o fijar la imagen y el sonido an_ 
ticipadamente en sus estudios, de selecciones ~us~cales 
o partes de ellas, trabajos. conferencias o estudios 
cientificos, obras literarias, dram~ticas, coreogr!ficas, 
dram~tico-musicales, programas completos y, en general, 
cualquier obra apta para ser difundida, podr&n llevar al 
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cabo dicha grabaci6n sujetAndose a las siguientes condi
ciones;" 

a)·- "La transmisión deber& efectuarse dentro 
del plazo qua al efecto se convenga." 

b).• "No debe realizarse con motivo de la gr~ 
baci6n, ninguna emisi6n o difusi6n concomitante o simul
táneá1'• 

e).- ''La grabaci6n solo dará derecho a una so
la emisi6n. La grabaci6n y f ijaci6n de la imagen y el sg 
nido realizada en las condiciones que antes se mencio--
nan; no obligar' a ning(ín pago adicional distinto del -
que corresponde por el uso de las obras"• 

"Las disposiciones de este articulo no se apli
car6n en caso de que los autores, int6rpretes o ejecutan, 
tes tengan celebrado convenio remunerado que autorice -
las emisiones posteriores." · 

Los~ "anuncios comerciales" grabados para su .r~ 
producci6n a! trav6s de la radio, la televisi6n o los ng, 
ticieros cinema~ógr!ficos, podrln ser reproducidos hasta 
por 1ln periodo de seis meses despu6s de la fecha de su -
9rabaci6n; pasado este t6rmino, la reproducci6n deberá -
retribuirse por cada periodo adicional con una cantidad 
proporcional a la co~trat!').da originalmente, a quien co
rresponda por haber participado en las mencionadas graba 
ciones, y en su caso, a 'los autores cuando no existiere
cesi6n de sus derechos". 

Articulo 75.~ "Cuando al hacerse una transmi-
si6n por radio. o telev1si6n vaya a grabarse simultánea-
mente deber! contarse con el consentimiento previo de -
los autores, int~rpretes y ejecut~tes que intervengan -
en la misma, a efecto de poder ser reproducida con post~ 
rioridad con fines lucrativos. · 

· Para los efectos de esta Ley, se entiende que 
hay fines de lucro cuando quien utiliza una obra preten
de obtener un aprovechamiento econ6mico directa o ind1-
rectamente de la utilizaci6n. 

At.'ticulo 86.- "Será necesaria la autorizaci6n 
expresa de los int6rpretes o los ejecutantes para llevar 
a cabo la reemisi6n, la fijaci6n para radiodifusi6n y la 
reproducci6n ele dicha fijac16n". 
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. Articulo 87 .- "Los int6rpretes y los ejecutan
tes tendr~n la facultad de oponerse a: 

I.- La fijaci6n sobre una base material, a la -
radiodifusi6n y cualquiera otra forma de c011unicaci6n al 
p6.blico, de sus actuaciones y ejecuciones directas; 

II.- La fijaci6n sobre una base material de sus 
actuaciones y ejecuciones directamente radiodifundidas o 
televisadas, y 

III.- La reproducci6n, cuando se aparte de los 
fines por ellos autorizados. 

Los derechos morales se consideran unidos a la 

persona del int6rprete y son perpetuos, inalienables, im

prescriptibles e irrenunciables; y se transmite al ejerc! 

cio de dichos derechos a los leg!timos herederos o a.cua! 

quier persona por virtud de disposiei6n testamentaria.(40) 

(40) Ultimo párrafo del articulo 3Q de la Ley Federal so
bre el Derecho del Autor. 
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CAPITULO V:t 

EL DERECHO PECUNIARIO O ECONOMICO DEL ARTISTA INTERPRETE 



int6rp~etes o l~ Asociaei6n Nacional de Int6rpretest con 

los usufructuarios; a falta de convenio, los derechos pe

cuniarios se regular!n por las tarifas que expide la se-
cretar!a de Educaci6n Pública, y, en el caso de la cinem,! 

tograf!a, los derechos pecuniarios de autores, de int6r-

pretes, serM determinados po.r las tarifas que expide la 

Secz:etar!a de Educaci6n P6blica. Es nulo cualquier apto 

-- por el cual se transmiten o afecten derechos patrimonia

les de los int~rpretes o por el que se autoricen modific.! 

eiones' a una obra, cuando se estipulen condiciones infe-

riores a las que seftalan como llinimas las tarifas que ex

pide la Secretaria de Educaci~n P6blica. Ello significa 

que los derechos pecuniarios de los int&rpretes son irre

nunciables cuando se celebra al~n pacto de orden privado 

cuyo.JJOnto resulta inferior a las propias tarifas. (42) 

.Naturalmente ptteden los in~rpretes obtener de-

rechos pecuni&rios super.1.orelJ a los que se contienen en -

las tarifas vigentes, a trav&s de la celebraci6n de convs 

- nios con los .usuarios de las obras grabadas, con excep-

ci6n del caso de la tarifa de cinematograf!a, que tiene -

que ver coh la explotaci6n de las peliculas c:inernatogr&f! 

cas en salas de exhibición que operan en el pa!s. Ha de 

(42) Lic. Jos& Luis Caballero Cfu:idenas.- Breves Apuntes so 
bre la Asoc:iaci6n Nacional de Int6rpretes, s. de I.-
y los Derechos de Xnt~prete.- México, D.F. 9 de se,a 
tiembre de ·1910. 
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quedar di~fanamente señalado, que los convenios particulA 

res que los int~rpretes pudieren haber realizado con los 

usuarios respecto de la explotaei6n de las obras grabadas, 

son nulos de pleno derecho si contienen prestaciones eco

nómicas inferiores a las de las tarifas en vigor, de - -

acuerdo con las explicaciones precedentes. 

Los derechos pecuniarios se encuentran protegi

dos por la Ley Federal sobre el Derecho de Auto~, public,! 

do en el Diario Oficial de 31 de Diciembre de 1956, refoz;. 

m~da y adicionada por el Decreto de 4 de noviembre de - -

1963, publicado en el Diario Oficial de 21 de diciembre -

de 1963, en sus articulos 79 y 159, de la propia Ley, los 

cuales manifiestan lo siguiente& 

11.A.rt. 79.- Los derechos por el uso d explota-
ci6n de obras protegidas por esta ley, se causarAñ cuando 
se realicen ejecuciones, representaciones o proyecciones 
con fines de lucro obtenido directa o indirectamente. Es
tos derechos se establecer6.n en los convenios que cele--
bren los autores o sociedades de autores con los usufruc
tuarios; a falta de convenio, se regular&n ~or las tari-
fas que expida la Secretaria de Educaci6n Publica, la que 
al fijarlas procurar! ajustar los intereses de unos y - -
otros, integrando las comisiones mixtas convenientes. 11 

"En el caso de la cinematograf!a, ser&n determ,! 
nados por las tarifas que expida la Secretaria de Educa-
c16n P6bliéa y los usufructuarios los cubrirán por inter
medio de los distribuidores." 

"Las disposiciones de este articulo soñ aplica
bles en lo conducente a los derechos de los int~pretes y 
ejecutantes." 

11Art. 159.- Es nulo cualquier acto por el cual 
se transmitan o afecten derechos patrimoniales de autor,-



intérpretes y ejecutantes, o por el que se autoricen modi 
f~caciones a una obra cuando se estipulen como m!nimas -= 
las tarifas que expida la Secretaria de Educaci6n P!tbli
ca." 

A la fecha, los artistas intérpretes cuentan 

con los convenios, tarifas, preceptos y medios legales PA 

ra el cobro de los derechos pecuniarios que a los mismos 

corresponden por la explotaci6n de sus obras grabadas; i~ 

ciso a) articulo 74 de la Ley Federal de Derechos de Au-

tor, que dice: 
.e,¡ 

Articulo 74.- "- n el caso de que las estaciones ' 
,radiodifUsoras o de televis16n, por razones técnicas o de 
horario y para el efecto de una sola emisi6n po~terior, -
tengan que grabar o fijar la imagen y el sonido anticipa
damente en sus estudios, de selecciones músicales o par-
tes de ellas, trabajos, conferencias o estudios cientifi
cos, obras literarias, dram~ticas, coreogr!ficas, dram~t! 
co-musieales; programas completos y, en general, cualquier 
obra apta para ser difundida, podrtm llevar al cabo dicha 
9rabaci6n sujetándose a las siguientes condiciones: 

a).- "La transmisión deber& efectuarse dentro -
- del plazo que al efecto se convenga.n 

b) .- 11 No debe realizarse con motivo de la grab~ 
c.16n, ninguna e~isi6n o difusi6n concomitante o simult!-
nea.11 

· e).- "La grabación s6lo darll derecho a una sola 
em1si6n. La gral;laci6n y fijación de la imagen y el sonido 
realizada en las condiciones que antes se mencionan, no -
oblig~á a ning6n pago adicional distinto del que corres
ponde por el uso de las obras.n 

"Las disposiciones de este articulo se aplica-
rán en caso de que los autores, intérpretes o ejecutantes 
tengan celebrado convenio remunerado que autorice las emi 
siones posteriores." · -

A).- Los 11 anu1:lcios comerciales" grabados para su 

reproducci6n al través de la radio, la televisi6n o los n2 

ticieros cinematogr~ficos, podrfm ser reproducidos hasta 
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por un per~odo de seis meses de~pu~s de la fecha de su 

grabaci6n; pasado este término, la reproducci6n deber& rit 

tribuirse por cada periodo adicional con una cantidad prg 

porcional a la contratada originalmente, a quien corres-

ponda por haber participado en las mencionadas grabacio--

nes, y en su caso, a los autores cuando no existiere ce-. .,, 
si6n de sus derechos. 

Esta norma autoral permite a los artistas inté!: 

pretes obtener el pago de los derechos inherentes por la 

explotaci6n de los anuncios comerciales en los que hayan 

tomado parte; cuando la explotaci6n de que se trate exce

da del periodo de seis meses que la ley autoriza para la 

utilizaci6n de los anuncios comerciales, en la inteligen

cia de que, en la pr&ctica, por razones de equidad, se -

cuentan los primeros seis meses de explotaci6n, no a par

tir de la fecha de la gra.baci6n de tales anuncios, como -

dice la ley, sino a partir de la fecha de su primera emi

si6n o explotaci6n pública, dividiéndose el pago propor-

cional de que hab1a el articulo 74, que se coment~, en. -

sus dos periodos de tres meses cada uno, correspondiendo 

el primero el cincuenta por ciento del sueldo original -

que el artista int~rprete haya cobrado por su actuaci6n -

viva, re~lizada para el anuncio comercial en que part~ci

p6 por contrato y el otro cincuenta por ciento, en su ca

so, se pagar~ por el periodo adicional de tres meses y -

as! sucesivamente. 

~~cíWt\ ~e 

IJ, ft. - M .. 
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B).- Convenio celebrado con la Crunara Nacional 

de la Industria de la Radiodifusi6n el 10 de febrero de 

1966, elevado a la categor!a de tarifa, por acuerdo pu-

blicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 25 de -

agosto de 1966. ·La tarifa de que se habla puede consul

tarse a foja$ 332-7 de la Nueva Ley Federal sobre el De

recho del Autor. Regula el pago de los Derechos de In-

t6rprete por el uso de las interpretaciones musicales de 

los artistas en las transmisiones de las estaciones ra-

diodifusoras comerciales de la Rep6blica Mexicana. 

C).- Tarifa para el pago de los Derechos de AJ! 

tor para quienes,!!..xplotan peliculas cinematogr6ficas en·-

las salas de exhibici6n que operan en el Pa!s, publicada 

en el Diario Oficial de 9 de noviembre de 1965. Dicha -

tari~a puede verse a fojas 331 de la Ley Pederal de Der~ 

chos de Autor. 

D).•'Tarifa para el pago de derechos por el -

uso en hoteles de obras protegidas.por la Ley Federal de 

Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la -

Federaci6n de 9 de octubre de 1964. Claramente se cons~ 

gran en su articulo 2Q los Derechos correspondientes a -

los Int6rpretes, segiln puede consultarse a fojas 332-3, 

de la Ley Federal de Derechos de Autor. 

E).- Tarifa para el pago de derechos por ejec.J:!. 

ci6n de música mediante transmisiones especiales por bi
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lo telef6~co o frecuencia modulada para que requiera si§. 

temas especiales para su recepci6n,_publicada en el Dia-

rio Oficial de 9 de octubre de 1964; en el articulo 2Q.in 

ciso b). Se consagran claramente los derechos econ6micos 

que deben pagarse a los int~rpretes po~ la ejecuc16n de -

las obras musicales en que tomen parte, se~ puede com-

probarse con la consulta de la misma tarifa, publicada a 

~ojas 332-5 de la Ley Federal de Derechos de Aut~r. 

F).- Tarifa para el pago de ~os derechos de ej.!, 

cuci6n p6blica de discos en si~fonolas, publicado en el -

Dario Ofi~ial el 19 de julio de ~962. En.el cuerpo de e!, 

ta tarifal· se estipula con toda p,recisi6n, los derechos '."' 

que a los artistas in~rpr~tes corresponden por la explo

taci6n de sus discos de 45 y 78 revoluciones por minuto ~ 

en las sinfonolas que operan dentro del Territorio Nacio

nal. La.susodicha tarifa puede consultarse a fojas ~3 y 

siguientes, de la Ley Federal de Derechos de Autor. 

Esta tarifa prev~ pagos adicionales que deben -

ser cubiertos por los dueños de los establecimien.tos ~n .. 

que la música se difunda, conforme a los conceptos que en 

la propia tarifa se puntualizan. Cabe decir sobre este -

particular, que los fabricantes de discos trataron de ev_! 

dir por todos los m~dios el pago de lo~ derechos 'de 1nt6E, 

prete a_trav~s de la Asociaci6n Nacional_de Intérprete$, 

s. de :t., argumentando, fundamentalmente, que los artis-
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tas in;t&rpretes contratados en sus elencos de grabación, 

no habian otor~ado cart~.poder·a la Asociación Nacional 

de Intlirpretes, s. de I., para que dicha Agrupación co--

brara o recaudara los derechos de int~rprete consignados 

en la tarifa de.que se habla, a nombre y representación 

de los propios interesados. Las propias 9ompaft!as grab,! 

doras hicieron pagos direc~os a los. artistas in~lirpretes 

que ten!an bajo cont.rato y, en muchas ocasiones, obliga

ron a los artistas int&rpretes a renunciru; en sus contr! 

tos de grabaci6n al cincu~nta po~.ciento de sus d~rechos 

pecuniar~os de indrprete, o bien, a la totalidad, y, a1 

respecto, conviene manifestar que si esos pagos directos 

fueron hechos por debaJo.de.lo que marca la tarifa, de~

ben considerarse nulos, y obviamente, son nulos tambili.n 

todos los convenios o .cont~atos en los que los artistas 

hayan renunciado volun.taria o forzadamente a sus derechos 

pecuniarios d~ int&rprete, según· se.colige del contenido 

de los art!cu~os so, segundo pfu;-rafo, 114 y 159 de la 

· Ley Federal de D~recho de Autor. 

Despu~s de una lucha.incesante las principalef:J 

compafi!as grabadoras de discos, afiliadas a la Amprodis, 

reconocieron ante la Dirección General de Derec;:hos de AJ.! 

tor, la obli9aci6n de cubrir a la A.N.D.I., los derechos 

de int~rprete que corresponden a los artistas que graban 

discos, en los t~rminos de la tarifa de 19 de julio de -
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1962, col!'prometilmdose a pagar las cantidades correspon

dientes a partir del primer'trimestre del afto de 1968, -

como consta en el acta levantada con motivo de la reuni6n 
I 

que se celebró al efecto el 29 de octubre de 1969 en la 

sala de juntas de la Direcci6n General del Derecho de A~ 

tor, de la Secretaria de Educación Pdblica, a la que con 

currieron los representantes legales de la Amprodis, las 

compaAias 'grabadoras afiliadas y los de la Asociaci6n N!; 

cional de Intérpretes, bajo la presencia del sefior Dires 

tor General del Derecho de Autor. 

G).- Cl&usula contenida en todos los cont~atos 

colectivos de trabajo vigente, celebrados por la Asocia

ci6n Nacional de Actores con las Empresas Comerciales de 

felevisi6n que operan en la Rep6blica ~e~ican~, donde se 

autoriza a las ~mpresa.s a& "tomar kinescop~os,. cintas 

magñeticas o video-tapes de lo~ programas vivos ~n que -

act6en miembros del sindictato, estipul&ndose como com-

pensaci6n por la explotaci6n f1:1tura de esas grabaciones 

fuera de la República Mexicana, los procentajes .Por ~().:o~ 

nas de explotaci6n a que la pro~ia cláusula ~e refier.e.

En esa cl~usula obrero-patronal, las parte9 reconocen ~

que son de naturaleza autoral las compensaciones est~pu

ladas, por correspond~r a la autilizaci6n o explotaci6n 

de las obras protegidas por la Ley Federal de Derechos -

de Autor. 11 
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H) ·- Las repeticiones de ld.nescopioa, cintap ma.a 

n~ticas o video-tapes, tomados por las ompreaus televioo

ras de los programas vivos en que act6en miembros dol Sin 

dicato de Actores, producen a los artistas 1nt6rpr.etes d! 

rechos pecuniarios de 1nt~rprete, por trata.rae lina y llA 

namente de la explotaci6n lucrativa de obrao de lon int6' 

pretes protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor, 

Debe hacerse notar, que la Asociac:i6n Nacional de Actores 

y la Asociaci6n Nacional de !nt6rprete5, s. de I., tienen 

celebrado un convenio especial para que la A,Jl.D.A • .reca.Y. 

de a nombre de la A.N.D.I. los derechos pecunia.1!1.oa corre4 

pondientes de las empresas de telev1&16n que exploten loe 

kinescopios, cintas magn~ticas o video-tapen t.Qwados de -

los programas vivos y los distribuyan entre lon artifitas 

intérpretes, tar..bién en nomhre y representac16n de la A.-

N.D.I. 

:r:> .- Convenio celebrado por la >.JJ.ociación J~aei2. 

nal de :rnt&pretes, s. de x. con la empresa Fomento de 1!, 

levisi6n Nacional, S. A. de C. •¡ • 1 p~op.1et.a.d .. a. d<: l~ Zsta, 

ci6n de Televisi6n XHTl1-Tl, Canal Ocho en r-~;i-...ico, P. 1."•t"" 

para el pago de los Derechos de Intérprete por l~ explotj;; 

c16n de las pe:Liculas -:::inematogr~!'!.cas <m que _;;¡r.i..rti~if-"'tll 

nd.em!::.iros de la A.,N .D.:r:. ~n el C~.nal Ocho -je ".!'V; ~l pasadQ 

15 de :r..ayo de 1970 y que enetró en Yi90: a p~rti..r 1;lel. ói.;;:. 

1" tle septien0re tanib!.én óel .rni.~mo ~-;;. r.f;;s•;lte. o;;.r;.rtv.µo 



hacer notar que la Asociaci6n Nacional de Int~rpretes de 

México, es la primera Organizaci6n en el mundo que ha ob

tenido la celebraci6n de un convenio de esta naturaleza -

para que las Empresas de Televisi6n pa9uen a los artistas 

int~rpretes una retribuci6n equitativa, con motivo de la 

explotaci6n en T.v., de las peliculas cinematogr~ficas 

en que los propios artistas hayan tomado parte. En lo f,!! 

turo, convenios similares ser!n pactados con las restan-

tes empresas de Televis6n que operan en la Rep6blica MeJC! 

cana. 

J).- Tarifa para el cobro ~e los Derechos ~e A,!! 

tor y de Int~rprete por la ejecuc16n, representaci6n, ex~ 

hibici6n y, en general, por el ueo o explotaci6n de obras 

protegidas por la Ley, en Radio y Televisi6n aplicable, -

en lo.conducente, a los artistas int~rpretes. 

Sustento la opini6n personal de que los derechos 

de int~rprete tambi~n se causen en favor de los actores,

con motivo de la explotaci6n lucrativa de su imagen fija

da en fotografia, de acuerdo con lo que previene ~l art!c~ 

lo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en relaci6n 

con el articulo 74, Último párrafo, del propio Ordenam1e.n 

to. Asimismo, estimo que el derecho de inferprete se ca11 

sa en una actuaci6n viva, si esa actuaci6n se difunde por 

Radio o T.V. a público distinto del que cabe en el recin

to donde tenga lugar la actuaci6n viva de que se trate, -
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bien se~, teatro, cabaret, café cantante, restaurant, etc. 

etc. 'rambi&n considero, que se. causa el derecho de inté~ 

prete, cuando simultáneamente, o en forma diferida, se di, 

funde la actuaci6n viva de los actores intefpretes de que 

se trat~, proyectándose en pantallas adecuadas en salas -

de cine, o teatros? o localidades especialmente adaptadas 

para· ese prop6sito, bien sea qu~ la transmis~6n se hag~ -

en circuito cerrado exclusivamente para dichos locales, o 

bien, que sea captad~ tambi6n por receptores de TV parti

cualres~ Finalmente, creo que debe caUSSJ:'. derechos de i,U 
"' - tl!rprete, en favar de los actores de doblaje, la explota-

ci6n de los dobl~jes respectivos. por los medios Qe difu-

si6n en que la misma utilizaci6n se lleve a cabo. 

Caracter!sticas del Derecho Pecuniario del Ar-

tista Int~rprete. 

Los tratadistas estlm de acuerdo en que la.s ca

racter!sticas .. generales del derecho pecunicario del arti,! 

ta intllrprete, son las .siguientes: . (43) 

a).- Cedible. 

El artista int~rprete o sus herederos estlm fa

cultados para enajenar o ce~er sus derechos pecuni.arios a 

un tercero. En la práctica, repetidas veces la cesi6n de 

lqs derechos relativos a su i~terpretaci6n, ocasiona per

juicios al artista intérprete, pues puede acontecer que -

(43) Isidro SAtanowsky.- Derecho Intelectual.- Tomo I, P! 
ginas 321 a 324.- Tipográfica Editora Argentina, Bu~ 
nos Aires 1954. 
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con el trapscurso del tiempo aumente su fama, y no seria 

justo que se contin6e reproduciendo su interpretaci6n, sin 

una compensaci6n mayor, que lo beneficie. 

b).- Limitaci6n en el tiempo. 

La doctrina es unrutime; en cuanto al derecho de 

disfrutar econ6micamente de la interpretaci6n del artista 

int~rprete durante la vida de ~ste y despu6s que es tran~ 

ferida a sus herederos durante el plazo que es determina

do por cada legislaci6n nacional. 

e) •• Transmisibilidad. 

Es indudable que los derechos· del causante· "ar

tista int~rpre~e", tiene derecho a percibir despu6s de l~ 

muerte de éste, los beneficios econ6micos que se obteg~ · 

de las interpretaciones, dentro de un plazo determinad~,

como se ha afirmado anteriormente. .Los herederos de los 

artistas intérpretes, deben de estar. exentos d~l pago del 

impuesto sucesorio, sobre las interpretaciones, que for-

man parte de la masa hereditaria. 

d).- Derecho de gareJ)t!a. 

El artista intérprete pued.a afectar su "derecho . . 

pecuniario" sobre sus interpretaciqnes, __ par~ garantizar -

el cumplimiento.de una obligaci6n contraída. 

Después de ~onecer las caracter!sticas gen~ra-

les mencionadas, es indispensable referirse a las notas -

esenciales que integran el derecho pecuniario de los ar--
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tistas int&rpretes; 

A).- Derecho del artista int~prete a recibir -

una remuneraci6n adicional, previa autorizaci6n, en los -

siguientes casos: 

:1..- La.comunicaci6n al p6blico, por radiodifu-

s16n Cradiodifusi6n designa la difusi6n de comunicaciones 

radió telef6nicas destinadas a ser recibidas directamente 

por el p6l>lico) (A.rt. 1Q del ·Reglamento General de la Con 

venci6n Interamericana de Expertos para la Protecci6n de 

los Derechos de Autor. Washington 1946), televisi6n, al• 

to-parlantes, u otro medio an&logo, de sus interpretacio

nes o ejecuciones· directas. 

2.- La fijaci6n sobre una base material, de sus 

ejecuciones directas radiodifUndidas.. (De todos los ders_ 

chos· que se han intentado reconocer a los artistas intér

pretes o ejecutantes, el m!s generalptente admitido.u~ª el 

encaminado a asegurarles una compensaci6n pecun~aria _por 

cualquier utilizaci6n radiqf6nica o fonográfica, de sus -

interpretacione~ directas). (Por interpFetaci6n directa,

hay que entender, la ejecuc~6n de una obra.interpretada -

directamente por un pÚblico, el cual la oyQ o l~ vi6, sin 

mediaci6n de ningún.proc~dimiento de transmisi6n o de re

gistro.) En efecto, parece equitativo que, salvo en el -

caso de especulaci6n especial admitiendo desde el primer 

momento una transmisi6n o una reproducci6n fonográfica, -. 
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se conced~ una remuneraci6n suplementaria cuando una de-

terminada interpretaci6n artística ~e utiliza m~s amplia

mente, en el tiempo y en el espaci.o, de lo previsto en el 

primer momento y de lo que de com6n acuerdo entre las paE, 

tes había sido objeto de una remuneraci6n determinada~ E§. 

ta remuneraci6n se aplica entonces a un caso especial, a 

la de una interpretaci6n efectuada en p6blicoi· La insta

laci6n de un micr6fono de radiodifusi6n o de un ~parato -

de registro constituye otra nueva u.tilizaci6n del trabajo 

del artista intérprete o ~jecutante y modifica las bases 

del empleo y los elementos de apreciaci6n del salario. E.!, 

ta ampliaci6n considerable de las.condiciones morales de 

la audici6n justifica la concesi6n de una indemnización -

especial para el artista intérprete o ejecutante. El ar

tista int~rprete o ejecutante cuya autorizaci6n sea obli

gatorio solicitar, puede imponer a este consentimiento -

las condiciones pecuniarias que le parezcan justas. Por 

lo tanto, resulta que, directa o indirectamente, todas -

las leyes que se ocupan de la protecci6n de los artistas 

int~rpretes o ejecutantes, dan a este 6ltimo la posibili

dad de obtener una remuneraci6n especial para las transmi 
. ' ' -

sienes o registros de sus interpretacion~s, ya sea por m_! 

dio del registro de autorizaci6n, o bien, cuando.se le 

niega ese derecho, estableciendo, a cambio, un derecho pe-
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cuniario formal. (44) 

A6n en los paises en que el derecho pecuniario 

no se apoya directa ni indirectamente en disposiciones l~ 

gales, ya se ha hecho de ~l una costumbre consagrada en -

contratos colectivos y hasta fuera del marco de estos pa~ 

tos de car~cter. colectivo. Es sabido que, por lo gene--

ral, los organismos de radiodifusi6n, entregan indemniza

cio~es para los espectáculos que transmiten. Estas indem 

nizaciones son a veces derivadas y entregadas en parte al 

empresario del.espectáculo, y una parte a los ejecutantes. 

Con frecµencia, se entregan 6nicamente al empresario,_de

jlmdole el. cuidado de entenderse con los. artis'tas respec

to al reparto. En ocasiones, un.empresario que ha tenido 
1 

que hacer sacrificios para la organiz~ci6n del espectácu-

lo. •sobre todo contratando artistas de cotizaci6n elevada• 

conviene de antemano con estos ~ltimos la renuncia a su -

favor de cualquier indamizaci6n de radiodifusi6n. Ya sea 

para reglamen~ar esta renuncia o·~ara fijar las tarifas -

de las indemnizaciones eventuales, la cuesti6n del dere-

cho pecuniario, es el objeto de muchos arreglos individu~ 

les en las empresas de espectáculos. 

(44) En publicaciones de la Organizaci6n Internacional del 
Trabajo, Viglisima Sexta Reuni6n.- 1940.- Los Derechos 
de los Ejecutantes en Materia de Radiodifusi6n, de -
Televisión y de Reproducci6n Mecánica de los Sonidos. 
P~ginas 66 y 67. 
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Una vez admitido el principio de la remunerac16n es

pecial, no se hizo necesario determinar por acuerdo int~ 

nacional, las modalidades de entrega de esta remuneraci6n. 

Esta entrega puede hacerse directamente a los artistas in

t~rpretes o ejecutantes, por los terceros autorizados a 

utilizar el trabajo de &stos 6ltimos -casi siempre los or

ganismos de radiodifus:t6n .. , o tambi~n, por la mediaci6n 

del empresario del espect~culo.. Igualmente, en lugar de h,! 

cer la entrega a artistas determinados, puede hacerse, 

previo acuerdo de ellos, a instituciones sindicales de pr!l 

venci6n social, como ya se han dado cas:os, por medio de 

contratos colectivos. Est~s modalidades pueden quedar re

glamentadas en un plano nacional y hasta con frecuencia· l,! 

gal. 

3.- La reproducci6n de la fijación de sus ejecu

ciones y la transmisi6n para radiodifus16n, televisi6n u -

otro medio an~logo. (La retransmisi6n por radiodifusi6n). 

Tambi~n han planteado los artistas ejecutantes la cuesti6n 

del n~mero de retransmisiones a que puede dar lugar una 

emisi6n radiof6nica or.iginal. Los artistas desearian que 

~ste elemento de apreciaci6n se tuviera en cuenta para el 

c~lculo del importe de las indemnizaciones por radiodifu-

siones. A su parecer, cuanto m~s amplia sea la ut111za--

ci6n radiof6nica, m~s debe elevarse la retribuci6n espe--

cial prevista para esta utilizaci6n. Un tipo de indemniZ,! 
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ci6n corresponde a una determinada estaci6n normal de la 

audici6n, o sea, a la que previene de la emisi6n efectu~ 

da por una estaci6n determinada. Desde el momento en -

que otras estaciones amplifiquen y extiendan esta em1--

si6n original, deberá producirse un aumento proporcional 

en el importe de la remuneraci6n. Los organismos de ra

diodifusi6n se oponen a esta tesis alegando motivos t~c

nicos. Las retransmisiones •dicen- no siempre se emplean 

para ampliar la acci6n de una estac16n emisora m~s all~ 

de los limites normales de su indice. Con frecuencia es 

necesario recurrir a ellas en el interior de un pa!s pa

ra servir a regiones que, de otro modo no podr!an alcan

zar por completo ia estaci6n aunque se aumente su poten-

cia. (45) 

4.- La fijaci6n para la radiodifusión (graba-

ci6n de programas) televisi6n, (video-tapes, kinescopio~ 

y otro medio an&logo. Por lo que se refiere a la fija-

ci6n de la radiodifusi6n y la televisi6n de video-tapes, 

kinescopios, el Sindicato de la Asociaci6n Nacional de -

Adores, ha obtenido una conquista de carácter sindical,

respecto de las grabaciones o'transmisioh~s diferidas en 

(45) En Publicaciones de la Organizaci6n Internacional -
del Trabajo, Vig~sirna Sexta Reuni6n 1940.- Los Der~ 
chos de los Ejecutantes en !•lateria de Radiodifusi6n, 
de Televisi6n y de Reproducci6n Mec~nica de los So
nidos.- P~ginas 66 y 67. 
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donde act6en los artistas intérpretes y esto se obtuvo 

por medio del contrato colectivo de trabajo, celebrado en 
~ 

tre la Asociaci6n Nacional de Actores (A.N.D.A.) y Tele--

sistema Mexicano, Tal conquista qued6 plasmada en la - -

cl!usula vig~sima cuarta, que a la letra dice: 

"La empresa podrá tornar kinescopios, cintas mag 

néticas o video-tapes, de los programas vivos en que ac-

t6en miembros del sindicato, siendo optativo para ellos -

aceptar o no su explotaci6n futura, cuando se trate de k! 

nescopios destinados a exhibirse en el extranjero; como -

compensaci6n por la explotaci6n futura de kinescopios que 

se exploten fuera del territorio de la RepÚblica Mexicana; 

los trabajadores percibirán un diez por ciento cuando se 

explote en los Estados Unidos; diez por ciento cuando se 

explote en las Antillas; diez por ciento cuando de explo

te en Centro América y diez por ciento cuando se explote 

en Sur América, adicional calculado sobre el ~alario que 

disfruten en el programa de que se trate~ Los kinesco--

pios, cintas magnéticas o v~deo-tape, se pasarful una sola 

vez en cada plaza, dentro o fuera de la República Mexica

na, pero de ninguna manera en el Distrito Federal. En e~ 

so de retomas por defectos en los kinescopios, cintas mag 

néticas o video-tape, o cu~lquier otro medio de réproduc~ 

ci6n de programas vivos, actual o futuro, no se explotar!n 
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o exhibir!n en salas cinematogd.ficas. 11 (46) 

s.- Registros Impresionados para Impresiones 

Diferidas& "Los estudios de radio utilizarfui cada vez -

m&s el procedimiento del registro de una 1nterpretaci6n 

original para una emisi6n diferida. Este sistema presen 

ta, en efecto, sus ventajas, y se utiliza tanto para la 

transmisi6n de espectlculos pÚl:>licos como para interpre

taciones efectuadas en los estudios. Las estaciones eJn! 

soras se encuentran a veces ante dos espect6.culos sirul

t6neos igualmente interesantes, y como desean radiar los 

dos, se ven obligad~ a impresionar uno mientras transnq 

ten el otro. Tambi~n sucede a veces que en los estudios 

no puede tener lugar una 1nterpretaci6n hasta el momento 

en que el micr6fono estA ya ocupado con otra ernisi6n. E!l 

tonces resulta utilísimo poder recurrir al disco. Por -

6ltiIÍlO, tanto en el exterior como en el estudio, a veces 

el ~co momento para poder efectuar algunas interpreta

ciones artlsti"cas no es siempre el que conviene mejor a 

su audic16n para el p'6blico de la radio. En todos estos 

casos, el disco o la cinta magnetof6nica, es un procedi

miento corriente, que facilita la organizaci6n de los -

programas y no puede perjudicar a los artistas; por el -

(46) V~ase Claúsula Vigésima Cuarta del Contrato Colect! 
vo de Trabajo, celebrado entre la Asociaci6n Nacio
nal de Actores y Telesistema Mexicano, So A. 1969 
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contrario, les resulta ventajoso porque les 'permite, en -

los casos de interpretaciones de estudio, dedicar a esos 

re9istros horas libres, reservando las horas buenas del -

dia a interpretaciones m!s productivas. Sin embargo, s6-

lo con una condici6n es ventajosa para los artistas: que 

los discos o cintas impresionados no sirvan m's que para 

una emisi6n diferida, en cuyo ca.so es equivalente a una • 

emisi6n directa. No deber~n utilizarse mli.s que para el -

uso ~nterior de los estudios, sin ser reproducidos n1 di

fundidos en el p6.blico, ni repetirse ante el m1cr6fono. -

Es evidente que, en esta 61tima eventualidad, la remuner,t 

ci6n fijada para la interpretaci6n ori9inal en el estudio 

o la 1ndernnizac16n especial concedida para la transmis.16n 

de una interpretaci6n p6blica no basta.ria, pueGto que es

taba destinada a remunerar una emis16n 6nica y no audicig_ 

nes repetidas. (47) 

Todas estas consideraciones están admitidas tan 
to por lQs ejecutantes como por los organi.5mos de radiad! 

fusi6n. Los artistas no se oponen al sistema de ~1scos o 

cintas destinados a emisiones diferidas. Reconocen que 

como tales discos no hacen m~s que reemplazar la emis16n 

directa no exigen ninguna remuneración distinta a la con~ 

veni.tia para esta emi.sión. Unicamente pi.den que es ta cua-

{47) Juan Haríategui Malarin.- Lineamiento del Derecho de 
Intérprete.- Páoinas 32 y 33, Lima, Perú 1967 
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lidad de simple substituci6n no se prolongue y que no se 
1 

utilice el registro para audiciones repetidas a menos de 
1 concederles una nueva 1ndemnizac16no 

La cuesti6n de las emisiones diferidas ha sido 

con frecuencia objeto de contratos colactivos. Ejemplos 

de ello pueden encontrarse en Aleman1á, Checoeslovaquia,

Estados Unidos, Francia, Noruega y Suecia. Por todas pa¡, 

tes, los contratos colectivos permiten a los organismos -

de radiodifusi6n proceder a impresiones para emisiones d! 

feridas. Se han fijado tarifas de indemnizac16n para una 

audici6n primera y para audiciones ulteriores y se han t2 

mado precauciones para que esos discos queden reservados 

para uso exclusivo de los estudios y para que su utiliza

ci6n no exceda de cierto espacio de tiempo o de determin~ 

do n6mero de audiciones•. e 48) 

6.- Ut1lizaci6n pol!tica de discos: "Los artis

tas ejecutantes creen tener razones para reclamar alguna 
. ' 

indemnizaci6n por la'radiodifusi6n de los registros oe --
sus interpretaciones. De todas las modalidades de compe

tencia que las nuevas t~cnicas de transmisi6n o de repro

ducci6n de los sonidos hacen al artista, la audici6n ra~

diof6nica de los discos es una de las más temibles. La -

radiodifus16n directa de un espectáculo, al alcanzar a un 

(48) V~ase Publicaci6n de la Organizaci6n· Internacional -
de Trabajo y los Derechos de los Ejecutantes en Mate 
ria de Radiodifusi6n y Televisi6n. -
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p6blico extenso, que ya no necesita acudir al teatro o al 

concierto, no tiene duda que puede perjudicar gravemente 

a sus intereses, pero por lo menos eXige la presencia 

real de los artistas y no ha impedido su contratac16n pa

ra este espect~culo. El caso es distinto respecto a la -

radiodifusi6n de discos, que reemplaza por completo al a;t 

tista dando al pÚblico una satisfacci6n an6loga a la que 

le hubiera procurado una interpretaci6n,directa ~e la-·

obra. 

S6lo este motivo basta, al pa.recer de los ejecg 

tantes, para justificar la entrega de una indemnizaci6n,

por mínima que sea, en el caso de una emisi6n que hace -

o!r al pÚblico su interpretaci6n, sin que se~ necesaria -

su presencia. Hacen resaltar las considerables econom!as 

que realizan los organismos de rad1od1fusi6n dando a los 

oyentes, por un gasto muy reducido, la equivalencia de -

conciertos que les hubieran implicado grandes gastos de -

haberse visto ol:>ligados a contratar a los propios artis

tas. En efecto, ya hemos visto antes que esta ec~nom~a -

para una sola audici6n, y sin contar las repetidas emisi2 

nes que puede proporcionar un disco, viene a resultar de 

un noventa y cinco por cien. 

Los artistas no ignoran que la radiod1fusi6n de 

los discos es en la actualidad una necesidad absoluta de -

la actividad de los organismos de radiod1fusi6n, y no pi

den que se pongan obstAculos a esta pr~ctica ya necesaria; 
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pero desearian que se les concediera una ligera compensa

ci6n. ' 

7.- Ejecuciones colectivas.- Ejercicio de los d!, 

rechos en caso de interpretaci6n colectiva: "En los ca-

sos de interpretaciones colectivas se presenta alguna di

ficultad respecto del ejercicio de los derechos que pue-

dan reconocerse a los artistas ejecutantes. En efecto, -

no puede tratarse de conceder la posibilidad de ejercer -

individualmente todos los derechos eventuales a cada una 

de las personas que forman parte de una orquesta o de un 

coro. As!, el derecho al nombre y el derecho ~l respeto 

de la ejecuci6n,(derechos morales) no podr!an ser reivin

dicados prácticamente por todos los elementos de un con-

junto musical. No seria posible nombrar ante el micr6fo

no ni inscribir en un disco los nombres de todos los eje

cutantes de dicho conjunto. Tampoco seria posible dar a 

·cada uno de ellos la facultad de oponerse a una transmi-

si6n o a un registro en que su parte en la orquesta pudiera 

no estar reproducida de la manera que mereciese si se to

mara aisladamente. Un conjunto sonoro o pl~stico consti

tuye una nueva unidad de la que en la pr!ctica no es pos! 

ble disociar los elementos, desde el punto de vista de -• 

los derechos de que se trata. El ejercicio de estos der~ 

chos, tanto en lo que se refiere a su cesi6n eventual co

mo a la fijaci6n de.las tarifas de indemnizaci6n, modali

dad de los derechos morales, etc., exige discusiones y --
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arreglos que no pueden hacerse con cada uno de los ejecu

tantes del conjunto. Es ev-idante que para los solistas -

que se destacan de esta unidad sonora de que hablamos, s! 

seria posible el ejercicio de los derechos a t!tulo indi

vidual •. Para los dem~s ejecutantes ser!a necesario encon 

trar un medio que permitiera proteger sus derechos, en la 

parte que sea compatible con el funcionamiento normal del 

grupo artistico de que se trate y con su util1zaci611 por 

la radiofonía o la fono9raf!a. 
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C A P I T U L O VII 

·e o N e L u s I o N E s 



CAPITULO VIJ: 

El estudio realizado a través de la presente -

tes:Ls, trata de demostrar la creaci6n de una figura jur! 

dica aut6norna denominada "DERECiiO DEL INTERPRETE", que -

debe ser reglamentada en el te,:to legal correspondiente, 

d~ndole unu protecci6n m~s eficaz para frenar el impulso 

desmedido de las personas que explotan sin ninguna cons! 

deraci6n la actividad del artista int~rprete, obteniendo 

un lucro indebido. De ello derivamos las siguientes: 

e o H e L u s I o N. E s : 

I.- El Derecho de Autor naci6 como una necesi

dad de proteger y tutelar la facultad creadora de la in

teligencia humana. 

!I.- El Derecho Autoral ha llegado a ocupar el 

luge.r que le corresponde por ::;u especial naturaleza y c2 

r.10 derecho aut6nomo. 

IIJ:.- En r.-:~;l'.ico, el Derecho de Autor surge -

desde la época colonial y est~ reconocido a partir de --

1947 en que se autonamiz6 como legislaci6n especifica. 

nr .- El Derecho de Autor se ha enriquec;tdo por 

su con;:;tiln·i:e evoluci6n der:'..vu.da de la protecc:~6n que 
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se le ha dado dentro del ámbito :l.nt.::rnacional. 

V.- Las :>ociedadcs Autorales deben velar por -

preservar y fortalecer el Derecho Autoral. 

VI.- El intl!rprete como figura jud.dica aparece 

en Ml!xico en el C6digo Civil de 1928, en el articulo 119"1. 

VII.- La Legislaci6n Mexicana contem::.16 de man~ 

ra definitiva al int~rprete protegil!ndolo en la Ley del -

30 de diciembre de 1963. 

VIII.- Se debe proteger de una manera más efec

tiva, tanto administrativa comopienal, la violaci6n ~e 

1·os dere~hos de intl!rprete con el objeto de evitar los 

abusos de los usuarios. 

IX.- El intérprete es aqu~l que comunica a ter

ceros la obra de un autor a ti:avl!s de una actuaci6n origá:, 

nal enriquecida con un valor histri6nico impregnado de b~ 

lleza que antes no exist1a y que es producto de faculta-

des artisticas personalisimas, intransferibles e insubst! 

tu1bles. 

X.- La naturaleza juridica óel Derecho de IntéE, 

prete radica en ln teoria de la cr.eaci6n que e::; la que rn~ 

jor explica su nacimiento, habida cuenta de que toda in-·

terpr.etaci6n tiene un valor creativo y personal, distinto 

de la obra prirni~enia. 
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XI.- La legislaci6n rnexicAna considera al in--

térprete como un creador, y por lo tanto, su derecho es 

conexo o vecino respecto del derecho de autor. 

XII.- El derecho de intérprete participa de 

los mismos elementos del derecho de autor, o sea: el de-

rP.cho rnoral y el derecho pecuniario. 

XIII.- No es admisible la afectaci6n anticipa

da y total del derecho de intérprete cuando se establez

can condiciones inferiores a las señaladas por las tari

fas que para tal fin expida la Secretaría de Educaci6n -

Pública. 

XIV.- La legislaci6n mexicana proporciona al -. 

intérprete una protccci6n eficaz en defensa legítima de 

sus derechos, susceptible de ser mejorada hasta alcanzar 

adecuados niveles de equidad. 

103 

. . :: . ' ' 

. í 

1 

1 

j 



BIBLIOGRAFIA 

DALE CARNEGIE.- Como suprimir las Preocupaciones y Dis
frutar de la Vida.- Buenos Aires, 1948. 

JUAN MARIA'l'EGUI MALARIN.- Lineamiento del Derecho de In 
t~rpretev Editado por la Casa de la Cu! 
tura del Per6 y el Instituto Peruano de 
Fomento Educativo, 1967~ 

CARLOS MOUCHET Y SIGFRIDO A. RADAELLI.- Derechos Inte
lectuales sobre las Obras Literarias y 
Artisticas, Buenos Aires, 1945, Tomo I. 

POUILLST.- Tratado y Teor!a Práctica de la Propie
dad Artística.- 3a. Edici6n.- Paris - -
1908. 

DIGESTO JUSTINIANEO.- D-41-2-65 PR., D-47-2-14•17. 

ISIDORO SATANOWSKY.~ Derecho Intelectual.- ·Tomo I, Edi
tado por Tipogr€ú'ica Editora Argentina, 
Buenos Aires, 1954. 

JOSE PORNS.- El Derecho de la Propiedad Intelectual 
y sus Relaciones con el Avance de la -
Cultura.- Revista de Derecho de Autor.
Francia 1951. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MU
SICA, s. DE A.- Epoca 3a. Tomo I, No. 4 
M~xico, D. F. 1969. 

LIC. ARSEN:r:O FARELL CUBILLAS.- Conferencia sobre el De
recho Autora!, Noviembre 3, 1969~ 

GRAL ·DE BRIGADA JOSE MARIANO DE SALAS.- Discurso Pronun 
ciado en Palacio de Gobierno Nacional,= 
M~xico 3 de Diciembre de 1846. 

CODIGO CIV:tL DEL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIO DE LA BA 
. - JA CALIFORNIA.- M~xico 1870.- Librer!a-

de la Enseñanza No. 7.- Portal del Agu! 
la del Oro. 

ARNOLD KOHLEn.- Revista Internacional de Trabajo.- Volu 
men ~, No. s.- Mayo de 1930. -

104 



LA ORGANIZACT.ON INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- Los Dere-
chos de los Ejecutantes en Materia 
de Radiodifusi6n y Reproducci6n M!, 
cánica de Sonidos.- Ginebra 1952. 

REVISTA INFORMACIONES SOCIALES.- Volumen III, Noe S, -
Ginebra 1950. 

REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- Volúmenes I y III, 
No. 3, 1956. 

REUNION CONSULTIVA, BOLETIN OFICIAL.- Volumen XXXV, No. 
3, 1952. 

PROTECCION DE LOS ARTISTAS IN'lERPRETES O EJECUTANTES,
LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y -
LOS ORGANISMOS DE RADIODIFOSION. -
Roma 1961. · 

REVISTA INTERNACIONAL DE TRABAJO.- No. 3, p!gina 310,
Marzo 1956. 

PIOLA CASAELLI.- Diritto de Autores, U.T.E.T.- 'l'ur!n -
1943. 

EDUARDO J. COUR'l'URE.- El Derecho Intelectual del Int~r 
prete~- Revista de Derecho, Juris= 
prudencia y Administraei6n.-.Mont!_ 
video 194 7 •' 

CARLO CRISTOFARO.- Trattato del Diritto D'Autore e D'In 
ventore.- Torino, Italia 1931. -

EDUARDO J. COURTURE.- La Experiencia Uruguaya en Mate
ria de Derechos Intelectuales, Con 
ferencia ante el Instituto Argent! 
no de Derecho Intelectual, Buenos 
Aires, 194'.l.. 

NUEVA LEY FEDERAL DE TRABAJO.- Publicada en el Diario 
Oficial del 10. de abril de 1970.
Editorial Purrua, s. A.- México --
1970. 

LIC. JOSE LUIS CABALLERO CARDENAS.- Breves Apuntes so
bre la Asociaci6n Nacional de In-
t~rpretes, s. de I. y los Derechos 
de Int~rpretes.- México, D. F. Se~ 
tiembre 1970. 

105 



LOS DERECHOS DE LOS EJECUTANTES EN MATERIA DE RADIODI
FUSION, DE TELEVISION Y DE REPRODUf 
CION MECANICA DE L<::>S SONIDOS.- Org_a 
nizaci6n Internacional de Trabajo.
Vigésima Sexta Reuni6n.- 1940. 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE LA ASO-
CIACION NACIONAL DE ACTORES Y TELE
SIS'l'E:MA MEXICANO, s. A.- México, º· 
F.- 1969. 

106 


	Portada
	Índice
	Capítulo I. Antecedentes Históricos del Derecho de Autor
	Capítulo II. Antecedentes Históricos del Derecho Autoral en México
	Capítulo III. Desenvolvimiento Histórico de la Labor Realizada por la Organización Internacional del Trabajo en la Protección de Artistas Interpretes o Ejecutantes
	Capítulo IV. Naturaleza Jurídica del Derecho de Interprete
	Capítulo V. El Derecho Moral del Artista Interprete
	Capítulo VI. El Derecho Pecuniario o Económico del artista Interprete
	Capítulo VII. Conclusiones
	Bibliografía



