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F:l derecho debe r.e1• un inr.t rumento al .r;er•l'icic del hombre 

para la satú;facción :Je las necerddade:; y las reclamct; 

de la Sociedad. atendiendo r.iemrn•e n que r.om;tilU!Je un 

cent inenlt: 1:nforme • ~u:;ct!plible .Je f.r•tmr.fcr·mar•r;t.? en la 

fiyura que el Cl'inol de la tioluntad humana la imp1•Wre. 

El derecho como mater•ia moldeable y en cr;m.fm:te r.;cuindento. 

Em¡?e1•0 en no pocar. ocar.ioner., el par.a 11m•/. i¡¡uinor.o de 

la Sociedad reba1;a el l11nto di!::1m1•oll'imi.~11rn :l~!l 1~11/ 1! 

Jurídico, uolviendo nuuat.01•ior. 1!fecto:; y 1wut 1•fllb.an1/o 

r.us impulsas. 

La Ley que se mantiene a la saya del hcmln·e, t!:"i una Ley 

injusta, er; una Ley a/moleta, puer.lo que ha per•di' .. 1o :;u 

funcüfn social. 

Sl~cede que el avance de la Cienc1'.a y la Tecncloyfo. ln011anar., 

producto del inyenic de la mente dt!l 11cmfo·e, 1•r:rnpen can 

moldes leualeG y crean eGpectalivar. de der·echa de nueuo 

cuño, que aRaden o e:ctinyuen obliyacicner; lJ de1•ocl10G 

a determinados grupos humanos quie'ller. N1quitt1•en, flª''ª 
tm tutela y 11jercicio pr•onto JI expedito, rit! nu..:t•ar. fó1•rrmlan 

e instr1m1entali Juridico:l para no incu.1•r•it• •''ll C'l .l.::::..i;1,¡11.;.1·r.; 

legal. 

En el ca:;o de lo::; der•echor. de le:; ar•t {:;t.afi inté1'p1·eter. 

que coma ningún ot1•0 01•denamiento leyal er. li/Wcept. ible 

de caftlbioG con::;tantes, a m~?dida que la Ciencia JI la 

'lecnoloy{a al1am~an. Con la impt·e'llla en el siylc XVI 

dió '1aeiniiento el de1•echo de autor, per•ma.'llcci..:nJo t!stable 

hauta los a11or; treiºntaa del p1•er.enli! rn'.ylo en que ur•aciºar; 

a la i'.ndur;t1•ia de loG fo'llc¡¡rámar., repr•aJuctcra de la 
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interprelaci6n munical y la t•cz humana, su.1•ge el de1•echo 

de loD artir.tan inté,.pret.er.. A pa1•tir de eses im•entos 

tecnoléyiccr; y pr.;r.le1'1'.c1•mente cr:n el ünpulsc de la 

Televisión, nr, ha cena.Je r.u ca1•1•era ccnt1•a el Derecho 

de lo5 tll'f-ú;tar. intérprete:i. l'n entn desigual, justa 

r.iempre ha perdido el d111•1.!chc y ha :;al.ido t.riunfant.e 

la Tecnclcy{a. 

En l.a prencntc hor·a hamor. r.i.1.c ter;ti!}Ot:> de un adelanto 

tenc;lógicc qut? t1·am;yrede ks derechos de los au.tGII'CS 

intérpretes y que 1•equiel'e cambien a la Ley de la materia 

para impedi1•l.a. La emp1•et;a más pcderosa da Televisión 

en México, luc90 de terminar de grabar integra una 

Telenovela, decidié fragmentar• la cinta yrabad.:i y logró 

trasladarla en cuadrcG a un material fotográfico con 

el cual imprimió una f'ctcnot•ela p asi exnlotar ta imagen 

del actcr protauoni:;ta de la T.:?Wnci•ela en un medí.o 

distinto. nin r.u cnnr.P.nf 1·mi<'ntr. y ;,·in cub-rirlc porcentaje 

algúno po1• de1•echo de intá1·prete. 

En la teGiG que para obtener el titulo de licenciado 

en derecho prer.ent.a //UN!IE/l1'0 MENF.SES ISLAS, con el tema: 

"LOS DERECHOS MORAl.ES Y Pf:Cl/NIARJOS Df; LOS ARTISTAS 

INTERPRETES Y t.'JECUTANTt:S", defitaca con toda atingenc'ia 

ta necesirla.-/ de t•igila1• y adecuar cuantaii 

precino la Ley a la cambiante realidad. 

Entpe mu.ches, este en el méritc central y máG importante 

del trabajo que presenta el jéuen l/UNBl:.'R'l'O MENESES. 

LIC. CARLOS LO PEZ HOCTEZUMA 
APODERADO LEGAL 

DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES 



C:Al'ITlJI .O 1 

CONVt:NCION IN'FERNAC.10NAJ, SOBRE 1-A l'R01'ECC/ON 
DE LOS ARnSTAS INTERPRETES O EJECUTAN1T..S, LOS 

PRODUCTORES DE FONOGRAMAS l' LOS ORGANISMOS DE 
RAI)/OJ)/Ffl.\"/ON. ROMA /961. 

1 .ANTECEDENTES 

Con el nacimiento del arte. la humnnidud comcn7.Ó n prestar ""pccrnl 
atención n esta disciplina; el ser humano se dio cuenta que podln emitir sonido•. 
al principio guturalmente y que al choque de ciertos objetos provocaba un ntmo. 
podríamos pensar que nsi nació IR música. e inclusive en In antigua (;recia. '° 
consideraron como dones divmos Ja, foculradcs naturnlcs de la• personas que 
creaban arte, nsí es como se comenzó n mivolver u tod1t actividad artística ~'11 un 
halo de dcidndcs y mu'ª'· el nrtc IL"11Í11 directa correlación con Dios o Dioses, 
según era el caso. 

De igunl formn el arte, como la religión se convirtió en una necesidad pnrn 
los sentidos y a<í fue 11compnñnndo a IR humnnidad en su devenir histórico. 

La nrmonín de los sonidos fue <lnndo como resultado In creación de 111 
música; In drlllllati7.ación de situaciones cotidinrrn.• trajo en la citada Grecia In 
creación del teatro; Ju d1U17.a ern virtud de Terp<icore (Diosa de In d1111w). y 111 
creación literaria, yn mediante el manejo del idwmn, daba pa<o a la declnrn11c1ón 
de In mismn. 

"Así Jo pmcticnron scgurnrnente Jos puehlos primitivos cuando rezaban a 
su.< dioses. Ln solcrrmidad de la hora y el impulso de las emociones intimns los 
movínn n c"teriori7.nr su< ímpetu< mediante sonidos musicales"(!). 

(().Meneses Gómcz, Humbeno .MUSICA. PALABRA MAGICA, Cuestión 
Socinl Revista Mc"icana de Seguridnd Socinl. l:M S.S. Mé"ico 19R7. p 147. 



En el Méllico precolombino e:otislia. por ejemplo, el Ctúcacalco, la casa del 
eanto, en donde se impartían cnsef\11117.as tanto en la ejecución de instrumentos 
como cantos diversos, casi todos ellos destinados a la alabanza divina. La música 
era el medio de comunicación entre los pueblos de la antigüedad y los Dioses, es 
decir, los huéhuetl, car!IC()lcs, ocarinas y teponaztli, en conjunción con los cantos 
primitivos acercaban a los mortales con la divinide.d. 

Sin embnrgo, no es sino hasta 1886 en que se finna el Convenio de Berna 
para la Protección de las Obra~ Literarias y Artistica.~ en que se comienza 11 

vislumbrar una preocupación por In a~ignnción y protección de los Derechos de 
los artistas, sólo que si atendemos a la forma de dar n conocer la producción 
artistica en aquel entonces veremos que en cien silos la humanidad ha avanzado 
tecnológicamente lo que en centurias no logró, por fo que en en el último cuarto 
del siglo XIX "la fotogrefia y 111 fonografía desempeñaban un papel muy poco 
importante en la explotación de fas obras del espfriru; el público no podJa 
conocerlas más que por medio de una representación directa. o por la impresión 
sobre papel, o a través de fas cajas de música, los órganos y otros pianos 
mecánicos" (2). 

Visto lo anterior se podría considerar innoccsarin la creación de una 
protección al derecho del artista intérprete y ejecutante puesto que habla pocas· 
formas, o casi ninguna de atentar conlm cslos derechos. 

Es n partir de este siglo cuando en 1916 la Unión lntcmRcione.J de Músiws 
solicita ailic la Oficina Internacional del Trabajo que discutiera In cuestión 
relBliva al derecho de los artistns pero no es sino hasta la revisión de la 
Convención de Berna. en 1928, en que los Estndos miembros de In Convención 
revisaron el tema 

(2). Chesnais, Pierre LA CONVENCION DE ROMA 25 A'ÑOS OfJSPUES. 
Bolctln de Dercclio de Autor. Vol. XX, no. 4 UNP.SCO 1986 p 9. 



"Derechos Vecinos o Conexos" derenninwido que estaban en favor de encontrar 
unn protección autónoma debido n que In Convención exclusivamente estaba 
destinada n la Protección de los Derechos de Autor. 

En 1957 y una vez terminada In con1lagrución mundial que detuvo por 
completo proyectos en todas las áreas de actividad humana, la Organi7.ación de 
las Naciones Unidas parn la F,ducnción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
elaboró el "Proyecto de acuerdo relativo a la prestación de ciertos derechos 
llamados vecinos del Derecho de Autor", lo que puso en movimiento 
nuevnmente las gestiones para llevar n cabo el estudio de los derechos conexos o 
vecinos. 

Así, la Oficina Inrernucional del Trabajo (011), fa Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 
comité pcrmnncnle de la Unión de Berna reali7.an, en 1960, el llnmndo "Proyecto 
de In Haya" continuando con los trabajos de revisión y análisis de los derccl1os 
mencionados y es también In úlrimn reunión que con este objeto realizan los 
trntndis!ns del lema, pues al nllo siguiente es signada la Convención Internacional 
sobre In Protección de los Artistas Inrérprcres y Ejecutantes, los Productores de 
Fonogramas y Orgwiismos de Rndiodifü•ión. Roma 1961. 

2. CONTENIDO. 

Ln Convención de Romn fue motivada tras unn serie de intmtos por 
regular los derechos de los artista• intérpretes o ejecutantes, fue la rcspucsra a 
esta necesidwl, reguliindose también los derechos de los productores de 
fonogramas y los orgwiismos de radiodifusión. 



Crula ·una de estas entidades, con funciones diferentes pero con un nexo 
común, In inrcrprctnción o ejecución nrtisticn y su trnnsmisión o comunicación a 
unn determinruln cnntidad de person1t' llnmnda público. fueron atendidas en 
CWlnto n sus derechos. por el mstrumcntn intcrnncion1d en comento. 

''Aún cuundo ht Convención de Rnmn se dirige tamhicn n tutd1u <lcrcchos 
de los IU1ista' intérpretes sohre su.• ejecuciones "en vivo". es indudable que el 
papel SIL<tnntivo de ""te convenio L-s reglnmentar In protección intemncionnJ 
respecto del empico de medios rccnicos idóneos pnrn lijnr, reproducir y difw1dir 
obras y produccionc.' lll"llstic;L, J;s prccisamcntc Ja cx1stencin de estos medios 
técnicos lo que vincula entre sí a fa, tres catcgorla• protegida' por Ja Convención 
y fo que hnce que rengan n In VC7. intereses encontrados y comunes" (3). 

"Para ratificar la Convención de Hoina o adherirse n ella, los Esrndos 
deben ser pnrtes en el Convenio de üemn o dé 111 Convención Universal sobre 
Derechos de Autor. Los instmmL-nfos d.: rntificación o de adhesión deben ser 
depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unida<. Los Estados 
tienen Ja fncul!nd de hacer reservas sobre la aplicación de cierta• disposiciones" 
(4). 

LR Convención de Homn fue signndR con el fin de RMgurnr 111 protcc<·ióu 
de fns pcri;o1111s que se hun mencionndo, el :!6 de octubre de 1961, siendo 

(3).Miflé , Antonio. LA CONVENCION DE ROMA AN113 LA EVOLIJCION 
DE LA TECN!CA Y DEL DERECJ 10 POSff'/VO. üolctin de Derecho de 
Autor. V XX. no.4 p 2 J. 

(4). CONV&"NCION DE ROMA. Revisto Dominio Público. no. 3. 1976. 
Dirección Gcnernl de Derechos de Autor. p 2. 



México uno de los Estados invitados a este tratRdo plurilateml que consln de 34 
anículos normativos de In citndn protección, de los cuales podríamos dividirlos 
en dos partes; una en cUllllto ni fondo de los derechos tutelados para los artista.~ 
in!Cpretes y ejecutantes, amen de los productores de fonogramas y los 
organismos de radiodifusión, que v11 der articulo 1 ni 22; y lo otra parte que 
adjctivamcnte aluden disposicinnes de formu. cncuanto 11 materia administrativa. 
del artículo 23 al 34 p1L'iando 11 citar su contenido a continuación: 

-articulo L Desde esta primcrn disposiciún deja 11 salve la protección de los 
Derechos de Autor y reconoce In conexidad de los Derechos del Artista 
intérprete con los nutomles. 

-artículo 2. Concede a los sujcl<;s protegidos "el mismo trato que a tos 
nacionales" atendiendo a su condición de extnmjeros. 

-articulo 3. Define a los sujetos protegidos y alguna.~ pnlnbras de caractcr usunl 
en ellos. 

-articulo 4. Condiciona lo dispuesto en el artículo 2 n la interprelación o 
ejecución en cuanto a la protección que és!lL~ tengan. 

-rutlculo.5 Se refiere 11 tos fonogramas protegidos. 

-ru1ículo 6. Se refiere n las emisiones protegidas. 

-articulo 7. Scñnln lns facullndcs que se les otorgf111 a los intérpretes y 
ejccutnntes. 

-srtículo 8. ! lnbh1 de In rcprcscntncion pnrn el ejercicio de los derechos de un11 
ejecución colectivn. 



-articulo 9. Habla de la posibilidad de extender la protección a e.rtista• que no 
ejecuten obras literarias o artfsticas. 

-articulo 1 O Regula el derecho de aulori7.ar o prohibir la reproducción de 
fonogramas. 

-articulo 11. Menciona las fonnalidades de los fonogrwnas a fin de proteger a su 
productor. 

-articulo 12. Otorga una remuneración únicn 11 lo• intérpretes y/o productores de 
fonogramas por In radiodifusión de los fonogramas. 

-artfculo 13. Regula los derechos de los organismos de radiodifusión. 

-artfculo 14. Concede un mfnimo de duración temporal n la protección que 
otorga In Convención. 

-ericulo 15. Scflala las excepciones que se podrán hacer en las lcgislocioncs 
nacionales. 

-artfculos 16 y 18. Hablan de las reservas concedidas n los ~os contratantes. 

-articulo I 7. Habla de la ratificación de la Convención. 

-articulo 19. Abre la opción de dejar sin efectos el articulo 7 cuando se ha 
consentido una fijoción visual o audiovisual. 

-articulo 20. Scflala la irrctrooctividrul de IRS disposiciones de esta Convención. 

-artfculo 21. Posibilita otra• fonnas de protección. 



-articulo 22. Permite a los estados contratantes convenir entre ellos sin 
mcno!ICllbo de In protección que otorga esta Convención. 

-articulo 23. E.~tahlcce la formalidad de firma y depósito de la convención. 

-articulo 24. Habla de la ratificación, adhesión y aceptación de la Convención. 

-articulo 25. ScflR.la el inicio de la vigencia de la Convención. 

-articulo 26. Establece la obligación de los Estados contratantes de que las 
disposiciones de la Convención están en condiciones de ser aplicadas conforme a 
la legislación nacional. 

-artículo 27. Menciona la fonnalidud que ha de seguirse para extender la 
Convención a terrilorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable 
algún F.stado. 

-artículo 28. Habla de la suspensión de la protección de la Convención y sus 
causas. 

-articulo 29. Scllala la formalidad para que la Convención sea revisada. 

-articulo 30. Previene la solución de con!roversias sobre la interpretación o 
aplicación de la Convención. 

-artículo 31. Establece la limitación de reservas. 

-articulo 32. Establece la creación de un Comité lntcrgubcmemental citando sus 
funciones y órganos. 



-arúculo 33. Habla de los idiomas de los ejemplares originales de la Convención, 
Jos cuales serán impresos en espailol, francés, inglés, alemán, italiano y 
portugués. 

-articulo 34. Habla de las notificaciones que deberá hacer el Secretario General 
de la O.N.U. a efectos de que la Convención esté en posibilidad de aplicarse en 
los Estados contratantes. 

3. DERECHOS TIITELADOS. 

"En realidad puede decirse que los derechos conexos nacen con la 
invención de revolucionarios aparatos tales como el fonógrafo, el cinematógrafo 
y la radio que permitieron la fijación de· sonidos e imágenes y la difusión 
inalámbrica de los sonidos ... " (5). 

Es asf como estos inventos dados a conocer en las postrimcrlas del siglo 
XIX dieron a la luz una serie de actividades relacionadas con la creación de 
obras y su difusión, las cuales, por consiguiente, trajeron consecuencias jurfdicas 
ya que los fabricantes de discos obtcni1U1 remuneraciones por la venta de éstos, 
los cxhibidores de las primeras pclfcules filmadas bujo un guion cinematográfico 
también obtenfan dividendos al igual que los propietarios de las concesiones 

(5). Bracarnonte Ortiz, Guillermo. 1 Congreso Iberoamericano de Propiedad 
Intelectual. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LOS 
UMBRALES DEL AÑO 2000. Ed. Ministerio de Cultura Sta Leonor, Madrid 
1991. 



radiofónicas al transmitir los interpretociones de los artislas de la época. sin 
embargo, precisamente los creadores del Rite transmitido, la base fundamental 
para que el espectador pagara cualquiera de estos servicios novedosos, los 
artistas intérpretes y ejecutantes careclan de protección alguna por lo que ni 
aparecer en la "escena jurídica" se llevó a cabo el proceso de reconocimiento de 
los derechos de estos artistas y que apreciamos en el inicio de este capitulo. 

Los derechos tutelados por la Convención de Roma se rigen bajo lllS 
perspectiv11S de tres principios fundnrnentales a saber: 

a) Principio de la Protección Internacional.- Determina fa protección que 
un Estado contratante está obligado a dar a los beneficiarios de otro Estado 
contratante. 

b) Principio del Tntlo Nacional.- Significa que un Estado contratante está 
obligado a otorgar la misma protección que brinda a sus nacionales, a 
beneficisrios de otros E.'ltados contratantes. 

e) Principio de la Protección Mnimn.- Establece que las disposiciones que 
la Convención contempla son de un nivel mlnimo, es decir, pone el cimiento 
sobre el cual se ha de legislar en amplitud de derechos. 

Asl pues, atendiendo sobre todo ni principio de protección mlnima 
ubicaremos a la Convención de Roma en el nivel que nos pcmlila reconocer su 
importancia y si bien sil• alcances de protección juridica se han ido rezagando 
con el devenir del tiempo, sus disposiciones a !in de proteger los derecltos de !11S 
tres entidades que contempla son de carácter emmciativo mllS no limitativo, con 
la salvedad que más adelante expondré, por fo que los derechos de los artistllS 
interpretes y ejecutantes que tutela la Convención son los previstos en el nrtfculo 
1 que a la letra dice: 
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Articulo 7.-1 La protecci6n prevista por la presente convención en favor del 
artista intérprete o ejecutante, comprenderá la facultad de impedir: 

a) La radiodifusión y In comunicación al público de sus interpretaciones o 
ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, excepto cuando la 
interpretación o ejecución utilizadn en la radiodifusión o comunicación al público 

constituya por si misma ejecución rndiodifundidn o se haga a partir de una 
fijación; 

b) La fijación sobre una bll3C mnteriRl sin su consentimiento, de su ejecución no 
lijada; 

e) La reproducción, sin su consentimiento, de la fijaci6n de su ejecución: 

i. Si la fijación original se hizo sin su consentimiento. 

ii. Si se trata de una reproducción p111'a 1incs distinlos de los que habla 
autori7.rulo .• 

iii. Si se trata de unn fijación original hecha con Bn'eglo a lo dispuesto en el 
articulo 15, que se hubiera reproducido pnra fines distintos de los previstos en 

ese nrtlculo. 

2. 1) Corresponderá a la legislación nacional del Estado contrntante donde se 
solicite la protección contra la retransmisión, la fijación para la difusión y la 
reproducción de esa fijación para la difusión cuando el artista intérprete o 

ejecutante haya autori1.arlo In difusión. 

2) Las modnlidadcs de la utilización por los organismos ra.diodifusorcs de las 
fijaciones hech85 para lss emisiones radiodifundidas, se determinarán con arreglo 

a la legislación nacional del Est&do contratante en que se solicite la protección. 
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3) Sin cmbRrgo, lns legislucionc.< nacionulcs n que "" hace referenciR en Jos 
apartados 1) y 2) de este pármfo. no podriin privnr a los nrtistas intérprcles o 

ejecutantes de su lilcultad de rcgulnr, medi11nle conlrnto, sus relaciones con los 
organismos de radiodifü<ión. 

En resumen, se otorga el derecho de nutori1 .. nr mcdirutte el consentimiento 
del nrtista. tanlo la lij11c1i111 como In difusiún de su.< interpretaciones. Sin 
cmhargo. e.< mc-neslcr mc-ncinnar que e'lc derecho puede dejar de !óer aplicahle, 
como lo cslahlcce el Rrtíeulo 19 que dice. 

Articulo 19.· No ohslanlc cualcsquicrn olm< disposiciones de In prcscnle 
convención, unn vez que un Rrlistn inlérprcte o ejccultuJte haya con.<entido el que 

se incorpore su ucluación en una lijnciún visual o nudiovisunl, dejara de ser 
nplicnhlc el articulo 7. 

Dehido a lo cual considero que el artículo l 'J limila la protección otorg1ufa 
en esta Convención de Romn, " ... deja de estar protegido contra cualesquiera 
utili7.aciones que puedrui hacerse de su prestación incorporada a la película, lo 
mismo, si esta últimn ha sido producida pnrn ser explotada en la.• snlns 
cinematográficas, que si lo ha sido para la televisión". (6). 

Por lo que. como dice el artículo 19, si un nrtisla inlérprelc o ejecutante 
consiente que su actuación se incorpore en una película, esta podrá ser explotada 
por los productores, ya sen en s1t.l1L' cinematognílicas o vía televisión sin dejar de 
reconocer los nlcances que este medio aplica en su sistema tales come> In 
transmisión por salélitcs 11 todo el mund<>, o In venta de videos n ln mi~mn 
cobertura, sin que el nrtistn intérprcle pueda hacer uso de los derechos otorgados 
en el articulo 7, en especial del párrafo 1, inciso c) ii y iii y párrafo 2, 1) y J), 

(6). GUIA Dll LA CONVENCION DE Rl>MA. Publicación de Ja OMPI, 
Ginebra., 1982, p. 19. 
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dejando al artista en un estado de indefensión pecuniaria y moral. 

Bn cwuito n los derechos de los productores do fonogramM tutclndos por 
la Convención, éstos se resumen en el nrtlculo 1 O que a la letra nos indica: 

Articulo 10.-1.os productores de fimogram11s go7.Slfán del derecho de autoriznr o 
prohibir In reproducción directa o indirecta de su• fonogrnmAs. 

Y de igwd formn en el articulo 12 se le. concede 11 nrti.r1" interpretes o 
ejccut11ntcs y n los productores de fonogram1Ls un11 rcmuncrnción cquitnt1v11 y 
única cuando un fUnognunll se utilice fl!ITB In rmliodifusión o cu1Jquicr otrn 
forma de comunicación u! público. "Surge 1L'i el derecho de 111 ejecución pública 
por medio de la radio, televisión o cuH!quier otm forma de comunicación u! 
público, como podría ser las ejecuciones por medios mecánicos o por cnblc
distribución." (7). Sin etnbRrgo, este derecho- de ejecución pública está limitado 
a Ja única remuneración sin tomnr en cuenta la~ posibilidades existentes de 
enlaces de retransmisión n nivel radial. 

Por parte de los derechos de los Organismos de Radiodifusión el articulo 
13 de la Convención de Roma dice: 

Artfculo 13.- Los Organismos de Radiodifüsión gnznri\n del derecho d,• n11torí7,11r 
o prohibir: 

(7). Corrales, C11rlos. PROTiiCCION DE l.OS DERECHOS CONEXOS, LA 
CONVENCION DE ROMA, SU Al'LICACION A SITUACIONES 
NACIONALES, VI Congreso lntemncionnl sobre la protección de los derechos 
intelectuales. Memorin., México 1991. p 167. 
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a)La retnmsmisión Je sil• emisiones. 

b)La fijación sohrc unn b1t'e mnterinl de sus emisiones. 

c)l.a reproJucción: 

i.De lu.' fijaciones de. sus emisiones hech"' sin su consentimiento; 

ii.De h.- lijncinncs de su, c.mistnnes, rc11li/11J11.s con arreglo a lo cstuhlecido 
en el articulo 15. si la reproducción se hnce con 

fine\ diMinlnc; n los prcvis1os en dicho 
artículo: 

d)l ,a comunicación ni publico d.: Sil' cmisionc-s de televisión, c11Mdo éstas 
se efcctticn L'll lugares accesibles nl público. med1m1tc el pago de un derecbn de 

entrn.d:t Corresponder:\ a la legislación nacional del pais donde se solicite la 
protección de este derecho, determinar h1.s condiciones del ejercicio del mismo. , 

4.MEXICO ANTE l.A CONVENCION Dii ROMA 

t.a Cnrtn l'1111darncntal de un Estado es .su <'onstitución, la cual concede 
h.s litcultndes ncccsnrin.s :d Presidente de la Repúblicn a fin de intervenir en un 
proceso de claborac1ó11 legish1t1v11 y que mduye tru1to a In inicillliva cunio a la 
promulgación de leyes. siendo este útimo tcrmmo delinido como " ... el acto por 
virtud del cunl el Presidente de 111 República ordena In publicación de una ley o 
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un decreto prcvinmente uprobados por el Congreso de la Unión o por nlgunn de 
IM Ct\mlU"M que lo lntcgrnn ... ". (8). y en mcdinnlc In promulgación del decreto de 
fecha 4 de nhril de 1964 en que el enlonec.• Presidente de México, Lic. Adolfo 
Lópcz Mnlcos hnce snbcr 11 los mexie:mos la lirmn que, nd-rcferendum, hi,.o el 
plenipolencinrio de México el din 26 de octubre de 1961 n la Convención de 
Roma, con lo que p1t,ado cslc prorc"'n y cnmn lo esl11hlcce el nrticulo IJ], drchn 
Convención pll•ÍI 11 formar pllT!e de In legislncrón mexicnn1t 

Sin embargo y como lo previene In fracción 1 del nrtfculo 2.5 de la 
Convención, éstn entró en vigor el 1 R de mnyo de 1964, toda vez que el 
instrumento internncionnl fue rntilicndo 1mte el Secretario General de 111 
Organización de lus Nncioncs Unid11.s (O.N.U) el 17 de febrero de ese mismo 
aJlo, por el Presidente 1 .ópcz Mlltcos. 

No ob.•tante esta firma de rutrJicación y tomsmdo en cuenta que In nctunl 
Ley Federal de Derechos de Autor entró en vigor el din 22 de diciembre de 
1963, es decir, escasos cinco meses nnles que la Convención de Roma hiciere 
lo propio, es de hacerse notar lo dispueslo por el articulo 20, párrafo 1 de la 
mullicitada Convención que dice lo que se tr!Ulscribe: 

Artículo 20.- 1. 1 .11 presen!c Convención no cn!rniillrÍ• mc·110scnbo de los 
derechos adquiridos en culllquier listado contratru1tc con nnrerioridlld n In fecha 

de enrrnda en vrgor de In Convención en ese Estado. 

(8). Burgon Orihuel11, Ignacio. DERHCI 10 CONSTffUCIONAL MEXICANO 
Editorial J>omin. México 1989. p 778. 



Por lo que los derechos otorgados a los artistas intérpretes y ejecutantes 
en la Convcnci6n de Roma que, como se ha apuntado establece un mínimo de 
derechos aplicables a éstos, no serán en menoscabo de los otorgados por la Ley 
Federal de Derechos de Autor de 1963. 

Asimismo y atendkndo a lo dispul!'.1o por los artlculos 23 y 28 del 
instrumento internacional. México. al ser parte de la Convenci6n Universal sobre 
Derechos de Autor, e.• también participante de la invitación a la firma y 
ratificnción de la Convención de Roma con las formalidades y adecuaciones que 
anteriormente han sido c1tndas. es decir, los derecho• otorgados por la legislación 
vigente de la materia en México que superen los establecidos por la Convención 
de Roma. serán aplicables en toda la amplitud de su promulgación. y. por 
consiguiente, los derechos que tutela el multicitndo acuerdo internacional de 
Roma que no lograran el alcance proteccionista que tiene la Ley Federal de 
Derechos de Autor, de hecho qucdnnin reducidos a la no aplicaci6n de los 
mismos. 
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CAPITTJLOll. 

EL INTÉ'RPRETI': Y EJECUTANTE EN /..A LEGISLACIÓN AUTORA/. DE 
MÉXJCO. 

l. CONSTirUC!ON DE 1824. 

El inlérprele y ejecutante, como se ha visto en el caplculo anterior, hn 
tenido que ir descollando con el transcurso del tiempo y grncins ni nvancc 
tecnológico que va de la mano de aquél, a fin de que se le reconozcan los 
derechos que en sentido subjetivo les corresponden a ellos, 1111 como Jo apunta el 
maestro Eduardo Garcla Maynes 111 mencionar que "la conducen del que exige 
tiene el atributo de In licitud prccisrunenle porque constituye el ejercicio de un 
derecho."(!) 

No obsranrc en la ct11pa colonial de México y un11 vez fusionadas las 
forrnns mu.•icales de los naturales de In tierra conquistada con In traída por Jos 
espBflole.<i, los músicos crnn consl11ntemcntc solicitados pam acompa/lnr la• 
liturgias de la epoca, destacando entre ellos n Diego Dartolomé Riscño, quien 
cjereln Ja ensellnnza de In música y In dnnza pero de cualquier forma estos 
músicos tampoco quedaban exentos de In onlricajusticia que impartfa el tribunal 
de la Santa Inquisición como In que se recaba; "en el tomo 42, expediente 3 del 
archivo de In propia inquisición. hny un proceso contra los músicos Juan Moreno 
y Cristóbal Bnrrcra, porque no quisieron tocar cuando llegaron los poderes para 
instituir a los inquisidores npostólicos." (2) 

(!). Garcln Mayncs, Eduardo. INTRODUCCION AL F.STUDIO DEL 
DERECHO. Editorial Porrúa. México, 1989. p. 16 

(2). Orta Vcltlzquc:r~ Guillermo. BREVE HISTORIA DE LA MUSICA EN 
MEXICO. Librería de Manuel Porrúa. México, 1970. p. I 73. 
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En cuanto al teatro, era esta actividad la que agrupaba tanto a actores, 
cantantes, bailarines y un grupo de músicos, es decir, el derecho de intérpretes 
podía considerarse como Wl ente oculto pues los actos que podrían ponerlo en 
estudio, estab/111 dados, pero en ningún momento de esa etapa histórica se llegó a 
pensar en una posible protección, qui:1.ás en virtud de que ni siquiera hahln 
gnrantlus de libertad, vid!l y otrns ligures primarias del ser humano. 

Sin embargo, es en esta época t'tl que nace el invento que podía llegar a 
transgredir BI derecho de nutor, la imprenra, que l\Jc construida por Johanes 
Gutenberg hncin el siglo XV, 11pnrcc1endo en México en el transcurso de la 
siguiente centuria lo que a través del tiempo motivó a diversos juristas a poner In 
atención en los derechos de autor pnrn que en el siglo XIX y apenas pasada In 
Revolución de Independencia se comience a legislar autónomamcnte la naciente 
República. 

Señalnré, pues, en atención a las consideraciones anteriores, la incursión 
del derecho de autor en las normas legisladas que han visto la luz en el Méitico 
independiente con relación o la conexidud que guarda con el derecho de 
intérprte. 

En el articulo 50, fracción l de la Consritución de los Estados Unidos 
Mexicanos promulgada en 1824. dicen ln letra: 

"SECC!ON QUINTA 

De las facultades del Congreso General 

Art. 50.- Lns facultades del Congreso General son las siguientes. 

1.- Promover In ilustración: a~egurnndo por tiempo linútado deredlos exclusivos 
n los autores por sus respectivas obras, ... " (3) 

(3). Tena Rrunírez, Felipe. LEYES FUNDAMENTALES DE MEXICO. 1808-
1979. Editoriru Porrú1t. México, 1980. p. 174. 



1B 

Siendo en esta disposición la primera vez que se aludla a Jos derechos de 
los autores (8U11que en la Constitución de Ctldi7, en 1812, en su articulo 131 
citaba como vigésimo cuarta facultad de las Cortes el proteger la libertad política 
de la imprenta) sin haber tenido determinaciones especificas a esta norma y 
además limitando el tiempo de protección auroral. 

2. DECRETO DE MARIANO SALAS. 

Lo.• Rflos posterior.,,; n In Constitución de 1824 fueron de incontables 
aju.'llcs en el gobierno de In nncicin mexicana por lo que en los diversos proyectos 
y procesos legislativos no se volvió n hacer mención a In protección de los 
autores sino hl\Sta el alfo de 1846 en que In utinada visión futurista del General de 
brigada José Mariano Salns emitió un decreto estando investido como el 
encargado del Supremo Poder Ejecutivo en el que se estableció en 18 ortículos, 
las bases normativas de la protección autora! del siglo XIX, amén de señalar un 
curso a seguir en el presente siglo. 

Este decreto, aunque no otorgaba derechos a los nrtis',as intérpretes y 
ejecutantes, si hada alusión a ellos a fin de proteger los derechos de los autores 
no obstante que al exponer los considernndos que dnn pie ni decreto menciona 
"Que las multiplicadas publicaciones de periódicos y otra clase de obras que hay 
en la República e"igen ya que se fijen los derechos que cada editor, autor, 
trllductor o artista adquieren por tnn nprecinblc ocupación ... " (4), entendiéndose 
csn exigencia en favor de los aulows y artista•. haciendo distinción entre éstos. 
¿Pudiera tratnrse de artistas intérpretes? Quizá.•, lo mi\s seguro es que se refiera a 
los creadores de toda manifestación artlstiC/I. 

(4) DIARIO DEL GOBIERNO MEXICANO, 1946. Citado por José de Jesús 
Rebollar Montiel. LOS DERECHOS MORALES EN EL DERECHO DE 
A\JfOR MEXICANO. Tesis para obtener el titulo de Lic. en Derecho. ENEP 
ACllllán. UNAM. 
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En su artículo 7 nos indica: 

"Los autores o traductores dram:iticos ndcmás de 111 propiedad literaria que como 
los otros tienen respecto de 111 publicación de sus obra.• la tendnin tambum 
respecto de su ejecución. y no podrá representarse un drruna sin preciso y 

expreso cunscnlimicnto del autor o traductor." 

Lo cual L"S mue,tra inequívoca que la protección a los derechos de 11utor de 
obra.-. drwnR.t1ca.\j. entiéndase rcntro. crnn {lrcforenc1ult:s n los que pudieran tener 
lo~ actores. 

[)e igunl formu L"tl sus mticulos 1 7 y 1 ll se tipifica y siu1c1nnn In 
falsilicaci<m. en la cunl podrinn mcurnr los nrtis!IL• intérpretes ni rcprCSL"tHlll un 
drnmn sin el permiso del nutor pudiendo ser acredorcs a distinta.• pcm" 
pecunittrias que iban de los 25. hasta los 1000 pesos en caso de wm o má.' 
rcineidL"t1eias y con pena corporal que implicaha prisión de 4 meses a una rulo 
despucs de la segunda reincidcncin. 

De hecho los artista• intérpretes y ejecutantes no eran contemplados como 
poseedores de derechos pues como se ha 1uiotlldo. en esta época no había 
mnncrn de lnmsgredir los que, a través del Derecho Natural. pudieran poseer. sin 
embargo np11rccí11n en el Derecho de Autor. 

"E,;, p11ra su tiempo. una IL'}' sumnmcnle ndelnntll<la y manifiesta. por otm 
pnrte, de su.• autores wrn cxtrnordm»na cultura jurídica, yn que muchos de su• 
principio" scguinin promulgúndosc en leyes posteriores" (5). 

(5). Otero Muñor. fgnacio. El. DGSENVOl.VIMIENTO DflL DERECllO DE 
AITTOR EN MÉ:XJCO. Investigación Jurídica. Publicación h"NEP Acatlán. 
MCxico. 198 l. p 56. 
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3. CONSTITIIC!ON nr: IR57. 

Durante el lapso que transcurre de la promulgación del Decreto de 
Mariano Salas, nl ténnino del siglo XIX, la• normas jurídica• importanles 
emitidas con relación al tema que se estudia son In Constitución promulgada por 
Dn. Ignacio Comonfort en 1857 y los Códigos Civiles de 1870 y 1884, que más 
adelante se estudinnín. 

Por lo pronto, en In Constitución l'cdcrnl de 1857, se hncfn mención omisa 
de los autorc.~ y por consiguienle de los artistas intérprcles. únic1uncnte se 
h11hlaba en su articulo 7º de 111 libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquier materia y prohibe In ecmurn y exigir linnzn n los aulorcs o impresores. 

Tnmbién L'll sus nrtlculos 28 y 72 fracción XXVI, que hablan de la 
prohibición de monopolios y de In.• fttcullndes del Congreso, respectivnmenle, se 
citan n "los invcnlores o perleccionndores de alguna mejorn" sin seflal11r n nutore.• 
como presuntamente pudieran equipararse en esas disposiciones, es decir, en un 
sentido amplio pudiéramos interpretnr que los autores eran considerndos como 
inventores pues en normas posteriores, inclusive el mismo artículo 28 de In 
Constitución Federal vigenle inserta bajo un lexto similar a los autores. 

4. CODTGOS CIVILES DIJ 1870 Y 1884. 

El Código Civil de 1 f\!14, que fue promul¡¡1ulo en In el11p11 iniciul del 
porlirinto resulln. en h1 malcri11 en <!!;ludio una lrnnseripción del puhlicndo en 
1870 bajo el régimen juuristn, por lo que de hecho no hubo avR11cejuridico entre 
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esta.' dos disposiciones, sin embargo, en esn etapa histórica comcnznron a 
difundirse obrns ru1lsticas: 11._ revuclfl._ de una nación recientemente 
indepcndiwda con sus luchas por el poder, cambios ideológicos y, por ende la 
e.'tructuracióo de un régimen de Derecho que pudiera poner órdcn a un sistemn 
en constnnte rencomudo, hahian quedado atnis. uhom sí había tiempo parn asistir 
" cspcctlÍculos puro difundir In magia 1utísticn que, aunque siempre estuvo 
presente en In lrndición e inquietud de un pueblo mlstico como el mcx1c11no, 
considero que L'S a partir del imperio mru<imihanislll cu11ndo comicn7.an a surgir 11 

nivel popular los nutore1;. intérprele1; y ejecutante.<, solo que la legislación 
mexicana ruin no vislumbraba la importuncin que con el correr del tiempo iba n 
obtener esta disciplina jurídica 

Comu hecho cjcmplifícadur de la carencia de acciones tendientes a la 
dchidn protección tHIJto del nutur como del intérprete, no obstante lrL' 
disposiciones contenida.< L'll los Códigos Civile.' de 1870 y 1884, está el de 
Juventino Rosns quien por la ventn de su composición m1i.< tra.<ccndcntru, "Sobre 
llL< olas", recibió la cantidad de 42 pc.,os por pru1e de la casa de música Wagncr, 
In que obtuvo ¡,>randes ganancrns pccuniari1L' para la epoca. sustentando a.<i grru1 
pll11c de su patrimonio mercantil con dicha composición del autor guanajuntL'llSe. 

Sin embargo y nunque el derecho de intérprete fuera cxprcsfldo en form11 
limitada. sl hnhín disposiciones 11 fin de defender los derechos del autor de In 
obra primigcnin rescatando de los nr1ículos 17 y 18 del Decreto de José Murinno 
Sala.• Ja tipilicnción de la folsilicnción. 

En el Código Civil de 1870 se dn de curuquicr m1U1crn una visión sohre el 
derecho de Autor cquipnrnblc Al derecho de Propiedad, es decir, la ohm autorru 
es considerada como cualquier bien corpóreo y de esa forma reglamentó esos 
derechos contenidos, ademi'is, dL'lltro de un lapso perpetuo sobre las obras 
nrtlsticas. 
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El Código de 18114 en su aniculo 1201 rcglrunL'tlbtbn como fülsilic.ición 
do oj®ución de unn obra mUNicnl cu11ndn fitllnba el con•cnlimienlo de quic'tl 
tenla la titulnridud de este derecho. Asimismo, la.• penus correspondientes a 
quienes incurriun en este ilfci10 consis1íun en "pngar al autor el produclo lolnl de 
la.• cnlmdns sin reducir g1L•los, el nulor tiunhién podín emhnrgnr In en1rnd11 1111res 
de In representación, dur1111te éstn y después de 111 misma; )ns copia.' que se 
hubiesen distribuido a los uctorcs, c1ITTtante• y músicos. el titular lit• podln 
destnúr, a.•I como canciones y lihrctos; el nulor también tenla el derecho de pedir 
a la nu1oridnd que se su.,pendiese 111 obra." (6). 

Así pues, los actores. cnnlruitcs y mu,icos podían incurrir en "f1úsrlic11ción 
de ejecución" si no conlahnn con In auloriución o conscntimiL'tllo del aulor 
según lo disponi1111 los nrlículos 1217 a' 1231 de csle código civil que estuvo 
vigente ha.•tn el primer tercio de este siglo 

La pseudoprotccción que rigió u los nrtistas intérpretes en estn epoca se 
prolongó ha.in In conclusión del movimiento nrmrulo iniciado en 1910, y es 
prcsisamcnte en este tiempo, cullmlo pr:icticruncntc se inicia en grnn csc1úa. la 
producción y por endc lo inlerprctución de In música popular mcxic1UJ11, con 
autores como Abund10 Martine7, Mnccdomo Alc1ÚÍI, Felipe Villunucva. cnlre 
otro~; e intérpretes como la Or¡¡u""ta TlpiCH Je In Ciudad de México. diri¡¡idu 
por Don Miguel Lerdo de Tejad1~ el mcipicnte Mnriachi Varga.• de Tecalitliut, In 
gran cantante Ángela Pernlta, el ruiseñor mexicnno, y diver.os artista.• líricos que 
no alcan;r.aron renombre por 111 carencia de medios, pero que de igual forma 
contribuyeron u la crcllCión de lo que uños má.~ tarde serln unn gran indu•friu, la 
música. 

(6). De Pedro Córdohn, Alejrutdro MRrillno. EL !NTÉRPRm'E O 
FJECUTANm EN 1.0.S TRATADOS INTEll"IACIONALES. Tesis pnrn 
obtener el titulo de Licenciado en Derecho. tJ.N.A.M. México. 1974. p 73. 
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S. CONSTITUCJON DE 1917. 

El diccionario nos dice respecto de In palabra prtvtleglo, lo siguiente( Del 
latln privilegium; de privare, privar y Jex, lcgis; ley). Gracia o prcrrogntivn que 
concede .el superior, exccptllJllldo o liberando a uno de una carga o gravamen, 
concediéndole una exención de que no gozan otros." (7). 

Por lo que procediendo R! estudio de fa materia sellalarernos que In 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de 
febrero de 1917, y vigente hasta la fecha, en su artículo 28 trata como privilegios 
a los derechos concedidos a los autores y ru1istas, es decir, maneja como una 
exención en cuanto a monopolios se refiere la actividad autora! y artfstiea 

El artículo 28 en su párrafo octavo mrutificsta a In letra: 

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se 
conccdBll a los autores y n los artistas para la producción de sus obras y los que 

pera el uso exclusivo de sus inventos se otorgcn a los inventores y 
perfeccionadores de alguna mejora" 

Esta es In única mención que a los derechos de autor hace nuestra carta 
magna, sólo excptún los privilegios concedidos a los autores y artistas de los 
monopolios, entendiéndo5e éste como el ejercicio exclusivo de unn actividad. 
Inclusive en ninguna de lns treinta fruccioncs del Rt1iculo 73, faculta ni Congreso 
de la Unión para legislar en materia de Derechos de Autor a diferencia del 
artículo 50 de In Constitución de f 824, omisión que es urgente considerar a 
efecto de sustentar constitucionnlmente In legislación autornl. 

(7). DICCIONARIO ENCICLOPED!CO ESPJ\SA-CALPE. Vol. 19, ESPJ\SA 
CALPE. Madrid. 1979. p 360. 
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6. CODIGO CIVIL DE 1928. 

El capítulo 1 del título octavo del "Código Civil pnra el Distrito y 
Territorios Fedcrale< en materia común y para todo Ja República en materia 
federal", que fue publicndo en el Diario Olicinl lo.< di&.< 26 de mayo, 14 de julio, 
3 y 31 de ngosto de 1928, estuvo dedicndo a los Derechos de Autor. 

"Este Código Civil de 1928, estipulaba que para uno idea estuviem bajo la 
protección del Derecho tenla que reproducirse o publicarse, puesto que In idea 
no es susceptible de un11 posesión exclu•ivu.. . "(R). 

De iguru forma tomó lns ideas ¡irotcccionist1L• del Código de J 8H4 y 
cruílieó al Derecho de i\utor como privilegio emulando o In Cul1n M11gnn de 
1917, pues en su nrtículn 11H1 decl11: 

Articulo 1I81. Los autores de obriL< científica< que llenen los requisitos de que 
se hnbln en este titulo. goznn por cinc:uentn su1os del privilegio exclusivo de 

publicarl1L<, trnducirlns y reproducirla< por cunlquier medio. 

Asimismo, se otorg11ha un derecho por treinta años n psu1ir de la 
publicación o reproducción de In obra original n los "músicos, ya sean 
compositores o ejecutru1tcs; ... y en gcncml a los autores de obm< nrtísticns" 
incluyendo en <.-stos últimos a los autores de obras destinadas ni !entro, go7.ando 
además de veinte nños respecto de In presentación o ejecución de: hL< mismas, 
llevados a cnho por los intérprete\, figura desconocida h1L\tn ese momento. 

Este Código Civil de 1928, entró en vigor el 1° de octubre de 1932 
mediante decreto de 29 de ngosto de e.se mismo rulo. 

(11). De Pedro Córdoba. Alejandro 11.lnriano. op. cit. p 75. 
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7. LEY FEDERAL DE OERECllOS DE AlJfOR. 1947. (9). 

Me<liante el artículo transituno segundo de esta Ley de 31 de diciembre Je 
1947, se derogó el Título Octnvo del Libro Segundo en su primer capitulo del 
Código Civil de 1928 surgiendo 'L'i. la primern legislación ""pecinl que sobre 
Derecho de Autor tuvo México. «on el titulo de "1.cy Federal sobre el Derecho 
de Autor.". lo que vino a cons11tuir una scparnc1ón de materias, a snher. CÍ\011 y 
automl, separaóón que a la fecha no '"hu contemplndo pnra In cspcci1~i1;rc1ón 
de la segunda 

Sin Embargo, lo que pretendió esta Ley fue adecuarse a la ConVL'lltlón 
lntemmericnna sobre Derecho de Autor. en Obra' Literaria,, CiL'lltilirn' y 
Artlsticn.,, llev11d11 11 cabo el 22 de junio de 1946 en la ciudad de Wa.,hington 
D.C. según In cxpoSJción de motivo., de la m1s11111 lcy: 

"El problema general no solo L-S Je carncter interno sino que. 
difundiéndo'e la cultura mrís :tila de lit' frontera'. por medios de reproducción en 
ocasiones dificilmente controlahlcs como la racliofonia. se producen conllictos 
entre autores y LL'uarios del derecho perteneciente a diversos p1úses que hacen 
neceswio un 1tiw;tc cnlre Jos diversos cslados intcmncionalcs1 por medio dt! 
tratado~ o de convcncion.;>. A>Í hu ocurrido en i\mcrica en donde ha¡o el 
pntrocimo de la Unión l'nn11mcricnn1L se cclchró en Washington la Convención 
de junio de 1946, que estahlccc un régimen que regula los conflictos 
intcmacionnlcs de !!';In indolc en nuestro contmcnte, y en In cual México cuidó de 
que quedaran sntisfoctori1unente resueltos los problema.' que tiene Al respecto. 
Asi pues, ndcmíL' de los motivos 1uites mcnc1onndc", pum !11 c:<pcdición de un11 

(9). Puhlicacla en el DIARIO OFICIAL el 14 de enero de 1948. 



nueva ley, se hRcc ncccs11Tio compnginRr, en cu1111to R los principios generales. 
nuestro derecho interno ni instrumento intcrnncionnl mencionado antes, que fue 
ratificado por el Senado de la Rcpúhhca el 31 de diciembre de 1946." ( 1 O). 

Esta Ley sohre el Derecho de Autor cstnhn dividida en seis cnpitulus que 
contení1111 134 nrtieulos. de los cu:dc-s en el primero de ellos nos hahla dd 
Derecho de los Autores, que no de privilegio de los mismos: 

Articulo Iº. El autor de wrn obrn liternriu .. diditctic11 escolar, eic"lltlticu o 11rtist1c11 
tiene el derecho exclu.•ivo de usnrln y nutori~Jlr d U<o de ello~ en todo. tor1d o 
parcialmente, y de transmitirlo por cau'" de muerte. La utili1J1ción de la ohm 

podrá haccrsc, según su naturaleza por cualquiera de los medios siguientes o los 
que en lo sucesivo se conozcnn: ... 

Tnrnhién por vez primera este ordCnnmicnto se refiere a los cjccutru1fcs, 
contentes y decl11Tnadores concediendo ciertn'prorección a su actividad mcdinnte 
el 1111iculo sexto que <.'Stablcce: 

Articulo 6°. ! .ns truduccioncs. udnptncioncs, compil11'1iones, 1UTeglos, 
compendios, drnmntizaciones. las reproducciones fonéticas de cjccuriu1tes, 

contentes y dcclamndorcs, lns fotográfica•, cinematográficas y cualesquiera otm' 
versiones de ohrns cientificns. litenu'Ü• o llrlistic1L' que contm1g11n por si mismll' 
nl¡¡unn originnlid11d. scrim protcgidi" c"I! Jo que tc"llg•m de originales. pero sólo 

podrán ser puhlicndll' cuando hnyan sido nurori?.udas por el titulnr del derecho de 
nutor .<obre In obra primigenill 

(JO). l'nrcll Cubillas, Arscnio. PONENC'.lA EN EL CONGRESO Ni\CfONAI. 
l'ERMANHN'lll DE i\SOC:fi\CIONES E INSTITUCIONES CIENTiFICi\S Y 
Clfl.TIJRALES DE Li\ Rl\l'lJBl.ICA MHXICi\Ni\. Aolctfn de 111 S.AC.M. 1° 
/fchrcro/1960. México. 
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Esto protección concedida a los artistas intérpretes mencionados se refería 
a 111 explotación que se hiciera de su interpretación o ejecución cuando ésrn 
qued11ra fijada 11 un soporte material pue.• las "reproducciones fonéticas sólo 
pueden ser n través de los instrumentos eléctricos o mecánicos ap11recidos ha<ta 
fa fecha de In redacción de éste precepto, los cuales eran ya de producción 
industrial, es decir, p11rn 1947 se contaba con una industria mwicnl tal que 
permitía fijar esas interpretaciones en iMuemerables di!!COS fonográficos, 
pelfcula• cinematográfica<, que en cM época constituyeron conquista de 
mercados extnmjeros en el mmo, ¡,'Tahnción en cintas magnétican de progrnma< 
radiofónicos, ele. 

Sin embargo, el articulo 81 establece el derecho de ejecución y 
representación. derechos que se regirán mediante contmto o a través de truifa.• 
que expediría In Secretaría de Educación l'úhlic11., es decir, se otorgaba uJ ertista 
intérprete o ejecutante la facultad de establecer WJa remuneración económica que 
por Sl!.< interpretaciones pudiem ohk'ner mediante contrato privado, o en su 
defecto, requerir el derecho pecuninrio medinnte les tarifas que expidiera la 
nutoridnd señnluda para ello. 

Asimismo, indica que estos derechos se cau.•nn cuando In ejecución o 
representación sean públiCll<, entendiendo por publicns aquellas que se llevan n 
cubo fuera del circulo de una familia. de unn Oc<tA o C!:to de carácter fwnili11r o 
clvico aún siendo grnluihL<. 

8. LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR. 1956. (1 !). 

(11). Publicada en el DIARIO OFICIA[, el 31 de diciembre de 1956. 
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E.'lta ley cxpcdid1t en 151 artículos comprendidos en och.o capltulos y con 
siete artículos trnnsitorios de los cuales el segundo abrogó Ja ley de Ja materia 
expedida en 1947. surgió a Ja vid11 normativa de México, después de la 
Convención Universal de Derechos de Autor celebrada en Ginebra, Suiza en 
1952 y en la cual so crea un comité intcrgubcrnnmental dedicado a estudiar los 
problemas relativos o la apllcac16n de dicha Convención nsl como a la protección 
internacional del Derecho de Autor. comité que en primera instancia estuvo 
integmdo ·por representantes de doce e'tados contratantes entre los cu1~es figuró 
México. 

Realmente fue ésta convención In que generó In revisión y posteriormente 
Ja creación de esta ley de derechos de autor avnn7.nndo en lo relativo a los sujetos 
de ésta áreajuridica, sin embargo, tanto el articulo primero como el sexto de In 
anterior ley (cuarto de la ley de 1956) fueron transcritos en lo esencial. y 
abocándose a lo dispuesto por la Conv..,ción de Ginebra, otorgó una protección 
sobre la.• obras de los autores por 25 ruios·posteriorcs n In muerte de éstos. 

Considero que en el articulo 68 de esta k-y de 1956 se cncuentm 111 ba•e 
jurídica o normativa del derecho del artista intérprete y ejecutante, pues al 
transcribirlo se podrá distinguir que en esta disposición se encuentran lento un 
acercamiento 11 la definición de inlérprclc como el derecho pecuniruio y la 
distribución de éste en beneficio del recrendor de la obra primigenia: el 
intérprete. 

Articulo 6::. Los c::jecuhmtcs. cantimtes. declumll.dores, y en genernl. todos los 
intérpretes de obrns difundidas mcdi1mtc el rndio, la televisión, el cinemnlógmfo. 

el disco fonográfico o cualquier otro medio apto a la reproducción sonora o 
visual, tendriln derecho a recibir unn retribución económica por la explotación de 

esas interpretaciones. 

A falla de conv~'nio expreso. éstu remuneración será regulada por las 
tarifa.• que expida la Secretarla de Educación Pública 
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CW111do en la interpretnción intervengan varias personas, la remuneración 
se distriuirá de acuerdo con lo que ellas convengan; en su defecto, por lo que 

disponga el Reglamento de ésta Ley. 

Sin perjuicio del derecho de autor, cualquier obra que se presente al 
público en un teatro o centro de espectáculo, puede ser difundida por radio o 

televisión con el sólo consentimiento del empresario del espectáculo. 

De igual forma el artículo 65 otorga al artista intérprete o ejecutante la 
facultad de decidir la utili7.ación o destino de sus interpretaciones o ejecuciones 
al establecer que la autorización pnrn difundir una obra protegida no comprende 
el de redifundirla ni explotarla públicamente, salvo pacto en contrario. Lo 
anterior, rclacionai.lo con el artículo 67 que dice que la autorización para grabar 
discos no incluye In facultai.I de emplearlos o explotarlos publicarnente, nos dcjn 
entrever un derecho exclusivo del artisla intérprclc de decidir el destino o lL~O de 
su interpretación, un derecho moral. 

En su artículo 95 ésta revolucionaria ley indica la forma de regular los 
derechos de ejecución, representación, exhibición, proyección y, en general, por 
el uso o explotación de obras protegidas, los cuales se regirán por los convenios 
celebrados entre autores y sociedades de autores con los usuarias. Pero en 
defecto de lo anterior éstos derechos se regirán mediante las tarifas expedidas 
para tal fin por la Secretaria de Educación Pública. 

Estos derechos se causarán cuando dichas interpretaciones sean en público 
aún siendo gratuitas, o con fines de lucro. Dándonos una delimitación similar a 
la ley anterior, de lo que se debe entender por exhibición pública, es decir, fuera 
del circulo de una familia, de una licsln o neto de carácter familiar, escolar, de 
beneficencia, religioso o clvico. 

Asimismo, redacta en su último pnmüo: "les disposiciones de éste articulo 
son aplicables en lo conducente a los derechos de los ejecutantes o intérpretes." 
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Por último es menester mencionar que en el capitulo V, "De lns 
Sociedades de Autores". comprende en su nplicnción a lns entidades que 
organicen los intérpretes y ejecutantes. 

9. LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AlII'OR. 1963. (12). 

Como ya se estudió en el capitulo anterior, el 26 de octubre de 1961 se 
llevó a cabo la finna de la Convención de Romo. que protegfa a los derechos de 
los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los 
Organismos de Radiodifusión y es este instrumento internacional el que antecede 
a la creación de la nueva ley que, sobre In materia. se promulgó en México, en 
diciembre de 1963, aunque el decreto que expide el Ejecutivo en su articulo 
~codi~ · 

Articulo Único. Se reforma y adicionn la Ley Federal de Derechos de Autor 
promulgada el 29 de diciembre de 1956, parn quedar en los siguientes términos. 

Se tiene por expedida una nueva ley, y no sólo refonnll!l y adiciones, pues 
de igual forma en su articulo segw1do transitorio se abrogan todos la~ 

disposiciones contrwias a los 811Jculos que conforman esta ley. 

(12). Publicada en el DIARIO OFICIAL el 21 de diciembre de 1963. 
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Esta normatividad es en rel\lidRd la primera que en Méxioo inserta wt 

artículo con la definición de artista intérprete, esto teniendo como anteccdcnt" el 
articulo 68 de la ley anterior y la Convención de Roma. Sin embargo, en los 
nrtlculos 5 y 6 atiende a los nexos de los derechos de autor con los del interprete 
protegiendo en primera inst1111cin a los del autor, pues disponen que toda 
reprc.~cntncíón, ejecución o demás formas de explotación de las obrns de los 
autores requerirán el consentimk-nto de éstos pam que se lleven a cabo y para 
mayor claridad en la jernrqula de derechos el artículo 6 manifiesta que los 
derechos de los autores son preferentes 11 los de los interpretes y ejecutantes de 
una obra, y en easo de conllicto se est11ri1 siempre a lo que más favorezca al 
autor. 

En su capítulo V, hace referencia n los derechos provenientes de In 
utilización y ejecución públicas como lo dispone el artículo 80 en que otorga 
derechos a los nutores intérpretes o ejecutantes causados por la ejecución pública 
con fines de lucro directo o indirecto por medio de sinfonolas o ap11rRtos 
similares. 

En su ru1lculo 82. por primera vez define n.J intérprete: 

Articulo 82. c.~ intérprete quien, actuando pcrsonl\lmentc exterioriw en forma 
individuul las manifestaciones intclcctu1úes o nrtlsticas necesaria.~ pnrn 

representar una ohm .. 

Se entiende por ejecutante a los conjuntos orquestnles o corales cuya actuación 
constituya una unidad delinidR, lcngn valor artístico por sí misma y no se !rote de 

simple acompañnmicnto. 

Definición que no cm acorde con la prcvistn por la Convención de Roma 
toda vez que este articulo 82 resultaba impreciso y generico. 
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10. REFORMAS A LA LEY VIGENTE h'N 1982-1991. 

En el Diario Oficial del dla 11 de enero de 1982 se publicaron las 
rcfonnas a la Ley de 1963, que por primcm ocasión modificaba el texto original 
que durante casi veinte aflos estuvo intacto. 

Esta.. reforma.. solo conslitufan In modificación de ocho artículos, de los 
cuales tres de ellos son de ingerencia direclH y por demás importante en el tema 
de los artistas intérpretes y ejcculllnles pues los artículos 4°, 23 y 98 se refieren 
espccfficamcnte a los derechos del nulor y si bien los artlculos 74 y 91 tienen 
relación con los derechos de los intérprete.~ en cunnto a la utilización y ejecución 
pllública de la.. interpretaciones de los mismos, las reformas de estas 
disposiciones son simplemente unn adecuación 11 la redacción para hacer más 
clara In interpretación del articulo 74 ni covertir el trecer párrafo del inciso e ) en 
inciso d). · 

Sin embargo, consideró que en materia del derecho de intérprete estas 
rcfonnas son las más importantes que se han hecho a Ja Ley vigente hasta éste 
momento, toda vez que modifica el concepto de intérprete inserto eo el texto 
original, dándole una connotación má~ especifica y clara dcfinieodo al artista 
intérprete de la siguiente forma: 

Artículo 82, se considera artista intérprete o ejecutante, todo actor, 
cantante, músico, beilarin u otra persona que represente un papel, cante, recite, 
declame, interprete o ejecute eo cualquier forma una obra literaria o artística. 

Aún visto lo anterior, este articulo no es sino In adhesión ni concepto del 
artista intérprete o ejecutante que In Convención de Roma suscribió en el inciso 
a), de su artículo 3°, dejando a un lado el concepto que la Ley de 1963 manejaba 
en forma imprecisa y genérica . 



De cunlquicr form1~ es menester "-'ludiar el concepto vertido en In Ley 
vigente toda vez que en el artículo 83 que dice. 

Articulo 83 pura los efectos lcgaJc.,. se considerurá interpretación. no solo 
el recitado y el trabajo representativo o una ejecución de una obra literaria o 

artística. sinn l:unhién toda actividad de narurafo1"' similar a las interiores. nún 
cunado no exisln un texto previo que normc su desarrollo. 

Se amplía el concepto que el nrllculo 82 dicta. pues se pueden adecuur a esta 
disposición diversos sujetos que 1:unb1én son intérprete.• y no pudicrru1 quedar 
incluidos en el concepto mencionado tmlcs de la reforma. 

"Así mismo. la definición aquí incorporada parece a primera vista ser 
incongruente con la inlerprctacicín nrtística que requiere como condición sine
qllll-non la existencia previn de unn ohra. Sin emhnrgo. estimamos que el alcance 
del precepto llega n aquella• personas que cfcctivnrnente realizan unn 
interpretación artí.•tica. como los mimos o los m(L,icos de jll7..7. que cfcctúnn 
improvisaciones." ( 13 ). 

Sin embargo. y aunque no se hace una especifica distinción legal. hay que 
acotar que se ha int~rprctado ni cjccul1!11lc como aquel músico que a trnvcs de Wl 

instrumento musical interpreta unn oh111. De hecho el artículo 82 que apareció en 
In publicación de la Ley de 1963. en su púrrafo segWJdo incorporah11 una 
dctiniticón de ejecutante en los términos unlcs descritos. Sin emhargo considero 
que dche haher uno oclaroción ni respecto. pues en 111 redacción de la Ley suele 

(13).0hón León. J. Rnmón. DE!lECllO DE LOS ARTÍSTAS INTÉRl'RETES. 
ACTORES. CANTANTES Y MÚSICOS EJnClffANTHS. EditoriiJ Trilla•. 
Mcxico 1990 P.84. 
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confundirse la posición que guarda el ejecutante con el artista intérprete, Ja cwil 
en mi apreciación debe entenderse como una especie del artista intérprete, es 
decir, todos los ejecutantes son artistas intérpretes; pero los artistas intérpretes no 
solo son ejecutantes, por lo que pnrn evitar confusiones de caracter nominativo 
sugiero se hable, redacte y estudie solo del artista intérprete tomando encuentn 
que este término incluye tanto a actores, cantantes, bailarines, o músicos 
ejecutantes. 

En lo referente al articulo 84 la rcfoma publicada en 1982, IUTlfllill el 
sentido de la norma al cambiar la palabra "actuación", que resultaba limitativa, 
por Ja terminologfa "forma o medio de comuniCRCión al público", qui7.a.• 
motivado por el avance tecnico que los medios de comuniCRCión mnsivn han 
tenido, Pero en este mismo nrtleulo, que hnbln de la retribución económica que 
por las interpretaciones han de recibir los intérpretes, agrega que este derecho 
pecuniario debe de ser irrenunciable, calidad que es un gran avance en la 
protección del derecho de intérprete. 

Por último al articulo 90 pone de manifiesto el interés que la protección 
del derecho de intérprete hn ido adquiriendo con el correr del tiempo que implica 
el estudio de esta rama jurfdica, pues la duración de In protección de los 
derechos que en la Ley de 1963 cm de veinte años, en In reforma de 1982, se 
logró ampliar esa duración hasta por treinta mios. 

En el Diario Oficial del 17 de julio de 1991, son publicadns rcform1L' y 
adiciones n la Ley bnjo los siguientes términos generales; y que atnñen a la 
materia en estudio: 

Se adicionó el ortlculo 25 parn que los nombres artísticos y lns 
denominaciones de Jos grupos puedRn ser reservados Al uso escl1L•ivo de sus 
autores, de sus intérpretes o ejecutantes. 



En el articulo 90, nuevamente refonnndo t.'tl bien de los derechos del 
intérprete, se amplia de treinta a cincuenta años la duración de la protección de 
los citndos derechos. 

Además de las reformas de los veinte nrtículos modificados se advierte la 
protección a los productores de fonograma,, programas de cómputo y el manejo 
de sanciones pecuniarias n través de dia~-multn •. (adoptando el Salario Mlnimo 
vigente en el Distrito Fedcrnl), numcntnndo l1L' mismas por la infracción de los 
derechos contenidos en Is Ley. 



CAPITULO lll 

DERECHOS MORALES DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETHS, O 

EJF.Cl/1"ANTES. 

l. ANÁLISIS JURÍDICO. 

De las obras producidas por los autores se arguye que deben de tener y 

crear un interés para éstos as! como de valor, lo cual divide la protección de esas 

obras er1 dos aspectos fundamentales: Los puramente personales y los de órden 

patrimonial, sin embargo al artista interprete también se le deben conceder estos 

derechos en la misma medida en que se le reconocen al autor, quien "puede tener 

un interés en que su obra no llegue a tener p.ublicidad alguna, es decir, que sea 

conservada en secreto, o que solo lo cono7.can ;,igune.• personas; ademá•, puede 

estar interesado en que la obra al ser duda a la publicidad no sufra alrernciones 

arbitrarias, en que sea considernda como obra suya, no como la de otro, etc. 

Desde el punto de vista patrimonial, el creador de una obra intelectual tiene una 

adecuada recompensa matcrial"{I) 

Con lo anterior distinguimos ampliarnente los dos a•pectos fundamentales 

de este trabajo: Los Derechos Morales y los Derechos Pecuniarios. 

(1) Allfeld, Philipp. "DEL DERECHO DE AUTOR Y DEL DERECHO DE 

INVENTOR". Monognúlas Juridice.•. Editorial Temis. Bogotá, Colombia., 1982. 

p.p 3,4. 



1 lnciendo una eclnruciim pertinente ni márg~-n. he de mencionnr que 

considero ni pntrimonio como el coniunto de bienes pertenecientes en propiedad 

o posesión 11 Wl ~ujcto, siendo c~to~ bienes todos ru¡ucllos que, nh~tracto' o 

concretos. pcm1itan un Rprovcch11micntc.. usü o cnnjcnnción en relación dircct11 

con ese sujeto.lo que nos pone en la Vf\Íllll de considerar ni patrimonio en dos 

aspectos. moral y pecuniario; el primero tendiente a agrupar los derechos de In 

pcrsonnlidnd y los segundos a los derechos reales. 

Lo anterior surge como cxplicacic\n 11 intitular esta tésis como "Los 

Derechos Mornlc' y Pecuniurios". y no morales y patrimoniules de los Artistas 

Intérpretes y ejecutantes, en virtud de considerar a los pecuniarios, parte del 

patrimonio y no sinónimo de éste. 

Sm emtmrgo este capitulo hnhrú de rcfcri"e n los Derechos Morales de los 

Artistns Interpretes. 

El término "moml" constituye un conllicto de teorías y conceptos 

filosófico-jurídicos, sin embargo en mntcriu de Derechos de Autor este término 

ha surgido con unn acepción bast!Ullc concrctn. refiriéndose a los derechos 

personales tutelados. 



"El derecho moral, es el aspecto del derecho intelectual que concierne R la 

tutela de la personalidad del autor como creador. y a la tutela de In ohm como 

entidad propia" (2) 

De esta de!inición podemos distinguir dos rníccs que redwidan en 

facultades e1Cclusivns y facultades concurrentes; estas facultades pueden 

reducirse a dos puntos de vista: uno subjetivo o el derecho de ligur el propio 

nombre a In interpretución artlsticn. y otro objetivo o el derecho de velar por la 

integridad de esa interpretación. Estas dos expresiones resumen la concicnci11 

jwidica del inevitable lazo que une ¡t la interpretación artística con In 

personalidad del artista intérprete, toda vez que cada interpretnción será 

admirada o repudiada, según el ca'º· a truvés del int¿rprete que In ha hecho. 

dándole a la ve?. un grado de aceptución de In obra primigenia, es decir, se lleva n 

cabo una recreación de la obra, como apuntaré más adelante. 

Las facultades e1Cclusiva~ son: El derecho al nombre, el derecho al uso y 

destino de In interpretación artística y el derecho al respeto. 

(2) Mouchet. Carlos y Rndaclli, Sigfrido, "LOS DERECHOS INTELEC11JALES 

SOBRE LAS OBRAS Ll1ERARIAS" Edit. Frnft ·Llda. Buenos Aires. p. 3. 

Tomoll. 



DERECI 10 Al. NOMBRE: 

La concepción civilista del derecho 1ú nombre es distinto de otras ramns 

del derecho. como el Rdministmtivo. el mercruttil o el de propiedad indtL~trial. En 

este último caso, estamos dentro de uno de los grandes campos en que se divide 

el derecho intelectual, pues en el otro se ngruprut el derecho de autor y el derecho 

de los artistas intérpretes. En esta rama se diferencia este derecho encuadrlÍlldose 

como una facultad moral teniendo como característica el ser pcrsomúísimo, 

perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. 

Por lo anterior podemos deducir que el nombre del anista intérprete 

constituye un elemento de primordial importancia. ya que el conocimiento del 

mismo por el publico esta relacionado estrechamente con un contexto de cierta 

calidad que rcdund11 en un prestigio dentro de esta actividad por lo que entre más 

prestigio tenga un artista intérprete, su nombre representa un valor y, muchas 

veces, una garantía para el éxito de su presentación. 

El nombre anístico mantiene una cierta ílexibilidad en relación con el 

nombre en términos civilista.~ pues puede comprender el nombre o nombres y el 

apellido o apellidos del artista intérprete o bien algún nombre y algún apellido, o 

un seudónimo o tobrcnombrc. 



"Mazeaud establece que el seudónimo no debe ser confundido. en el 

lenguaje juridico, con el sobrenombre. El sobrenombre o mote (apodo) es el 

nombre ficticio que los demá.• dan a una persona El seudónimo es un nombre 

ficticio que una persona se da a si mismn" (3) 

En Ja materia que se estudio. el seudónimo tiene Ja misma protección lcgnl 

que el nombre. Tmerfa un gran detrimmto R la fiuna de un intérprete. el que se 

dieran a conocer sus actuaciones sin el empleo de su nombre nrtlstico o 

seudónimo, ya que en muchos ca~os In gente toma preferencias inconscientes. 

con resultados pecuniarios, que se determinan por lo eufónico de un nombre o lo 

sugestivo de una combinación de npcllidos. 

De igual forma podemos distinguir varias formas de nombres rutisticos 

como las siguientes: 

a) Individual. en el que se usa el nombre propio del artista como Charles 

Chaplin, Orson Wclls, Enrico Cruuso o Jorge Negrele. 

(3) Citado por Obon León, J. Ramón. Op. Cit. p. 99. 



b) Individual con seudónimo, en el que se identifica al artista con un seudQ 

nimo. como 11Cantinflas11 

e) Colectivo con nombre propio como cncnhe7.ado, por ejemplo: 

Orquestas como la de Glcn Millcr. o Luis Arc11ró.z. 

d) Colectivo con seudónimo. como l.os Bcutlcs. Los Panchos. Los Doors 

ele. 

A trnvés del tiempo estos nombres nrtisticos identificaron plenamente a 

sus titulares constituyendo fnmR pública sobre su identidad con lo que se creó un 

verdadero bien jurídico objeto de protección legru. 

Aunque exprnsnmente la Ley FedcHd de Derechos de Autor no alude al 

nombre del 11rtist11 intérprete se puede deducir estn focul!nd moral consignada en 

fnvor del nutor en la fmcción 1 del nrtículo 2 de In citada ley sin embargo es de 

hnccr nolnr que lns sanciones previstns por la ley en cuanto a las violaciones ni 

derecho del nomhre del uutor, no son 11plic11hlcs ni nomhre del artista intérprete 

debido a que se cstnrin en In violación del nrticulo 14 de la Constitución Política 

en caso de aplicarse In sanción penal por nnnlogía. 



DERECHO AL USO Y DESTINO DE LA INTERPRETACION ARTISTICA.: 

El artislll intérprete detent11 sobre sus interpretaciones una propiedad 

natural, de elú que surja para él la faculllld exclusiva de decidir la utilización y 

destino de la misma. 

En el proceso de elaboración de unn obm de interpretl\Ción artística 

podemos distinguir dos secuencias: dir~-cta o indir~-cta; se le l111ma directa n la 

que se Ilevn 11 cabo en una ocación y a la vc1. es recibida o nprecirult1 por uno o 

más receptare.~; n su ve-,. 111 indirecta es hi que se llevo. a cabo con el fin de fijar 

esta interpretación en una base materinl parn ser reproducida posteriormente. De 

estas variwites podemos observru· que la interpretación indirecta o fijada tiene 

más posibilidades de represcnlllr un derecho pecuniario por la multiplicación de 

reproducciones que puede llegar ni consumo de un público mucho más extenso. 

Sin embargo el artista intérprete debe conocer de antemano el destino de 

su interpretación por los elementos pecuniarios mencionados anteriormente, e.~ 

decir, el artista tiene el derecho de decidir expresamente el uso y el destino de su 

interpretación, pues tendrá consccuencil\S distintas si lleva a cabo su 

interpretación en un cabaret, teatro etc. ante un auditorio especifico. que si 

realiza su interpretación con el fin de lijarla en una pellculu. o video de televisión 

que podré. ser difimdida ante un auditorio disclmbolo y más extenso u.demi\s de 

reproducir esa interpretación varias vece.~ en un tiempo indeterminu.do. 



DERECI 10 AL RI.iSl'EffO. 

El derecho al respeto se traduce en Ja obligación que tiene el usuaria de 

respetar la interprelllción nrtistica en la forma en que el artista intérprete la hn 

ell:teriorizado. En un plano analógica con el Derecho de Autor, la ley de h1 

materia tiene aplicación en cuanta a Ja integridad de ta interpretación nrtistica En 

ella confluyen In facultad de lignr el nombre del intérprete a su interpretación, el 

respeto a In ejecución musicnl y el respeto 11 In interpretación de obras literarias o 

artfsticas no musicales, en las que incide In proyección de la voz y In imagen del 

artista intérprete. Por lo que podemos decir que el empleo de la interpretación no 

da derecho al usuaria a suprimir el nombre artística ni a alterar dicha 

interpretación, debiéndose llevnr a cabo estos actos sin menoscabo de Ju 

reputación y prestigio del artisln que hubiese intervenido en In obra 

interpretativa. 

Las facultades concurrentes o de defensa son: el derecho de oposición al 

empico indebido del nombre, o seudónimo; et derecho de oposición RI empleo 

no autorizado de la interpretación arttstien y el derecho de oposición n actos que 

redunde en perjuicio de la interpretación y prestigio del artista intérprete. 



DERECl{O DE OPOSICION Al. EMPLliO INDEBIDO DEL NOMüRE o 
SEUDÓNIMO. 

En cuanto al uso indebido del nombre o seudónimo se puede transgredir el 

patrimonio que el nombre artístico rcprcsenla nl artista intérprete por lo señalado 

con nnteriorid11d. yu que representa un valor público y prestigio ganados 11 trnvcs 

de la c:><plotncíón Je sus interprclacionc,. r;n t11I ca'º· 'e únn nccmncs de 

empresruios o usuurios que. a fin de lcvanlur el éxito de su negocio o de su 

producto, utiliz.1111 dolosnmcnte el nombre de un artista intérprete famoso sin que 

realmente éste tenga pllrlicipación en In in\erprctación. 

Esto es que en tMto un ortistn intérprete hn logrado un sitio detenmnndo o 

través del tiempo con hase a su nctividad nrtisticn y su prestigio, un usuario, o 

empresario aprovechn e5ta situación en beneficio propio nnunciMdo o 

explotando. con el nombre del urtista mlerprete, nlgún acto similar pero no con 

este nrtisla. lo que viene n con,tituir conducht' snncionndn.' penalmente por el 

engaño de que es objeto el público. y ademsí.' por In lesión que sufre el numhrc 

del nrtistn intérprete forno."' Cnmu c¡cmplo de lo nnlerior podemos mcnrionnr a 

los imitndorcs de Rrlistus lit.maso' y que 1mleponen n su nombre el del fomoso 

personaje con gnmdcs letrn.~ pa.iuido u un ténnino muy inferior el nombre del 



imitador, lo cunl no le interesa ¡JUc,lo que el nnmbrc que alrncrii nl puhhco n fu 

tnquilla será el del personaje que a trnvcs de los ruios ha conseguido tener w1 

prestigio elevado, acto que también suele utiliznrse en la grabación de 

fonogrnmns y que nnuncifUI. como ejemplo: "LOS EXITOS DE JUAN 

GABRIEL" y en la pnnc in!Cnor e inclu.'!vc de dificil locnliT.ación pnrn el 

público consumidor. canta su voz gemela. con letra pequeña 

DEREG 10 DE Ol'OS!CION ,\ Toon ACTO QUíi RliDITNOE EN 

PEIUUICIO OE 1.1\ INTfiRl'Rlff,\( 'ION O PRESTIGIO DEL INTERl'Hl\TE. 

Oada cuenta que el derecho moml dd nrtistn inlérprete es aquel que 

atiende n la personalidad del intérprete como comunicndor de una obrn y 11 In 

interpretación ru1istien considerndn como entidad propia. existe la facultad de 

oponerse a cualquier neto que pudiese ten~r como resultado un dwio mornl que 

el artista intérprete resintiera. 

Por lo tunlo estos netos, en perjuicio de fu in1crpre1nción nnlsticn o de In 

rcputnción del nrtiM11 intérprete, dchcn sc1 .\ltnc1m11w1L~ en lo que h11cc nJ Juño 

mornl. lo que po.~tcriormentc tcndrín cnnsccucnc11L~ de c1uácter pecuninrio 



"La rcputnción nrtistica de un íntérprdc, •Ufrirín un serio detrimento, si In 

inlcrprctación fücrn reproducida a una wlocidnd mayor o menor que la nnmml, 

plll"n logmr un cfoclo cómico o puhhcitnrio. "( 4) 

Desde luego, que s1 un disco limognüico en el que está fijndn In voz de 

LuciMo P11vnrolli se reprodujese en un 11p11r11lo n una velocidad mnyor que In 

normru nltcnm<lo <le iguttl forma 111 voz pla/.mnda, rara logrnr un cfol'.lll cómico 11 

lín de IUIW1CÍn.r algún produclo, se menoscn!mríu de un modo considcrnhle el 

mérito artístico de este c1Uttnnle, lo que lcsionariu gmvcmcnte !u cultura en cslc 

respecto como los sentimienlos de este 11rtis1u llnyendo como consecuencia el 

daño mornl y a su vez la li1cult11d de oponcJsc 11 tal hecho. 

(4) Prado Núílcz. Antonio.El. DERECllO DE INTERPRETE EN EL SISTEMA 

MEXICANO DU LOS DERHCllOS DE AUTOR. Tésis pum obtener el título de 

Liccnciiulo en Derecho. U:N:A:M: 1958. Jl.65. 



2. EN LA LEGISLACION VIGENTE. 

La lcgislnción en que se su.,tentan los derechos del artista intérprete en 

México son brisicnmente y en cuanto 111 fondo de la materia. In Constitución 

l'olítica de los !\'lados l lmdus Mcxic1u10s. 111 LL'Y f'cdcrnl de Derechos de 1\utor; 

Código Civil; Convención lntemncionitl sobre Protección de los Artistas 

Intérpretes o Ejecutwilcs, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Rndiodifusión. 

En nuestra carta magna. como se ha apuntndo en el capitulo witcrior. se 

señala muy someramente In füentc d" la mnterin Derechos de Autor; en su 

nrticulo 2R se dispone In exclusión de los priv1lcgios que se concedan n lo.• 

autores y nrtistas pnm In producción de sus uhnL' en curmto n monopolios se 

refiere. Sin emhnrgo. y atendiendo n In p1ri1111idc kclseniana. los derechos mornlcs 

de que go1JU1 los nrtistns intérpretes son contcmpl11dus en la ley pnrticulur de In 

mntcrin pues, uw1quc en el Código Civil pnrn el Distrito Federal en mntcrin 

cumím y pnrn todn In Repúblie11 en mntcrin Fcdcrnl existen disposicionc.• que por 

medio del principio de Mr~ogia pueden aplicarse ll cn...as concretos de los artist1<• 

intérpretes, ese ordenamiento quedó rczngndo en su capitulo dedicado n los 

derechos de nutor, el que füe incerto <..'11 el Diario Olieial que publicó el citndo 



código, pues sostcnia la tésis de considerar a le propiedad intelectual en general 

como un privilegio limitado y no como un derecho perpetuo, de acuerdo a lo que 

establece la Constitución General vigente. Se creyó justo que el autor o el 

inventor go1.cn de los proyectos que resulten de su obra o de su invento; pero no 

que transmitan ese propiedad a sus más remotos herederos, tanto por que le 

sociedad está interesada en que las obres o inventos de positiva utilidad que en 

tales obras e inventos se han aprovechndo la experiencia de la humanidad y lo 

que no puede soslenerse que sean obra exclusive del autor o del inventor; tésis 

que debla ser plenamente dct1~lnd11 y parn ello se constituía la necesidad de 

transformar ese tltulo octavo del lihro segundo en una ley de carácter fcdcml. 

Retomando n los derechos morales y previa consideración de In Ley 

Federal de Derechos de Autor, es menester tomar en considernción que en 

cuanto al derecho RI nombre del tu1istn intérprete, éste se aparte de In concepción 

civilista del nombre. 

"De este forma. dentro del sistema jurídico mexicano de los derechos de 

autor, el derecho al nombre se reputa como unn facultad moral en el nrticulo 2, 

fracción l. con carncteristicas de ser personnlísimo, perpetuo, inaliennhle, 

imprescriptible e irrenuncinhle en su 1u1fculo 4 "(5) 

(S) Obón León, J. Rnmón. Op. Cit. p.97. 



Sin embargo estos ordenamientos hnbrá que nplicllflos en formn 11111\loga 11 

los derechos de autor, pue• en cuanto ul derecho ni nombre ru1ístico. éslc no hn 

tenido un trntamiento c)(prcso. por lo que sería considcrnda la fncultnd morol que 

estas disposiciones contienen más no en cu1uito a In protección legnl. 

Las fracciones 1 y V de los articulas 138 y 135 respectivamente sancionan 111 

omisión del nombre uel autor de una ohm sin cmbago el artista intérprete queda 

excluido de esta garantía yn que por ser de orden penal no se podrían nplicnr las 

sanciones prevista.~ en estos artículos pues se violaría la disposición del nrtlculo 

14 de la Constitución Política de los Es:1tdos Unidos MexicMos que e.•tahlece en 

su plirrnfo tercero que "en I<" juicios del órden criminal queda prohibido 

imponer. por simple ruiruogía y nún por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por unn !L-y exnct1uncntc nplicnhle nJ delito que se trntn". Situación 

que debiera suhsnnnrse mcdill!lte In creación de unn disposición expresa en fnvor 

de los intereses, en este caso el nombre , del ru1istn intérprete. 

En el órden a<lministrntivo, In.~ violaciones al derecho del nombre ~.rtfotico 

se sancionan con bnsc en el artículo 143 de la ley de In materia. que establece 

multas que van del equivalente de diez a quinientos días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Fedcn~. pnrn uquc!lns ínfrnccíoncs que no 

constituyan delito y a lmvés úc un procedimiento llevado ante la Dirección 

Gcncrnl del Derecho de i\utor. 



En cuanto al derecho al uso y destino de la interpretación nrtística 

podemos considerar que algunos a.rtículos del capitulo V de la Ley Federal de 

Derechos de Autor manifiestan expresamente esta facultad en favor del artista 

intérprete. 

El articulo 72 cstnblcce: "El derecho de publicar una obra por cualquier 

medio no comprende. por sí mismo. el de su explotación en representucionL-s o 

ejecuciones públicas." 

Lo que se puede interpretar en favor del artista intérprete pues en las 

primeras palabras: "El derecho de publicar una obra por cualquier medio ... " 

indican que la intención del legislador fue dar al término publicación el sentido 

amplio de dar a conocer Ja obra al público por cualquier forma o medio". 

Asimismo el articulo 7 5 preveé que cuando ni hacerse una transmisión por 

radio o televisión vaya a grabarse simultánewnente, deberá contarse con el 

consentimiento previo de los autores. intérpretes y ejecutantes que intervengan en 

la misma, a efecto de ser reproducida posteriormente con fines lucrativos. Por lo 

que "se requiere el acuerdo de los uutores. intérpretes y ejecutantes pnru In 

fijación (grabación) de Jos programas de radio y televisión en que intervengan. El 

segundo párrafo contiene el concepto legal de lucro"(6) 

(6) Del Rey y Lcllero. Juan. LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AU- TOR 

Comenturios, anotaciones, nntcccdentes y concordoocias. Textos Universitarios. 

Manuel Porrúa, S.A. México 1978, p.59. 



De igual forma el articulo 79 establece: "Los derechos por el uso o 

explotación de obras protegidas por esta ley. se causarán cuando se realicen 

ejecuciones. representaciones o proyecciones con fines de lucro obtenido directa 

o indirectamente. Estos derechos se establecerán en los convenios que celebran 

los autores o socícdades de autores con los usufructuarios, a fulta de convenio, se 

regularán por las tarifas que expida la Secretaría de Educación Pública. lo que al 

fijarlas procurará ajustar los intereses de 1u1os y otros integrando las comisiones 

mixtas convenientes. Las disposiciones de este artículo son aplicables en lo 

conducente n los derechos de los intérpretes y ejecutantes." 

Disposición que otorga wi derecho primordilll al intérprete cuando se lleva 

a cabo la proyección de sus obras y cuyo importe se fijará de acuerdo a 

convenios o a través de tarifas, lo que puede concordarse con el artículo 159 en 

donde se dispone que: "El contrato que pacte condiciones inferiores a los 

mlnimos tarifarios es nulo"(?) 

Lo que garnnti7.a W1 mlnimo de derechos paru los intérpretes en el nspeeto 

del uso y destino de su obra. E.~ de hnccr notar que en las leyes anteriores de la 

mntcria no hnbln precepto similar 111 159 de h1 actulll Ley Federal de Derechos de 

Autor. 

(7) Del Rey y Leñero, Jwut. Op. Cit. p 1 OO. 



Haciendo un paréntesis y a rcscrvn de eilnr lo conducente en lns 

conclusillnes de este trabajo, he de manifo.,tnr que de acuerdo a las disposiciones 

anteriores de la ley de la materi11 se desprende lo que con ésta investigución se 

trata de estnblect.-r ~'TI el sentido de que In actividad del artista intérprete 

constituye en sí mismn la crención de un11 ohm que si bien es sustentadn por 111 

obra primigenia del nutor, el intérprete es quien tiene la cnpncidud, (podrln 

decirse que cspiritunl) de dnr n 111 luz púhlicn esa obra primigeni11. 111 que 

qucdaria en el anonim11to o en el escritorio del autor de no ser por el intérprete 

que le da un cuerpo suceptihlc de ser n:rnnocidu por la humanidnd lo que 

significa la tmscendencin de lll ohm. Así que se le debe reconocer 11 In 

interpretnción un nivel semeJIUllc n 111 obm primigenia del uulor. 

Como yn se upunto con anterioridad el derecho al respeto se trnduce en 

acatar la integridnd de In obm por pnrte del usuario, quien no puede nlternr su 

titulo, forma o contenido. !isla disposición se encuentra contemplndn en el 

articulo 5º de In IC'.i de In mntcrin que en su.~ !re'; primeros plÍrrnfos establece que 

la cnajennción de In nhrn y In fneullnd de ed1t11rln .. reproducirln. rcprescntnrln, 

ejecutarla. exhibirln, u.~nrh1 o explotnrln no dan derecho n nllcrnr su titulo, lé:irmu 

o contenido. Sin el consentimiento del autor no podrían publicarse. d1fündirse, 

reprcscntnrse ni eKpnnerse públicnmcnlc los traducciones, compendios. 

adaptaciones, transportaciones, arreglos. instrumentaciones, drarnati1.aciones, o 



ITMsformaciones totales ni purciales de su obra Independientemente del 

consentimiento previo, estos actos deben ejecutarse sin menoscabo de la reputa

ción de su autor y, en su caso, de la del traductor. compilador, adaptador o autor 

de cualquier otm versión; Lo que protege el lilulo y la forma o contenido de In 

obra, los que sólo pueden ser varindos por el l\Utor o con su 11utori7J1ción 

independientemente de que se debe respetar In reputación del autor y del 

vcrsionistn en su caso. 

Respecto a las facullndes de defensa y en lo referente al Derecho de 

oposición al empleo indebido del nombre o seudónimo, éste se fiutdarnenta en el 

articulo 17 de la Ley Federal de Derechos de Autor en donde se concede In 

protección legal a la persona cuyo nombre o seudónimo se mencione en la obra 

quien podrá iniciar las acciones correspondientes, así como el articulo 56 que 

preveé que cualquier persona que publique unn ohm debe mencionar el nombre 

del autor o su seudónimo. 

Ln lcgislnción mexicnnn vigente incorporó el derecho de oposición que 

a.qiste a los artistas intérpreles en su nr1fcufo 87 el cual establece que estos 

tendrán In facultad de oponerse a: 

1 La fijación sobre una ba.qe material de s1Lq actuaciones y ejecuciones 

directas; 



11. La fijación sobre una ba.<;e material de sus actuaciones y ejecuciones 

directamente radiodifundidas o televisadas, y; 

llI La reproducción. cuando se nparte de los fines por ellos autori1.ndos. 

Oposición que se llevará a cabo mediante In autoridad judicial. 

Asimismo esta facultad de defensa o derecho de oposición tiene unll tutela 

penal, pues el articulo 137. de la ley de la materia establece la.~ sanciones 

alternativas de privu.ción de In libertad de seis meses a dos nllos o multa por el 

equivalente de cincuenta a trescientos díus de salario m!nimo. al que sin 

consentimiento del intérprete explote con tienes de lucro una interpretación. 

Por último, en cuanto al derecho de óp<lsición a todo neto que redunde en 

perjuicio de la interpretación o prestigio del intérprete, se debe atender n In 

legislación civil pues en la Ley Federal de Derechos de Autor se carece de 

protección a este ámbito moral. 

El Código Civil vigente para el Distrito Federal incluye en el capítulo 

referente a "De las obligaciones que nacen de los actos il!citos" una disposición 

que regula al dnllo moral previendo In indemnización que surge para efectos de 

reparar ese dello moral al que se entiende como la afectación que unn persona 

sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor. reputación. vida 

privada, configuración y aspectos !lsicos, o bien en consideración que de si 

misma tienen los demás. 



El artículo 1916 del Código Civil scrín la única normatividad efectiva para 

la protección de una interpretación o del prestigio de un intérprete en cU1U1to a su 

aspecto mornl pues la legislación nutoral omite esta protección, situación que 

debiera enmendarse adicionw1do algún precepto que la eontemplnce refiriéndose 

11111 facultad del ertist11 intérprete. 

3. EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRAN LOS ARTISTAS INTERPRETES 

y EJEClffANrns. 

Según Rojina Villegns "el eontrnto se define como un acuerdo de 

voluntades p11m crear o trnnsmitir derechos y obligaciones; es una especie dentro 

del género de los convenios. El convenio es un acuerdo de voluntades p111a crenr, 

trnnsmitir. modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personnles; por 

lo tnnlo, el convenio tiene dos funciones: unn positiva. que es crenr o transmitir 

obligaciones y derechos. y otm ncgutiva: moditicnrlos o extinguirlos. Preferimos 

decir derechos reales y personnlcs. y no derechos pntrimoninles, en virtud de que 

puednn existir derechos personnlcs de contenido extrepntrimoninl"(8) 

(R) Rojina Villcg11s, Rnfüel. COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, T.IV. 

CONTRATOS, Ed. Porrún S.A. México, 1991. p.7 



Asl puc.~ hny que considerar In ubicación que algw10s trntndisto.~ le d1U1 11! 

derecho de intérprete, toda vez que In nctividad del artista pudiera encundrnr en 

distintas rumas contractunlcs del derecho. 

Existen las teorías lnbon~cs fundurncnt1U1do sus argumentos en el 

acontecimiento histórico que surgieran principios de este siglo, consistente en el 

despegue tecnológico de In comWJicación que afectó profundurnente las 

condiciones de empleo de los músicos trnbajn<lorcs. En efecto, hasta antes de la 

aparición de diversos aparatos que permiten lijar o transmitir la interpretación, la 

participación del artista constituln un acto etlmero; un acto que se consumía en 

tanto se comunicaba en forma direct11 al público, y que qucdahu lijndo o 

perpetuado en In memoria de quicnc.~ hnhlan Mistido ul lugar donde se eícctunrn 

la representación o la ejecución musical. 

Bajo c.~tu situnción de In interpretución artística de no permanecer Intente 

en la recepción del publico, la relación que se estublecía entre el artistu intérprete 

y el empresario se regía mediante forma convencional, "bien por medio de la 

figura de la prestación de servicios regulndu por el derecho del trabajo, o como 

un contrato de locación regida por los dispositivos del derecho común. "(9) 

(9) Obón León, J. Ramón. Op. Cit. p.48 



Dicha posición doctrinal, que se fwidn en Ja reivindicación económica. hn 

llegado a tener W1 grado de inllucncin importante en los últimos tiempo,, 

mediante wia figura jurídica que hu.~n tutelar a gente del cspectáculn, como lo' 

tenista.,, boxeadores, futbohstns, bt!i,huli,llL' y otros deportistos que pmctienn 

deportes de aceplllción popular y que, pnr lo mosmn tienen grnn difusión a trnv~s 

de los nuevo~ medios de comwncnción m1L,iV1L Esta ligura es el lhunado 

"derecho de nrcna" que ya se encuentra incorpomdo en algunos leg1slnciones 

nutomlcs, como In de flm,il. 

/\dcnuís de lo expresndo en lns pimafo' 1mleriores, es de hacer notnr que 

la Icaria Jaboml solo contempln ª'pecto~ de carácter económico y hncc 

nhstrncción de toda.' nquellus cons1demciunes de Jo que se constriñe ni runb1to 

intelectual. por lo que de hecho no adquiere el intérprete ningwin protección de 

su derecho mornl cuimdo se ndhiere n un régimen contrnctunl de nnturnlem 

laboral 

Dentro de In., tcorl1.- civilistiL' se clns11ican nquellas que fwidnn Ja 

naturaleza del arfotn intérprete en lns dispnsicione' que regulan el contmtn de 

prcstnción de servicios y los tcmlientc., n In teoría de los derechos de In 

personalidad. En cuanto n los trutadist1L' que dclkndcn cshL' Icarias, urgumentnn 

que In distinción entre el contrato de trnh1~0 y el contrato de prestación de 

servicios se sustenta en IR 11uscnci11 de .~uhordinución, es decir, el conlrulo de 



prestación de servicios obliga al prcstudor a 111 reuliznción de un tmbujo pero este 

piv.:de llevarse a cabo libremente, contrariamente al asalariado que, unido por un 

contrato de trabajo, permanece bujo la dependencia total de su patrono pare la 

ejecución de su tarea 

En virtud de lo w1tcrior, cabe tnt,phmtnr los conceptos generales al caso 

de le prcsración que o!orgun los ru1islas intéf]lrclcs y pensar que la regulación 

jurídica de 111 prcst11ción de sus servicios debiera contemplarse dcn!ro del 

derecho civil. sm embnrgo es~~ no es el c1Lso dd sistema jurídico mcxiciu10. lin 

primer lugnr el Código Civil vigcnre. en el litulo décimo de 111 segunda p11rte del 

Libro cuarto se tilwa "Del Conlrnlo de .prest11ción de servicio'" en d<111de su 

primer capítulo hubla del servicio doméstico, por jornal, del servicio 11 precio 

alzado en que el operario solo pone su 1r11bajo, y del contrato de aprcndi7nje. los 

que según dispone el único articulo de ese capítwo, deberán regirse por la ley 

reglamentaria del articulo 123 Constitucionlll (Ley que tardó más de 30 nños en 

aparecer como 1 .<.')' Federal del Trnhnjo ). 

Por o!ra purte en su capítulo 11 se consugm la prestación de servicios 

profesionlllcs y en su artículo 2606 estipula que quien presta y quien recibe 

servicios profosionales puede lijar de común acuerdo la retribución debida por 

ellos, adcmi\.s, en el pi'umlb segundo se 11cl1u11 que cuando se tmtc de 

profcsionistns sindicalilJLdos, se observunin hts disposiciones contenidas en el 



contrato colectivo de trnb1tjo; es decir. esta legislnción civil remite In rclnción 

contractunl a les k-ycs laborales. 

Por lo que considero que de hecho el pensamiento civilista. en cu:u1to n In 

materia que nos ocupa en su relación contractuaJ. se adhiere al derecho del 

trabajo que "es el cstntuto proteccionista reivindicmior del trabajador; no por 

fuer7.a expansiva. sino por mll!ldato constitucional que comprende: 11 Jos obreros. 

jomll!eros. empleados. domésticos, nrtesanos. burócratas. médicos. nbogndos. 

Rrtistns. cte. /\ todo aquel que presta un servicie, personal a otro mcdi1111tc una 

rcmlUlernción. /\barca 11 toda clit'e de trnbu¡ndores. 11 los lliunados "subordinodos 

o dependientes y n los autc\nomos 1 º' ¡·ontrato\ dc prestncic\n de o;crv1c1os del 

Código Civil..." (10) 

ror lo que hace a los 11r1 .. 111s 111térpretcs. su prestación de servicios se 

encuentra rcgulnda en el cnpiluln XI del thulo sexto de In Ley l'edeml del 

Trnbajo. re!Crido n los trabajndores cspeci1ÚL'S y que su articulo 304 dice a 111 

letra: 

( 1 O) Trucha Urbinn. Alberto y True hu Barrera. Jorge. LEY FEO ERAL DEL 

TRAO/\JO. COMENT/\RIOS. l'lWNHl/\HIO, JURISPRUDENCIA Y 

Ulnl.IOGR/\FÍ/\ Jo:dit. l'nrrún. M' Ediciéin. l'.XX. 



Art. 304.- Las disposiciones de este capitulo se aplican a los trabajadores actores 

y a los músicos que nctúen en teatros, cines, centros noctwnos o de variedades, 

circos, radio y televisión, salns de doblnJe y grabación, o ~'11 cunlquicr otro loen! 

donde se transmita o fotogmlle In imagen del nctor o del músico o se tm•mita o 

quede grabod11 In Vo7. o In mú.,icu, cuuJquicrn que sea el procedimiento que se 

U'iC. 

En conclusi<in, es menester scñalnr que lns critica.~ formuladns contra lns 

teorías laborales que pretenden hllllur en ese npartado jurldico la nnturülc7Jt del 

derecho del artista intérprete, son de igual forma aplicables a la teoría civilista 

que contempla la prcsloción de servicios. 

Por lo anteriormente expuesto se advierte que los derechos moruJcs del 

artisln intérprete no son conlemplados en los contratos que estos celebran nl 

momento de obligur su actividad con unn empresa; ahora bien. estos conlrotos 

son celebrados genernlmenle a truvés de sindicolos o nsociaciones surgidos pum 

velar por los intereses de los ur1islns intérpretes. fo1 México surgió en 1922 lo 

Unión Mexicana de Ac!orcs, nfiliadn u !ti Confederación Mexicana de Actores. 

En 1934 se reformó y adoptó el nombre de Asociación Nacional de Aclare.• 

{ANDA) constituida como Organi7Jtción Sindical de Resistencia, Sindicato éste 

que ha sido, a partir de su creación. la asociación más importante y trascendente 

de la República Mexicana y la que ha logrado las conquistas que mlÍS han 

beneficiado, en forma genérica, a los actores de este pnls. 



Dentro de los objetivos que contcmpln la ANDA en sus estatutos están In 

oflliación de todos los trabnjadore.~ actores que pwti<..~pen profesionBlmcntc en 

los diver.;as especi11Jidnde.~ del espccláculo, tnJe.~ como: Teatro, Rndio, 

Variedades, Circo, Centros Nocturnos, Cinc, Televisión, Doblaje, Fotonovcln, 

Modelaje, Opera y en genernl de todos aquellos que en forma directa o indirecta 

actúen artísticamente ante o para el público; In celebración de contratos tanto 

colectivos como individuales de trabajo que garnnticcn el cumplimiento de Jos 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y Patrones; In cclcbrnción de pactos 

de solidaridad, runistad o ayuda mutu11 con Organismos Obreros Nacioneles o 

Extranjeros y con Sindicatos o Agrupaciones de artistas de todo el mundo, entre 

otros v11rios objetivos de índole social. 

Es asl como esta agrupación de artistas, que nncc inclW1ive antes que la 

primera Ley Federal de Derechos de Autor, cuenta entre sus agremiados 

prácticamente a todo aquel artista que lleve a cabo su actividad en centros de 

interpretación nrtisticn que teng1U1 celebrados contratos colectivos de trabajo con 

la ANDA, que en In actualidad son un porccnmtaje por demás mayoritario. 

Despues de la creación de Ja L<..'Y Federal de Derechos de Autor, en donde 

su capitulo VI trota de las sociedades de autores, surge Ja Asociación Nacionnl 

de Intérpretes (ANDI) como un apéndice de In ANDA llevando como finnlidades 

Jos enunciados en el articulo 4º de sus estatutos: 



!. l'omentnr l1t producción intclectuo.l d" •us 'ocios y el mejoramiento de In 

cultura nacional; 

11. Promover las ohm• de su• socios, y; 

111. Procumr los mejores oenclicrns económicos de seguridad socud pnra 

sus socios. 

Asimismo el nrtfeulo 5" de e'tos c.'tntutos emmcia las 1~tribuciones de h1 

Sociedad: 

l.· Rcprescnt1ir 11 s:is socios 1111te las autoridades judi1:i11lcs y 

administrntiv1L' en todos los IL\W1tos de interés gcneml p11rn los mismos. Ante hLs 

autoridRde' judicinlcs, los socios podriui condyuvrir pcrsonnlmente con los 

rcprcscntwitcs de la socicdnd, en llL• gc•tioncs que éstos lleven a cl\bo y que les 

afecten. 

11. Rccnudnr y entrcgnr 1\ los Socio\, 1<si como a los intérpretes 1 ixt11u1jeros. 

!ns percepcionc.• pecuniurins proveniente.' de los Derechos de Ejecución l'úblicn 

que les corrcspond:m. l'nrn el ciercido de cstn atribución, los socios. 

independientemente. otorgnnin 1rnu1duto y. en el c¡1so de Intérpretes extrru1jcros, 

será neccsnrlo que 111 Asoeinción 11 que pertcnezcnn otorgue h1 nutoridnd 

correspondiente, o que el intérprete Extr1111jero, directnmente, otorgue m1uidnto 11 

In sociedRd. 

lll. Contmtnr o convenir en representnciim de los socios. respc1·to de los 

asuntos de interes genernl. 



IV. Celebrnr convenios con lit' Sucicda<lc.' Extranjera.• de Intérpretes, con 

base en In reciprocidsul. 

V. l{eprc,cntar en In Hcpúhhca Mcxociuia a ht' Socicdndcs Ex1rru1jcm' de 

lnlérpretes o u stt' socios, sen por virtud de mnnda10 específico o de pncto de 

reciprocidad. 

VI. Vcfar por 111 ssúvagluuda de la trad1c1im incclcclu1U y 1U1íst1cn nncinnnl. 

que corrcspo11dn n In füuna de fnlérprcres 

VII. l.JL' dcnu·L, que In J.cy Fcd<'TIÚ de flerccho• de t.111111 y stL' 

rcghuncnlos. le otorguen. 

Eslos cscntulos son pruclicnmcnlc wrn a<lccunciún del cnpltulo VI de 111 l.cy 

Federal de Derechos de t.ulor el cusú. ju1110 con In.' disposiciones del Código 

Civil refercnlcs n las asociuciones y socicúoules, es fw1damento lcgnl de csln 

n.'ocinción de inlérpreles. 

De iguul formn existe en México olna .'iocictlnd de caráclcr civil que nempn 

n los músicos cjccut1uitcs. l.n Socicúnd Mexicouia de Ejccutnntcs de Músocn 

(SOMliMJ, es unn de l1L' lnst1lueionc• rniLs jí1vcncs dediendn.• n la defcn"' de lo' 

derechos de los n¡¡rcmindos. 1'11rn su dcli.:11s11 como trnbnjndor, en México, el 

músico se orgouiizó en sindicnto cu el 1u'lo de l 9JH prolcgido por In l.cy Fcdcml 
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del Trabnjo en su culidoul de prestador de servicios. y como tmbajndor. ni realizar 

la gmbnción pnm un fonogrruna. pcrcihin un pll!JO y no tcnin otros derecho• que 

reclemnr. Por lo ru1tcrior y dcspué' de unu ardun lucha de diez años por lin se 

reconoce olicinlmentc n In Sociedad Mexicana de Ejccutnntes de Música y el din 

2 de Febrero de 1971 se otorgn el rcgi•tro oficial qucdnndo debidamente 

protocoliwdu Wltc In Dirección General del Derecho de l\utor. lln.•tn cinco 1uios 

dcspucs de const1tu1dn cstn sociedad pudo ufoctunr por primcrn vct. una 

recautl1LCión. dchidn u que los U'iUllrios se rcsistínn 1\ reconocerles <lcrcc.:ho 

nlguno, pero grncin.s 11 l1Ls relorm11s 11 la "-'Y de In mnterin de 11 de enero de 1982, 

el articulo 82 tcrminn de commhdnr In po!-ticiún del músico cjccutuntc. aunque. 

como yn se npuntó anteriormente. considero <1ue el músico ejccutnnte no debe de 

difcrencinrse del nrtistn intérprete. sino por cf contrario, el músico cjecut1mte. ni 

igual que el actor, c1mtW1te o bnihuin, es un artista intérprete. 

Así pues "li.• por ello que en los contrntos de naturnlet.a lnboml cunndo se 

vnya a grnhnr In ejecución music1d, debe qucdnr pcrfcctnmcnte clnro que el 

snlnrio que rccihe el músico ejccut:mtc no exime n hLs cmpres1ts del pago de unu 

rcmuncrnción cconómicn 1l dichos músicos por In reproducción o utili1.nción 

públicn.s de lit~ e¡ecuciones en que hn inlcrvenido, y que csn rcm11nerncicin y 

nutori7ación posterior deben ser regl1uncntndos en los términos previstos por In 

Ley Federal de Derechos de Autor, n tmvés de lns tnrifns expcdidns por In 

Sccretnrin de Educnción Públicn. .. conccmientc 11 In ventn de discos, he nqui un 

rubro importwite, de un derecho que tl 111 focha no ha podido cobrar In Sociednd 



Mexicrum de Ejccut1uites de MU.sic;1 y que es el pngo de regnlíes por In rcntn Je 

primera mano de fonogran111.s, derecho que sí cohnui nrtistns intérprete.• y autores 

y compositores y que SOMEM pugnnni por cobrar. y11 que ni no pagnrsc a los 

músicos cjccur1uites incxic1uios. tamhién se omite el pago n los músicos 

e1ccut1U1lc.s del resto del mundo" ( 1 1) 

Por las considernciones nnteriorcs, y tomnndo t.'11 cuenta tarnhién nJ 

Sindicnlo Unico de Trnb1yndorcs Je fa Música (Sl fl"M), orgnnismo sindirnl que 

rcguh1 las reh1cionc.s de truhnJo de sus ugrcmindos músicos con los centros de 

labores musicules que tcngRn convenio lirmndo con este sindicnto. hay <¡ue 

contcmpl11r n In ANDA y 1ú STUM. (simhcntos), y 11 111 ANDr y SOMEM. 

(Sociedades nulunúcs) como hLs orgiu1w1cwnes mi'Ls importnntc.s en dc!Cnsn de 

los derechos de los nrtistas intérpretes en México. 

(11) Neri Rendón. Luis Jorge. 1.A l'ROTliCC:ION LEGAL DEL Ml/SICO 

H.JECUfAN"ll:'.. VI Co"brrt.'So lntcrnnc1ornú sobre In protección de los Derechos 

lnrelecruiúcs S.E 11• O.M.P.I. FEMESAC. Mcxico D.F. 1991. p. 157. 



Estns Asoci11cioncs, cspcci1<lmcntc para el temn que nos ocupa e'tc 

capítulo. ~on las que c~l1i11 capacitad1L~ para contmtnr a nomhrc dc sus 

agremiados mediMte contrntos colectivos e individmues de trnhajo. 

En el contrato Colectivo de trahajo signudo entre la ANDA y Televisa. que 

constituye 111 empresu m1is gnmdc y con m:rynr 1ucl1Ilcc de tTllil<;mrsión por 

televisión no solo en fvféxtcn smo en Améncn I.ntmu.. cxrntcn. n truvés de sus .~5 

Climsulns y :t tra.n.tt1tonll';, d1c,,poc,,u:1onc"i que prolcgcn n los nctorl·s en rnatL•rin 

luhoml pero que son cnntempl11dos ulgunos derechos de índole morid, 11 s11her. en 

su chtusulu. décimo novcnn. piirrn1<1~ 4" y 5º, ';C m1u111icstn. 

"Ln EMPRESA (Tclcv1s11) se compromete 11 quc los originnlcs y l1Ls cnp11Ls 

de reproducción de voz e mmgcn en t·uiLlqmcr si~tcmu a que se rclicrc C"ilc 

Contrato. no se podrán deformar. mutilar. o mndilicar de ncucrdo con d artículo 

Segundo, Inciso 11, de la LL'Y l'edcn<l de Derechos de Autor. sin perjuicio de In 

edición originnl necesnna en este Upo de truhHJO. yn se11 en televisión o en rndm. 

Asimismo. M! ohhgn n que en lm .. copuLc.; n que se r~ficrc cc.;tc < 'ontrnto 

incluynn en cmln cpic.;n<lin o pnrgranrn~ los c:ré<l1fo"i correspondientes 11 lodo' y 

cndn WlO de los nctorcs que hny1ut 111tcrve11ido cu el progrmnu de que se rrntc y 

ordenar n todo~ sus di!.tribuidort!S que sc1tl1 c!.trictnmente rc•pctudos en toJ:t~ l:L~ 

exhibiciones comercinles de televisión dentro y füem del territorio nncio1111I." 



4. CRÍHCA. 

Los derechos morales de Jos anist11., intérpretes son pnicticamcntc 

desonocidos por Jstos y pur con"gu1c111c, no .:¡cmdos. In legislnc1ón prcvcé 111 

prolccciún de c~tos derechos pero 110 i.="1...,tc11 .... :u1c1011cs dchidmncntc \'11l11rnc11L'i 

pma impc<l1r In vrol11ción de los nw.nws. 

En fo~ corllrnlos "íll!>.crito'i por Joc,¡ Htll"iht"i 1t1!Crprclco; ~t· dcjn a un ladn la 

contcmplnciOn de loi; dcrcd10.i; mnralc"i. ~cguramentc por In pocH 1mporrnncra 

pccuninrin que pw.Jrcrun representar. todo ve/ que ni nrti,tn. como trnhn¡ndnr. Je 

interesa mili; el ~cr remunerado que proteger d valor que tiene su numhrc o el 

uso que se Je pudiern dnr a su mterprcrnción. puc' considero que juridicnmentc 

no puede rcali7Jlf ncciones tendientes n In repnrnc1ón del dnilo causado, motivado 

ésto quizns por Ja cxpericnc111 de In 1fclic1cnte impnrtición de Jllsticin en rod1Ls las 

ntm1Ls del derecho. ya que rc.sulrn knr11 y. pnr In 1gnorrumn de In n111rcrr11 nurmal 

en su ª'pecio mornl. viciada 

Así que para el llrtisra es m1is conveniente no preocuparse por el usu que 

se Je dé n su nombre y que redunde en un perjuicio 11 su prestigio que el concurrir 

a los tribwiale; n inlcnllif ejercer un dcrcd10 que de Mlcm!UlO sah<! le 1Jevan·1 

!tempo y dmcro. 
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Es por ello que se hace necesRTin unn vcrd11dcm crw.ruh1 pnrn dnr 11 

conocer mcdiimtc litcrntum. confcrcnci1L' y dcmlL' medios, lu import1mci11 de los 

derechos momles en todos sus 1imbitns y IL,imismo unn m11yor cnlidnd en In 

impnrtición de justicin. qui7i1 con In crención de juzgndos especi11li1.11Jns en 

materia autornl. 

En el régimen contmctual. como yn se npuntó, generalmente no existen 

cláusullL' que regulen el ejercicio o la protección de los derechos mornlcs puc.' en 

los contratos signados por Televisa, S.A.. son mínimas la• disposiciones que se 

dctalllUI en su texto, situnción que si bien no es necesario que se inccrten en el 

contrato hL' acciones que pudicrn tener el 1utish1. si se dejn en In ignumncin su 

protección. 

Ahora bien, el interprete, ni sufrir desprestigio de su nomlire, sufre 

perjuicios que no vnlorn. pues si un nrtistn es, n trnvés de su trnbnjo. reconocido 

por un público, y por violación n SlL• derechos momlcs sufre de desprestigio, 

quizá el público deje de ndmirnr u aprccinr a ese rutist11. lo que vcndrin n dar 

como resultado que ese público deje de IL,istir a las presentaciones del nrtistn o 

deje de adquirir gmbacioncs del mismo, lo que redunda L'll un perjuicio 

económico 11 cargo del propio nrtistn. lo que nos pone de mnnifiesto la 1L'ocinción 

pcrmnnente de los derechos mondes con los pccuniRTios, constituyendo IL,i, el 

pntrimoniu del 11rtist11. 



CAPinlL<J IV 

DltRRCllOS PHCUNIARWS /)/:'/.OS ARTISTAS INTf:RPR/;T/,:~ Y 

l?Jf:('I n"ANTI:',\'. 

1.- ANÁLISIS JlJRÍDICO. 

Como se upuntó 1uiterionncntc, uf Derecho Pecuniario no Jo considero 

como sinónimo del Derecho [>atrimoninl. toda vez que si hien el primero ser_ ha 

identificndo etimol6gicnmente con el dinero o moneda. puede aplic1usc por 

rumlogín n In constitución de bienes concretos. y por el contrnrio el patrimonio 

qucdnrla constituido por los pecuniarios y por Jos Derechos mornlcs, Cfllc 

implic11ri1ui " los derechos de In personalidad de lo que se desprende que el 

derecho pecuniario y el derecho pntrimoninl se dilcrcnci1ui en que el primero es 

pnr1e constitutivn del segundo. Asl pues, los derechos pccuninrios de los 11rtisl1ts 

intérpretes se refieren n aquellos que conllev1ui un interés prepondcrnntemt'fllc 

económico. 

La mayurln de Jos lrulndisllLs coinciden en reconocer ''" siguientes 

c1m1cterísticas del derecho pecuninrio del nrtist11: 

u) Ccúihle.- Los 1utisl1Ls inlérprclcs o sus dercchohabicnlcs tienen In 

focultnd de ennjennr o ceder sus derechos pecuninrins 11 favor de un tercero 



b) Limitndo en el tiempo - Se le concede una durnción dcterminmln en In 

Ley Rl goce de los derechos pecuniarios de los artislli,, 

e) Transmisible .• El goce de estos derechos podrán ser materia de sucesión 

a la muerte del artista intérprete y dentro del plazo otorgado por la ley. 

d) Servir como gnrantia- El nrtistn intérprete puede aportar su derecho 

pecwúario sobre sus interpretaciones. parn gnrnnti7Jlf el cumplimiento de unn 

obligación dclcrmin11d1L 

Con h~' considcrnciones 11111eriorcs podemos decir que el derecho 

pecuniario "l!s In focultnd cxclu.~ivn tnmsmitiblc pnrciRlmcnte y limilnd11 en el 

tiempo en virtud dc 111 cunl el nrtistn intérpJelc ricne derecho n una rcm1merac1im 

justa por el empico público de su intcrprctnción artística que se cfoclue en 

cualquier forma o medio" ( 1) 

"En consecuencia, desde un punto de vis~ gn1Tnntical, no es posihle 

considerar válidamente que el patrimonio se integra única y excllL,ivnmente 

como se ha pretendido, con vnlore> de índole pecuniaria. pues si bien en el siglo 

XIX el contenido pntrimoninl se determinó en ese sentido por los dctcntu<lorcs 

del poder politico, hoy din ese crírerio vn cnmhi1mdo y yn se puede, y de hecho se 

encuentrnn protegidos jurldicnmcntc, v1~ores de lndole pecuninrin., v1durcs 

morales o afectivos. los cunlc.~ si hicn en el uño de l 92R por el Código nún se les 

(1) Obón León, J. RW11Ón. op cit. p. 109. 



seguía considerando como extrapatrimonrnlcs tal concepción dehe huy 

desecharse" (2) 

En este orden de ideas que se visuahm el pnnorruna patrimonial en Jos do• 

aspectos que lo conformnn. en pccw1iario y d moral. no ohstnnte cnsi todos h" 

autores de In mnterin en México. se refieren al derecho patrimonial y ni 

pecuniario como sinónimos. e inclu'lve In legislación civil no hace aclaraciones 

al respecto, num¡ue, como se 1motó 1U1tcriormcnte. de hecho se encuent11m 

protegidos 1unbos nspcctos jurídrcnmcntc pero sin 111 distinción y sobre todo 

ubieución de e'trt• en el npllf1ndn patrimon111J 

"Si la palabru patrimomo denvu del término latino "Patrimonium". y 

significa: bienes que se heredan de Jos rt.ccndientcs. o Jos bienes propios que se 

udquiercn por cualquier titulo, y a•imismo pntrimonio se identifica con el 

vocnhlo rique7.a, pnlahrn que por su pnrte 'ignifica nbundnncia de bienes y bien u 

bienc~ significa "utihdrnl en su concepto m1L' 1Lmplio", no puede desprenderse de 

su origt.."11 scrnimtico lo pccuninrio como conlcniúo csccncinJ del pntrimoni<l pues 

en efecto y como se puede leer, ahí pnrn nndn se menciona lo pecuniario" (3). 

(2) Gutíérrez y GoMllcz, Ernesto "EL l'A'rlllMONlO PECUNIARIO Y 

MORAL" lid. Porrúu. 3' Edición México, 1990 p. 753 

(3) ll>EM. p. 771 



Asf pues el patrimonio es, como lo apunté en el capitulo Mtcrior, un conjunto de 

bienes, y bíen lo es tanto tener mil pesos o unn residcncil\, como tener un huen 

nombre, un nombre limpio ante In socicdnd o un prestigio. Así como el derecho 

moral. el derecho pccuninrio dcsi¡¡na o ndvicrtc focultades que inte¡;run el goce 

económico a saber: 

OERECI 10 DE AUTORIZAR LA PllllLl<'ACION. 

l~'t" foculhw c1¡utv:dc u 111 li1cultad del autor de In ohm primigcnin 1lc 

coloclU' en el comercio cstn obrn lli,linguiendo entre el derecho de puhlicudún y 

el derecho de autorizar esa public11e1ón d\remos que el primero es unn lilcul1J1d 

que corresponde generalmente 1ú emprcsnrio ya que en In mnyorín de los c•t">S lu 

interpretación es el producto de un trnbnio que. dentro de los límites conln<tndos, 

el empresario bLL,Cll hacerse dueño de este producto IU'tisliCO para obtener de cf 
un nprovechamicnto económico: mi" no debe confimdirsc 111 fücultnd de puhlic11r 

esa interprclnción, ohtcnidn dentro de los límite.~ contractu11k.'S de trabajo, con In 

facultad de autorizar esa publicación si hu sido fij!ldn sohre pJguna de l:.- h1t~tn 

hoy conocidn.~ for1rt1L' de fijnción mntcrinl o de tnmsmitir simultnncnmcnte esa 

intcrprctnción. pues e'tn es fücultnd cxclusivn del 1U1istn intérprete quien podni 

nutori1Jll' h< publicación de su intcrprctuci<'>n. 



DEIUiCI JO ¡\!, l'ROl>UC:ro 1>1\1. uso J>li LAS l'l{()DlJCCIONl\S 

Esta es 111 facultad primor<li1ú del derecho pccunillfio del artista intérprete 

ya que ni momento de quedar lijada en un soporte mntcrinl la interprctución del 

artista. qucd11 susceptihle de volver u ser publicada esta interpretación y por ende 

crear un nuevo nprovecharnícnto económico que debe beneficiar primero que n 

n11<lic 111 mismo 11rlis111 

En 111 :1<:tuahJ:id. t•wuidu c't:uno' por linali/.ar c't" siglo XX. •·onlnmn' 

con diversos m~<líos parn fiJar una 1nh.'rJlrc.tac1ón en una hase mntcruJ y 

postcdormcntc rcproducirfn n través <le mcc1mismo" tm1 inovndnrcs que permiten 

In presencia <le esn intcrrrctuc1ón en. p11ktic11mcnte. cunlquicr rínc<m dd rmmdo 

Esto nos confrontu con In importunci11 que este siglo ha tenido en cu11nlo 111 

desarrollo de lus comunicucioncs. 

/\si pues, el intérprete tiene derecho 11 compcnsncioncs dcrivud1t' de la 

reproducción de sus interpretaciones. es decir. si un intérprete llcvB a cnbo 'u 

1tclivi<lnd en urn1 ocnción, pero cstu qucdn fÍJndn en un11 br•'c mntcrml y 

posteriormente cstn intcrprcru.clún es rcprmlucidn '-'"" otro lugnr o en otro 

momento, teniendo en estn scgund11 crnisiún nuevos ingresos de índole 

comcrcinl. e.<los ingresos dchcn conienmr 11 nrliciusc r~ interprete y 

posteriormente u l1•s Jcmils p11rtcs pnrlicip1uircs en In producción <le !11 emisión 



Pero ¡,Por qué ponemos ni nrtistn en primer lugnr de reccpc1ún de 

ingresos?, puc.• por que grnci1L• nJ interprete es que se vuelven sentir y 11prec.inr 

ese don que Jo cnrneteri/.Ú en el momcnlo de 111 ejecución, o sen. <fue In 

intcrprclación lugrn lcncr 1tlcancc .... cxlratcmpornlcs que permiten "nlim~nlnr el 

espíritu" incllL'o tiempo después de que el intt'rprete haya fülleeido y que el 

público gusta de nprecinr ese momento por ocnciones posteriores y 11 In vc1. 

continuamente. Jo que genera movimientos mcrcnntilcs y que ohvinmcnte, el 

impulsor de esos movimientos debe, con ludo derecho, de obtener dividendos 

justos. 

2.- EN 1.1\ LEGISJ.l\CIÓN VIGENTE. 

El derecho pccuninrio de Jos 11rtist1L• intérpretes se cncuentrn h1ísic11mcnte 

slL•lcnlndo en el nrtlculo 85 de In Ley Federal de Derechos de l\utor que a 111 Jetrn 

dice; 

Artículo 85.- Los intérpreles y ejeculnnles tendrím Ju fücultud exclusivn de 

disponer, n cunlquicr lilulo, lotnl o pnrcinlmcnle, de SlL• derechos pnlrimoninles 

derivndos de liL• 11clunciones en que inlerveng1m. 



Aunque en dicho preccplo se h11hl11 del derecho pntrimoninl. en el punto 

witerior se detalló clarnmentc In postura <1ue guard1unos en tomo n llamar R é'lc 

derecho 11Judido. patrimonial o pecuniario. pern 'in embargo genéricamente se 

comprende In protección que se le da al derecho pecuniario. 

Como se afirmó anlcnormenlc. fil' rcformns a la ley de la mnlcria en 1982. 

fueron de gran nv1u1cc t.'O pro de Jo'i (.ft.•rc1..·ho, aurorn..lcs. cspccífican1cnrc. <.le In .. 

nr11sl1L' intérprelc.,. pues en el articulo 84 'e csl11hlcr1ó In irrenuncinbilidnd de los 

derechos pccuninrios pues ron In reformo mcncinn11d11 t1d precepto se lec rnmo 

sigue: 

Artículo !M.- J.os intérprelcs y ejecutantes que purlicipen en cunlquier forma o 

medio de comunicnción ni púhlicn. tcndnin derecho n rccihir In rctrihucilm 

cconómicn irrcnuncinblc por In ullli7.nciún púhlicn <le sus intcrprctncmncs o 

ejecuciones de ncucrdo con los 11rtículos 79 y 80" (4) 

Asimismo con cslc preccplo. conco1dndn con el 159 de In ley en ciln, "' 

fortaleció el c1uiic1cr de 01den púhhcu de estos derechos económicos en 

beneficio de sus lcgilimos lilularcs y ohcdencndn 11 In m:í.' pum idcu de justicia 

(4) NOTA.- !.os artfculo '/9 y HCJ h11hl11n de"" form1L' de ulifi7JtCÍÓn pilhlicn y su 

rccnudnción cc<in<'>micn 



El articulo 159 nos dice: 

Artículo 159.- Es nulo cualquier neto por el cual se transmitan o afecten 

derechos patrimonillfcs de autor, intérpretes y ejecutantes, o por el que se 

autoricen modificaciones n una obra cuMdo se estipulen condiciones inferiores o 

la~ que señalen como mínim1L• IR.• tRrifa• que expidn la Sccretnria de E<lucnción 

l'úblicn. 

Con lo que queda conlbrmndn Wlll protección. rigurosa 11! derecho de 

recibir una retribución económico. 

En virtud de lo anterior no se concibe legnlmente que el artista intérprete 

reciba una solo remuneración, <."11 In que se incluya tanto la prestación lnhornl 

intelectual y los productos futuros del empleo ulterior de esa interpretnción 

artlstica, ya que el resultado del monto económico que ésta arroje se ubica en el 

campo de la aleatoriedad, es decir. el ncccsorio sigue la suerte del principal. y 

pnrn elfo no~ ndhcrimos 11 lo preceptuado por el articulo 72 de In k-y de 111 

moterio en estudio, que señala que el derecho de publicnr por cualquier !Ormn o 

medio un11 obra o uno intcrpretnción. no comprende por si mismo el de su 

explotación en reprcscntncioncs o ejecuciones públicns. 



Con las anotuciones 11nteriores, se permite apreciar que, en términos 

gcnemles, el derecho pecuniario de los artistns intérpretes se cncuentm 

debidamente protegido por la legislación de la mnteria Asimismo hny que 

contemplar como fundamento leg1~ pnrn la protección del derecho pecuniario del 

artista el capitulo XI, del Titulo Sexto de 111 Ley Federnl del Tmbnjo. que se 

refiere a los trabajadores actores y mÍL•icos. nsi el nrtículo 306 de In citadn Ley 

nos dice: 

Art. 306.- El snlario podrá estipularse por unidad de tiempo, para una o varias 

temporada• o purn unn o vnrias funciones. represcntRCiones o actuaciones. 

La Ley Fcdcrnl del Trnbajo mnnticne la posición que en el comentnrio de 

los mnestros Trucbu llrbina y Trueba ll11rrcm exponen en su "Teorht Integral de 

Derecho del Trubnjo" que se explicó 1mtcriormente, (6) por lo que hl• 

disposiciones de cst11 Ley eshin cnfoc11d1L' a In prestación de servicios por parte 

de un trabajador contemplumlo silu11cioncs para el caso de que el trnb11jador 

prc:;tc sus servicios fucrn de In Rcpúblicr~ rcmitiéndoncs rJ ertlculo 28 de 1:5ta 

multicitada ley lnboml que protege In integridad del salario del trabajador a fin de 

que los gastos correspondientes nl lrnnsporte, rcpatrinción, trnslado, nlimentos y 

cualquier otro originado por las disposiciones mi¡¡mtorins o concepto scmcj11nte, 

sean cubiertos por cuenta exclusivn del patrón, a quien debemos entender en el 

sistema de derechos de nutor como empresario. 

6.- Vid Supra Inciso 2, Cap. 111. 



En csle mi,mn orden de idcns es menester mcnc1nm1r que el nrtículo 305 

de la legislación lnboral, que nlude a In durnción de las relaciones de lmhnjo. se 

encuenlra líberndo de In aplicación del rutículo 39 de In misma ley que prevee en 

t1U1to subsista In mnteria del trnb11jo. de relnción se prorrogará si es que el 

término de csla se huhiese vencido. 

Lo nnlerior en función de In 1mlurnlcz11 cspcciul del trnhnjo, como lo 

apuntlUl los maestros Trucha: "111 nnlurn.laii p1u1icular del lrnhnjn de nclures y 

músicos, juslilicu In excepción del principio general contenido en el 11rtlculn 39 

de esta Ley, ya que a pesar de que suhsistn ln'mnterin del trabajo no se prorrugll 

la relación lnboral, porque podrín ser pcrjudicinl tMlo a In empresa como n los 

actores o músicos. In repetición constimlc en sus uctuncioncs, snlvo nolorir" 

excepciones" (7) 

Como comcnt1lrio al mnrgcn considernrnos que In salvednd nludida en el 

comcnlario se refiere n que hls 11cluncioncs reilerndR.s, en un mismo lugnr. 

termina por s1tlurar In imligen del nrtisln n !al gmdo de que nprcciar su lnhor se 

convierte en cotidiano y por ende con menos interés si se prcscnllm en unn o 

pocas prcsentncioncs, lo !Ulterior si no se cuentn con un prestigio que permill1 

crear ese interés n un público considcrnhlc y con nvide7. de presencinr su 

actuación en innumerables ocneiones. Un11 especie de ley de In ofcrtn y In 

demMda. 

7 .- Truebn Alberto y Jorge. Op. Cit. p. 155 
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3. EN EL REGIMEN CONTRACTUAL. 

ESTA 
SAUB 

TESIS 
DE LA 

NO fl[{Jf 

BIBLIOTECA 

Existen, según la ley de la mllleri1~ dos fonnas de establecer las 

remuneraciones económicas de los nr1ista• intérpretes: una por medio de 

convenios y fu otrn n trnvés de tarifas cxpc<lid1L• por lo Secretaría de falucoción 

Pública., sin embargo esta• tarifa• son derivada• de igual forma de convenios 

estnblccidos 1t,f pues el nr1iculo 79 de In l .<.'Y Federal de Derechos de Autor 

estnhlccc que: 

Articulo 79.- Los derechos por el u.•o o explotación de ohrns protegida• por esto 

ley, se catt•nrlÍn cuando se realicen ejecuciones, representaciones o proyecdor.es 

con fines de lucro obtenido directa o indirectamente. Estos derechos se 

estahlecenin en los convenios que celebren los autores o sociedades de autores 

con los U5ufructuwios, a falta de convenio, se regularán por las tarifas que expida 

In Secretnrlo de Educoción Pública, 111 que oJ lij11rl1L' procurenln ajlt'rtar los 

intereses de unos y otros integrando la• comisiones mixtos convenientes. L1L• 

disposiciones de este nrtfcufo sernn nphcahlc.' en lo conducente a los derechos de 

los nr1ist1L• intérpretes y ejccutnnles (8) 

8.- Diario Oficial del 21 de diciembre de 1963. 



En virtud de lo anterior "es impol11111te señ11lar que los convenios. se1111 

individunlcs o colectivos, surtirnn su• efectos 11 partir de su inscripción en el 

Registro Público del Derecho de Autor, según se colige de manera analógica al 

leer el primer párrafo del nrtlculo 114 de In ley en mención. En tal sentido. debe 

tc::nerse presente, n.•imismo, un principio genernl establecido en el cuerpo 

normativo en cita y que, nún cunndo e.té contemplado en el articulo 3, referente 

111 contrato de edición o reproducción. es válido prua los artistas intérpretes, 

máxime cuando se relaciona con el nsliculo 60. Esta última disposición señala 

que el conlruto de reproducción de cualquier clnse de obras intclcctunles o 

nrtfslien.•. pilla hL• cuales se empleen medios distintos de los de la imprenln. se 

regirá por In.• normas del mencioniulo cnpi¡ulo de todo aquello que no se oponga 

n la naturaleza del medio de reproducción de que se trate. Nos referimos a la 

obligatoriedad. por porte del u•unrio. de inscribir los contratos respectivos y de 

enviar un ejemplnr de los mismos. 1mtcs de su inscripción en la Dirección 

General del Derecho de Autor. a ln socicdnd de autores correspondiente. (9) 

As{ pues, y como se e''tudió en el capitulo nnterior. en lo referente 11 los 

contratos 5ignru!os por los intérpretes. las sociedades de intérpretes csl1ín 

plenamente focultndn.• parn celcbrnr estos contrntos y en cuanto al firmnúo entre 

la ANDA y Tclevis11 p11s11remos a señalnr c111ln clnusuh1 que contenga derechos 

pecuniarios del artisla intérprete. 

9.- Obón León, J. Ramón, Op. Cit. p.120. 



niísicamcnte In clúusuln décimo séptimR. que se refiere a los sistemas de 

contmtación en lu que scii1Ja l11s form:L' de pngo de salarios y en general llL' 

condiciones en que se contrntnní 11l 11rtist11 intérprete. 

En el inciso "A" de c.'t11 cláusul11 nos imlic11 que pnrn la elabomciim de 

program1L' unitarios, series scmn111Jcs, tcletcntros y demás, se estabk"Cen los 

sistemas de contrntneión scnín por prugnunn o por paquete, que incluye 111 

pn.rticipnción del nrtistn en varios prngmm1L,. 

En el punto "13" se establecen hL' condiciones que impernn para la 

grabación de telenovelas 11 saber: por cnpitulo. por semana y por producción. 

Además del contrnto colectivo sigmulo entre la empre&a (TelevisR S. A} y 

el Sindicato (ANDA} se deben firm11r los contratos individuales de !rebajo entre 

In empresa y el artista. el que deberá contener los siguientes requisitos: 

-Nombre del 11ctor, 

-Domicilio y teléfono. 

-Nombre del programa o telenovela. 

-Sistemll de contratación. 

-Número de progn1rnas o capitulos contratados, 

-Duración ni nire del progrnmn o capitulo contratado, 

-Cl11sificnci6n definitivn o tentativa. 

-Snlnrio por programo. o capítulo, 

-Fechas p11m el cumplimiento del contrato. 



En el punto "E" de csln clúusul11 se previenen llLs jumn<las de lrnhnJo 

tomando en constdernción d tiempo que. pnrn In produccu\n. cnsuyo, 

preparación y grahaciim de un prognmm. es neccsnrio. rLsÍ en progrnm1Ls con 

duración de un11 hom. lnjomadn de trnhnjo conslnrñ de 7:30 hnrns. 

Además en cada fracción de csle punlo se e'lnhlccen lns condicione.s de 

trabajo en cuanlo u In jornada d1arin del mismo, contemplnndose el p11gn de 

honLs exlrnordin11rÍIL\ en un 100 % míLs 111 rccihidn durnnle 111 jomn<la de lrnhnJo. 

En términos gcncrnfci.; este conlmto colectivo previene l1L'i cnmhcronc'> 

lnbornlcs protegiendo In percepción t•conó'micu de cndn 11111s111 n lrnv~s del 

contralo individunl de 1ruh11jo, sin cmhnrgo el sn/urio del artisln deherii lcncr 

como gnrenlío un mínimo de eslc sa/nno, el cunl no podrli ser inli:rior 111 1tsign11do 

en un cunrto de hora de ln111smi,ión nun cunndn uclúcn en progntm1Ls de menor 

tiempo, según lo esluhlece In clitusuln vigésima pnmcnL 

En cunnlo a IR rctrn.n~misión Uc prognmHL'> grnhndos. In rlÁusuln vigC•:iima 

prohibe la explolnción en solus cincma1ognüic1ts s:dvo convenio cxprc"' cnlre l1ts 

partes, pero m1111ilicsln CSlll misma cl1\usulu en formn imprcsisn Ju pnsihilidud de 

que los cincscop1os. cintrts mngnclic:L' n video lupcs podrán p1t,111'c unu 'nin vez 

en e1tdn plnw dcnlro de Ju Rcpúhlicn l\lc.x1c11111l sin ncccsidnd de cuhrir 

cmolumcnlo alguno. Lo imprcsiso <!slnha en que no da u conocer el cunccplo de 
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"pln:t.11 denlro de In Repuhlicn Mcxic1u1a" y por ende Ja jurisdicci'1n de esra 'icndn 

que lo.• alc1uices prescnlc' de triuismisiún por televisión son. en In mayorla de lit' 

oencioncs, por red nncionul. cuhricndu lodo el lerrilorio de Jo República 

Mcxic1t11n; de igual fomrn omíre señalar lr1t11sm1S1oncs fuera de la Rcpilhlicn.. Ju 

q uc en loe; uños recienlcs rcsulln muy produclivo por Ja alln demanda en el 

exlnuijero de lclcnovcht• mex1c:u111,. 

L:Ls lilculladcs que tienen l:t' 'ºc1ed11dcs nuloralcs y que ya se urmlimrun 

en el cnpitulo :mtcnor. ~e rcJiL"rcn en el st'ifh!Cln pccuninrio a preceptos de 

ciuitclcr soc111I. como los cstahlccidn' en los c'lnlulos de Ju ANDA que entre 

otros licnc loo,; uhjc1ivo"i de prnpnH·1unur atención mC<licn grntu1111 n sus 

ngrcmiudus y fümilimcs~ crcw.:1c"1u y fomento de un fon<ln pnrn prop11rcilmnr 

vivicndn digno; ohtcncr cndn día mejores porcentajes pnrn el fondo dejuhil11c1ón, 

mejores pl!Ulcs pum el 'eguio de v1d11 del uclor o fin del mc1ornmicnto 

intckcninJ. nrtiMrct) y e.cnnúm1L·o úc -.¡u, ngn.~mi:uJos 

Lo ANl>l previene en In fracción 111 del anículo 4" de slls cslululo,, el 

procurar los mejores bcndicio.s económico' y de suguridnd wcinl. Y en su 

artículo 5'' frncción 11 dispone tccnudar y cnlregnr 11 sus socios lit• pcrcepcronC' 

pccuniarin.\ pn1vi.:111cnll!(\ Jl' lrn. <.k11.'.dH1.., lft: l;jl:ct1c1iin Pl1hlicil. 
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En los cnsus de contn1b1c1."m 11 In Sécrctmia Je l l11ciend11 y Crédnn Púhlico 

rur cunccptns <lcl linpUl'"»lU ni Val\ir Aµrcgn<lu t.! Impuesto Sohn.~ In l{cntn se 

lirmci un convenio d din 25 de octuhrc de 1tJ<J1 t.•ntrc lo'i rcprcscnt;mtc .. Lle la 

ANDA y un grupo <le su." agrcrrnndoo.¡ c.knonmm<lu "lntCrprctcs <le In C1mc1ún. 

A C 11 en t.•I l)UC .... l. 1..''>l1pula la 110 IT1lt.'1Vl'lh."IÚl1 de la 1\Nl>A Cll In!-. rclm .. ·1unc ... 

tiscalcs de In~ t:1Ult:mlcs qui! ~u .. c11h1c.:1on el c1tn<lu convenio, lo'- c:ualcs 

constituyen un grupo impor1mttc d..: <.'IUlhmh!S. varios de ellos de 1 cconocü.lu 

prestigio nacional e intcmacionnl 

Lo ;uitcnor puede ser cu11 .. u.lcrado como un llnnmdo u In tnm!-.ptlrcm·in cun 

que los sindicatos y socicdndcs nutoralcs llcvrm 11 cnho d m1mcJU de ltL' 

percepciones y dcducc1onc.' ceonúmic1.- de"" artistllS intérpretes. 

4.- Pl.\JSVAl.IA DI\ l.i\ lNTERl'RFl"i\Clc">N Y 1\JliCIJCIÚN 

Dentro del 1imh1to pecuninnn de los derechos de los nrtist11s 111térpretes 

existe un punto CIL'ti siempre omitido por su concl•pcibn lilos<llico-1txi<1lógicn~ el 

vnlor que se tiene de unn intcrprclnciún gencn~mcntc se trnduce en 11011 

aportación pccwiiarin que <lcbicrn pertenecer 11l 11rt1st11 inll'rprctc. 



Ese volar es vnriable según In.' circun,tnnci1" que rodean a esn 

interpretación, como pueden ser, 111 calidad artística de la intcrprctaciim, el 

prc.,tigio prc.,cnle o futuro del 1u1iM1~ el tiempo trnnscurrido entre In 

interpretación y In aprecinción de In misma ylo hechos de referencia hi,li>rtcn. 

culturo! o didiícticn de la interpretación. 

Estn intcrprctución conslltuyc por si misma un viúor dctcrmimulo y ~e 

convierte en un bien, que comll apuntamo'-i. m1h!rionncnte, forma pnrte del 

patrimonio de ttn11 persom~ sin embargo "conviene distinguir, desde y1~ entre los 

valores y bienes. Los bienes equivalen a 'ª' cos1L' voliosa,, esto cs. n lit' cosa'> 

más el valor que se les ha incorporado. Así. un trozo de mrirmol es una mcrn 

cosn. In muno del escultor le agrega hellc1J1 ni "quitarle todo lo que le sobra", 

según la irónica imágen del escultor y el mnrmol-cosn se trnnsforma11í en wrn 

estatua. en un bien. La estatua continúa conservm1do todn.' ''" carnctcrislic1L' del 

miírmol común (su peso. su conslitución quim1c1~ su durc7.ll, etc.), se le hu 

agregado nlgo. sin cmbnrgn, <JUC In hn convertido en e<;t111u11. Este ngrcgndo es el 

v11lor cstéttco." ( 1 O) 

10.-Frondizi. Risicri. ¡,QlJf¡ SON LOS V Al.ORES? Breviarios del Fondo de 

Cultura Económica. México D. F. 1990. p. 15 



/\si pues el valor que tiene una 111terpret11c1im es vruiublc, según In rnhdad 

del 811istn.. el prestigio del mismo o la connotnción cultural que se le de; pero, 

independientemente del valor que w111 interpretación t<.-ngn en el momento de ser 

publicada. ¿qué sucede cunndo es11 intcrpretnción ndquierc mayor v1Jor tiempo 

después de haber sido publicndn'I 

1.o nntcrior es foclible de tomur en con,idernción pucs podemos nprecinr el 

volor de unn intcrprctuc1ón c1umdo "''"se expone unte el público y es nhí cumulo 

se adquieren In.' grabaciones en copia de esa interpretación o cunndo se IL,iste u 

la representación ru1isticn de unn ohm. nutoral pagando por ello un costo 

determinado por el prestigio o cnlidud dé In interprctuciim, benelici1mdo con 

estos hechos al pcc1mio del 1Lrtistn intérprete 

Sin cmbnrgo. cuando esn intcrpretnción. ni transcurrir el tiempo. ndquierc 

mayor valor que el incorporndo inicilJmentc. el henclicio económico. rnrn vez 

llega ni nrtistn intérprete. vnrnos pues 11 un ejemplo prl1ctico: LtL• grnbnciones 

origino.les hcch1L' por Enrico Cl•rusu h1u1 1ulquirido, con el correr del tiempo, 

mayor valor que el •1ue tuvieron en h.- do.s primcncs décnd1cs de este 'iglo XX. 

cuando fueron hech1Ls, motivndo sin dudn por 111 trnsccndencm cultural que ha 

tenido e,te nrtistu. de igunl formll se h1m llcvudo n cabo sub!l,ttLs públic1Ls que 

dej1m a los urgani¡,adorcs dividendos crnnúmiL·os que 1úc1mlJU1 vnrios millones 
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de dólnrcs; por ejemplo In suh1t\la que en los primeros meses de 1994 tuvn como 

ingreso princ1p:~ In vcntn de un dl'cn rn1g11rnl que pnm In m11rcn "SllN 

RECORDS" grahnra en 195~ d llamado "Rey del Rock", Elvis l'rc...,lc-y. 

grnhnc1ún que en 195'.'l. si se huhic.i.;c ~uh11stnc.lo no hnhrín nklUll'Ju!o. qui11L'i. u 

cuhru el costo Je In producc1im. I'""' q<w '111 cnih:ugo, en 1994, y dcspué.s de 40 

1uins en que se puso de m1u11lic''" 111 cal1Jad. populnndnd y t111sccndcnc111 

artística <lcl ca.nt:mtc c~tu<luut11Jct1.,t:. l!\U grnhm:1lin en \uhnstR nlc1u1r.ú vmm' 

'millones de <lc.Jl11rcs en hcnclic10 c'l(.dusivo d~ Jo ... org:U'll/Jldorcs del cvt.mlo y <le 

los poseedores de ese l11cn 11u1 aprccmdo 

En l\féxil·o. sin <ludn tcnt.:mo'i al cjcrnrlo mLL'iicnl má.c; impor1nntc en 

muchos nños puc' 11 pcs11r de cnnlnr con c11'i 40 mios de fallecido, In ligurn 

nrlisticn <le Pedro Jnlimtc ha logrado generar una aprotaciún pccwtinrin de muchn 

import1U1cia. que hn pem111iJn, entre otms cos1L,, In pcrmMencin en el mercndo 

<le In compm"'iin ptoductnrn pnrn la que hi1.o '-ll~ grnhacio1Jl•s musicnll!-;. l\.'Í como 

tnmhiCn es c.hgno <le JTIL'ncumm In gcncrm·iim cconúm1cn que orig1nn In 

tnmsmis1ú11 JI.! ~us pclicul1L'i pu1 h.:h . .:\'1'\1l111 p1ua lo cunl 'iC c.lcd1c1ut 

s..:m1Ul1Llmt.!nlt.! varia."i hor1L'- Uc tra11"t1111c1úi1 

Ahurn hien, de esta~ gnu1dcs apurt11c1onc~ cconúmic1t,, que han crecido " 

través del tiempo, ningunn bcnclicin 1ú 1u1ist11 inlérprctc o en su defecto n quien 
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represente sus dL'fCchos sucesorios. sino al productor. o comerciante o industrinl. 

pnrnfrnscnndo 11 Marx. quien en su ohru nui.xim11 cxprcsn que "u! vender un11 

mercnncin en más de lo que le costó. crcR unn plusvalía o sobre valor. que 

trwisferid11 ni poseedor del dinero. le convierte en cnpitalista. Ln llirrnuh1 

primitiv11 de In circulación de mercnncins pasn de vender pnm comprar. o sen 

"mercnncia-dincro-mcrcrmcía". n comprar pnrn vender~ o sen, "dincro-mcrcnncia 

- dinero~ plusvalin y. si la produce quien se npropiu de clh1 se 111 roh11 ul 

productor tmbnjudor"( 11). 

Sin cmhnrgo cslll' tcorltl' no solo deben constreñirse n ligurru; nrtistie11s de 

grM nivel popular. sino. por el eontrnno. n.qucllos nrtistns que no go?Jm de gnm 

popularidad. pero que su intcrprctnciún llega. a ser estimada por rcdondc1u o 

pertenecer n unn obrn que hn nl=;wo gnm difll~ión posterior u! momento en 

que se concibió, deberi1ut ser bencficiudos con In sobre vulomción que In ohm. 

en conjunto con su in!crpreh1eión. llcguc a tener. 

"LR doctrina outoml, secundndn por nJgun1l' legislaciones, ha admitido un 

,: derecho n favor del nutor, dcrivndu del aumento de vnlor que cxperimcnt11n sus 

obras. a tmv¿s de succsiV1l' cnnje1111eiones o por unn nueva estimncit'in 11rtistie11 

de ellu.,"(12). 

11.- Mnrx. Carlos. EL CAPITAL, Tnm11do de: Nucdn. Luis "Mil. J.lllRUS". 

Quinta edición, Ed. Aguilnr. M11drid. 1 '156. p. 706 

12.- Mouchet - Rndnclli citado por Pnldo Nuñc7, Antonio. Op Cit. p 76. 



"l .a ley de IJruguay. y la 11ahana Je 1 <J.J I. hun consngnulo ~'Sic derecho u In 

plusvnlin de hl' obras, llnm:ulo ¡1111 lns linnce'e' "IJroil de Suile"tl .1) Silmu:uin 

que debiera prcvccrse en In lcgi,lación mexicana a fin de oscgurru 1m11 veje/'. 

solvente cwmdo el artista 'e hu rctiriulo o h1en cn li1vor de su fomiha. que en 

ocacioncs se encuentra inclu'tivc en la miscnn económica. 

5.- CRITICA 

En W1 lunbito genérico lo~ dt·1c<.:ho't pccunrnrios se t"ncucnlrnn 

dcbídantcnlc protegidos en lu legislncit.111 rncxrc:nna Je derechos <le nu1111 

partiendo del mtículo 8.J de In Ley l'ederal de Derechos de Autor vigcnle que 

c<1nc.,igna In rcmuncrnciém cronúm1ca irri..:nuncmhlc en Jiwor de los nr11sl1L" 

intérpretes. De igunl formn estn prntecc1ó11 ec1inóm1ca se cncucntm rcgulnda en 

su nrtículo 90,otorg1u1do unn durnciún de 50 mios 11 partir de la fijación que 

snhrc unu bnsc mnterinl se lleven cnho con la interpretación. Sin emh1lfg11 c'tos 

derechos pccunimios. que cuns1slen pri\c11camentc en el producto ecnnúmico 

deriv:ulo del manejo cnmcrcinl que se le dé 11 In creación nrtísticn de un 

int.!rpretc, dchcn vclm perpetunmcnll' por d hiene,tnr económico de ese 1lf1"'" 

en 111 mcdidn c11 CJlh.~ nprccic su 111!erprdartt'm toda vez que c!:tn activida.d. :L!';í 

como cu:úquicr otra crcnción nrtlsticn. cnni.;llfuyc w111 pnrc1ún muy importnntc de 

In culturn de un puchlo e, mdu.""" de In h11m1uiid11d cnlem lo que dehe 

rcconoccr\c 1u;tunJmcn1l• l'on In parlll'IJrnnlin ccu11c'Jrmc11 producida a rni1. de 111 

intcrprctm:1ún nrtisticn. 

D -IDEM 
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Asinúsmo ni extender estn protección por el . ll•o reiterado de 

interpretaciones, hny que tom11r en cuentn el interés gcncrndo pnrn In 

retriuismisión de cs11 intcrprct11ción y rev11lomr In mismn 11 efecto de que se 

adecue In remuneración cconómicn correspondiente al nrtista intérprete, quien en 

muchas ocncioncs se limiln n 111 percepción obtenida por su trabajo de ncuerdn n 

la~ cláusula~ del contrato signado pnm lid neto. 

Es de reconocerse 111 lnhor de lns sociedades de intérpretes (ANDI y 

ANDA) asi como h1 crcnción de 1.-oeineioncs que protejnn individunlmcnrc n 

cadn áren correspondiente n los artistiL' inré1p1etcs (SOMEM. Intérpretes de la 

Cllllción AC) pero considero que p11rn el mnnejo y rulministración de ilL• mismns, 

debieran de 1dejnrsc del prototipo hurnc.ri1tico que ulili71m en virtud de eslnr 

latente fil posihilid1w de conducirse como lo h11cc unn Sccrelurln de Est11do que 

independientemente de su lnhor de servicio público, el sislemn en que se Vc'll 

envueltus no siempre constituye gnrnntia ele ese servicio. 

De igunl forrnn es urgente que se regule 111 pnrticíp1ición del nrtistn 

intérprete en función del futuro de éste, y11 que con el correr del tiempo ilL' 

fRcultadcs de todo ser humnno comienz1ui 11 mermnr y por ende el interés por el 

nrtista tnrnhién, por In que propongo que se 1u1111ice y en su oportunidnd se 

incluyn dentro de In lcgisl11ción de derechos de nutor, 111 ligurn de In plusv111i11 de 

In interpret1ición. 



CAl'ITUl.O V 

ACGON/::'> /JI:!. AR1'/STA INTl:RPRETE.. 

1.- DE C/\RJ\CTl\R CIVIi. 

En múltiples cn.~os se llcg:m 11 ver nlcctndos los derechos del artista 

int.;rpretc IL'Í como los cuntemplndns por el dcrcchn uutoml, yn seo en su '"pecio 

morid como en el pccuniurio. In que conlleva el rcclnmn que el nutor hnrii al 

rcspunsnhlc de la vtolnc1im de "' derecho. parn lo cual se hn est11hlee1do una 

Dependencin Guhcnuuncnt1ll que lrnln de dmmir I<" cunlliclo' que se "'"''"" en 

muterin nutornl. como es 111 Direcciim Ciencml de Derechos de Autor. 

dependiente de In Sccrct11rí11 de 1 ;ducnciún l'úhlic1~ que 11clú11 con In lin111id11d de 

resolver controvcrsins en formn conriliato1in Tamh1Cn ncrunndn c.:umo unn 

def"cn,urn de lns derechos nutornlc·'· In d1rc·t"c1im <ic11eral del Derecho de /\ulor, 

llcvn 11 c11ho el 1eg1'ho de h.- oli11" a l111v(·., d..:I llamado "Rc¡;i~;tro l'úhhcn <ld 

llcicchu <le Aulor". IL'li como el oto1gam1t'nlo dt• l:Ll.i rcscrv1L'i de derecho tic u~c1 

exclusivo csl11hlecidns en la IL'Y 

El ci1rltulo IX de In Ley de In mnterin nos ind1cn y seílrun el proccditnicntn 

p11rn In dcfonsa nutcmd. sin emh111gu dehcnws de cnns1dcn11 RI nrlisln inlérprclc 
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dentro de los supuestos de este capitulo pues estus iu:eiones se dcrivan'm de la• 

controversias suscitadas debido o a la aplicación de la Ley Federal de Derechos 

de Autor pero antes de entrar de lleno a lo dispuesto por este capitulo hay que 

analizar el procedimiento administrativo que resulta de cualquier forma una 

acción, en este caso de caracter civil, tomando en cuenta el concepto vertido en 

la obra del Dr. Cipriano Gómez Lara que nos dice que "Entendemos por acción 

el derecho, la potestad, la facultad o actividad mediante la cual un sujeto de 

derecho provoca la función jurisdiccional" (1) 

En el capitulo referente a la Dirección General del Derecho de Autor (Cnp. 

VII) de la L<-'Y de la materia., después de fncullarla pam diversos actos, menciona 

en su artículo 1 33 en form 1 suscintn el procedimiento unte esta dependenci11 

Articulo. 133.- En ca•o de que surja nlguna controversia sobre derechos 

protegidos por esta ley, se observar!Ín la• reglas siguientes: 

-l. La Dirección General del Derecho de Autor invitará a lus partes interesada• a 

una jun!!l. con el objeto de avcnirlus, y 

1.- Gómez Laru.. Ciprinno. "TEORÍA GENERAL DEL PROCESO", Editorial 

Hnrla México 1990. p. 118. 



-H. Si en WJ plt<Zo de 30 días contados desde la foch11 de In primerajwitn no se 

llegaren ningún acuerdo concilintorio, In Dirección General del Derecho de 

Autor exhortnri1 a las partes pura que dcsi&ncn árbitro. El compromiso arbitral se 

hurá constnr por escrito y el procedimiento nrhitml preferente será el convenido 

por l1L' partes. 

El luudo nrbitral dictado por la Dirección Genero.! del Derecho de Autor, 

tendrá eli:ctos de resolución <lclinitivn y contra él procederá únicamente el 

amparo. 

Las resoluciones de trámite o incidentales que el árbitro dicte dur1111te el 

procedimiento ndmitinín solamente el recurso de revocación tulle el mismo 

1írbitro"(2) 

De lo 1u1le11or se deduce que el ohjcln de cstu Dirección Gcncrnl del 

Derecho de Autor es 111 conciliuc1ón de lit• purtcs en ese conllicto 11utorul. En 

cwuito 11l 1ímhito de eompelenciu., In Ley de In materia enuncia en su 1Lr1ículo 145 

lo siguiente: 

Artículo. 145.- Los tribunnks fcdendes conocerán de las controversias que se 

susciten con motivo de In uplicnciún de esta ley; pero cuando dichas 

controversi1L' solo afecten intereses particulurcs, de orden exclusivamente 

patrimonial. podrún conocer de ell11, u elección del netor, los tribwialcs del orden 

común correspondientes. Son competentes los lribwiules de la Federación para 

conocer de lo.• delitos previstos y sllltcionndos por estn ley. 

(2).- Publicado en el Di11no Olicial de focha 21 de diciembre de 1963. 



Lo nnterionnente dispuesto nos dejn ver tres cruninos procesales; dos de 

ellos a elección del actor. Sin embargo considero que, de acuerdo n lo 

mencionado en los capítulos 111 y IV de este trnbnjo en relación ni término 

"patrimonio". este artículo confunde lit posibilidad de elegir, pues al hacer 

mc'rlción de que en el cnso de nfectnr intereses pnrticulares de órden p11trimoninl. 

se podrá llevar 1• cubo In elección del fuero de los tribunales, surge 111 dudn de si 

se refiere ni orden peeu.,i1trio. o en realidad al órden pntrimoni11l m sentido 

nmplio, es decir. incluyendo pecuniario y moral. 

En suma toda acción civil se puede iniciar, según esta disposición ante los 

tribunules fcderules o del fuero comim a elección del actor, lo que tlllllbién 

suscita la contradicción de ser Ley Federal. 

El articulo 146 nos hnbla de la formalid11d con que se deberá tnllllitn.r toda 

acción civil, o sea, conforme lo establece In propia ley de la materia y sus 

reglamentos (inexistentes), concediendo medidns precautorias en favor de los 

sujetos protegidos por esta ley en los casos de explotación de obro.• que 

signifique un lucro y no se haga participe de ese beneficio económico al sajelo 

protegido. También establece la suplctoried11d de la legislación comim cuando In 

federación no sea parte lo que nos da 11 entender que el procedimiento civil en 

materia autorul, se llcvani a cabo como un juicio ordinario civil, con su periodo 

probatorio, audiencia de ley, alegatos, sentencia y ejecución de la mismo. 



2.- DE CARACTER PENAL. 

En materia penal, como lo dispone el articulo 145 de la ley autora!, serán 

competentes los tribw1ales fcdcrnlcs. 

El cnpítulo VIII de la ley en cila eonstiluye In parte penal prevista y 

snncionndn por este ordcnurnicnlo jurídico .:stablcciendo en los artículos 135 al 

144 los tipos pcmúcs y las s1mc1oncs corrcspondient.:s a saber: 

"- Explotu.r obro.' protegida,. 

- Editar, grabar, explotar o utilizar obras protegidas. 

- Editar, o gmbar mayor numero de cjcmplnres que los autorizados. 

- Editar, grabar, explotnr o utili1;rr sin hccnci1i, obras protegidas, substituir 

por otro el nombre del autor, al publicar la obra (plagio) 

- Us1rr el título de periódicos, revisto.,, noticiarios o programas. 

- Especular con libros de texto gmtuitos. 

- Espcculirr con libros respecto a lns que se haya dcclnrndo limitación. 

- Comcrci1rr con obnLs piratas (a snbicndn.,) 

· Publicar obras hcch1L\ al servicio social. 

- PublicllJ' obras nd11pt1idns u modilic:id1L,, sin nutoriwción del autor 

primigenio. 



- Emplear lflulos que induzc11n n confüsión, con dolo. 

- Usar carncleristicns gníJicu.' originales. 

- Explolur inlcrprehicioncs: 

Al publicar la obro: 

Om11ir el nombre del uulOr. 

Mcooscabar la repulación del autor. 

Modificar In obrn 

l:iditar la obra en conjunto con otrllS" separadamente. 

Dar a conocer obras inéditas cntregndas en conliun:r.11 por el muor. 

- Insertar menciones falsas. 

- Disponer pura gastos de ndministrnción de c.antidndcs superiores ni 20% 

de autores nacionales y 25% de cxlr:uijcros. 

- Explot11r o utilizar fonogramas dcslinudos a ejecución privada" (3) 

Dur:mte mucho licmpo se habló que "'·' sanciones impucsllls en estu l.ey 

autoraJ. eran incongruentes as! como la pcnulidud corporal prevista en sus 

disposiciones. sin embargo con las reform1L' de julio de 1991 se aumt!lltaron las 

penas privativas de libertad y las muJl1L' se adecuaron al sistema de días-mulln. 

3.- Del Rey y Leñero, Ju1u1, Los Tipos l'e111úcs en Mutcriu de Derecho de Autor. 

Memoria del Panel de Espcciiúistics. "!.OS ASPECTOS PENAi.ES DEI. 

DER!iCl 10 OE Alfl'OR". l'CJIUIMOA. 



- Empicar dlulos que induzcan a confiisión. con dolo. 

- Usar carncleristicru; gráfica• originales. 

- Explotar inlcrprcluciones: 

Al publicar Ja ohrn: 

Omitir el nombre del aulor. 

Mc~oscabar la repulación del autor. 

Modificar la obra 

fidilar Ju obra en conjunto con otras o separadamente. 

Dar a conocer obras inéditas cntrcgn<lus en confianza por el autor. 

- Insertar menciones falsas. 

- Disponer pura gastos de adminislmción de cantidades superiores ni 20% 

de aulorcs nacionales y 25% de cxtrruijeros. 

- Explotar o utilizar fonogramas destinados u ejecución privada" (3) 

Duri4,tc mucho licmpo se habló que his sanciorws impuestas en csl11 Ley 

autora!. eran incongruentes nsl como In penalidlld corporal prevista en sus 

disposiciones. sin embargo con las reformas de julio de 1991 se aumentaron las 

penas privativas de libertad y las mullas se ndecunron al sistema de díru:-mulla. 

3.- Del Rey y Leñero. Jwm. Los Tipos l'crnúes en Malcrin de Derecho de Autor, 

Memoria del Panel de Espcci1úist1c,. "!.OS ASPECTOS PENAi.ES DEL 

DEIWCIJO LJE AUTOR". PGR/IMLJA 



cnlemliemlo como !al al di11 de s11.lario mínimo vigenle en el Distrilo Federal lo 

que resulla un ligero nv11ncc en cunnlo 1ú capílulo de sanciones de la ley en 

esludio pues considero que las pcniL• de prisión si¡,'llen siendo de muy baja 

pcn11Jid11d en cu11nlo al término esluhlecido. 

Según lo dispone el articulo 144. de la J .cy de Derechos de Autor, solo 5 

dcliros se pcrseguinu1 de olicio siendo cslos los que se encuenlnUJ previslos en 

hL• frncciones 111. VI y Vll del nrlículo 135; 111 frnccii\n JI del artículo 136 y el 

consignado en el artículo 139. 

Dejando a los demás delilos lu posibilidud de parte ofendida lo que nos 

pone en el supucslo de existir el perdón como extinción de la responsabilidad 

penal. 

Un problema que se presenln 1ú momento de formular qucrcllus es 

establecer In legilimución del quc1clliui1c. rnJn vez que, como se !ruló en 

c11pí1ulos 1uilcriorcs los derechos de lo.• 1l11islus intérpreles se dividen en morales 

y pecuni11rios 1L•i pues el ngcnle del Minislerio Público tendrá que diferenciar el 

tipo de derecho que se h11 lcsionudo parn •••i dclcrminnr lu legitimución del 

querellante. 



Si el derecho lesionado füe el moral, la legitimación del querellante se 

acredita con el Certificado de Registro de h1 Obra, expedida por la Dirección 

General de Derecho de Autor. {tratándose de autores). Sin embargo cuando el 

derecho transgredido es de carácter pccuniurio, se acrediturá mediante contrato o 

convenio de cesión de derechos pecuniarios en donde consten lru; fucultades 

otorgadru;. 

Ai.í pues, en ejemplo práctico, >i se trata de la violación de un derecho 

moral del autor. como lo es el de reconocer su calidad de autor, el de 1'1 

deformación. modificación o alteración de la obra sin su autoriznción. q uicn 

deberá presentar la querella será el autor o el intérprete en su cru;o, si aün vive, o 

sus herederos legítimos o cualquier persona por disposición testamenturiu en 

caso contrario. Formulada la querella se inicia la etapa de Averiguación PreviR 

en donde el Ministerio Público se allegará de elementos que permitan el ejercicio 

de la acción pennl. y, por consiguim1te la consignación 11 un juzgado de Distrito. 

que sería la autoridad compet~'tlte según el articulo 145 de la Ley autora!. 

Dentro del ámbito pcnul, el ilicito mús frecuente y que lesiona. no solo u 

los dercebos de los artistas intérpretes, sino tu.mbién u los autores, productores de 

fonogramas e inclusive u lus disposiciones hucendnrias de México. es el 

comunmcnte llamado "piri.teríu" que, por si fuera poco constituye un engllño al 

público consumidor ul adquirir un producto de dcliciente calidad. 



Otro cuso de reproducción de ohras mu,ic1Jes fonograbadns que considero 

debiera legislarse en cuanto al engaño que sufre el público, es el llamado "covcr" 

o de presenlnción e11gnños1L [J,111., versiones no son producto de wia duplicación 

no autorizada.. sino que ellos en si mismos son originales; sin embargo la 

violación a los derechos auloralcs cons1sh! en Ju siguiente: 

"Todos snhemos que hay ennciones que identifican y hacen famoso a 

determinndo ur1isla intérprete. Lns versiones "cover" n las que nos re!Crimos, 

conliencn las b'Tnbaciuncs e inlcrpretnciuncs de cualquier airo nrtistn 

generalmente desconocido por el público, interprelando las obras music1Jes que 

los artistas consagrados o reconocidos han hecho famosas, y son IMzadas al 

mercndo con win marca urib~lllll e inclusive debid1unente portegidn. pero en su 

po1111da contienen el nombre y In inu\¡¡cn. yu sen en fotogratia o dibujo, del 

enntiuitc que hn hecho liunosu.' hl' ciu1ciones que contiene el cassette, lo que 

hace suponer que quien cunta en Ju grabución es la misma persona cuyo nombre 

e imágen aparece en In portud•~ cuando no es asi. 

Por lo t1u1lu el consumidor se dcjn llevar por In apariencia de la portada y 

compra un producto que no hubicru adquirido de conocer que el intérprete real 

es dislinto del que se hnce ligumr en la portud1~ inclusive, en ocaciones en estns 

versiones se observa que el estilo del imitador intérprete es muy similar al estilo 

del intérprete origi111J. 



Aún más, en oeacioncs npnrece en lt<les portndus con letras muy pequeñas 

el nombre del intérprete re»l, pero siempre de "homenaje a" "como si fuero" "las 

mejores interpretaciones de", ele"( 4) 

Eir por ello que en mulcrin p"11a.l debe atenderse n 111 sanción justn que 

mcrezcnn los sujetos que enguiinn ni publico consumidor, lesiomut los derechos 

de artistns intérpretes. ..utorcs, productores de fonogrnmus, arreglistns. 

traductores y en general a todo creudor intcleetuul que pnrtieipe en la producción 

de una buse mnteriul que exhiba el sentir del artista. ese sentir que es producto de 

la idiosincracia de un pueblo, lo que constituye un aspecto importantísimo de la 

cultura, por lo que ntenln tnmbién contra el pueblo y la humanidud en genernl. 

Con lo 1uttcriormcnte expuesto se deduce que los derechos momles y 

pecuninrios de los urtislas intérpretes y ejecutantes son patrimonio de éstos pero, 

por extcnción, en cuanto a su origen y ulennce, es putrimonio también de la 

humanidnd, por lo que estos derechos requieren de una real y precisa protección 

juridien ª'' como de umi ntlministmción de justiciu expedita y conocedom de In 

import:uicia que tienen pnrn el desarrollo del ser humano los derechos de los 

artistus intérpretes. 

4.- Romero Gonzúicz Ma. Tcrcs11. La Averiguación Previa en Mutcria Aulon<l", 

Memoria del J>1uicl de EspceiulisllL,. LOS ASPECTOS PENALES DEL 

DERECI 10 DE AlITOR. PGR/IMDA. 



CONCLUSIONES. 

Las derechos de los urtist1L' intérpretes son reconocidos por primera vez a 

nivel mundial e través de le Convención lnternncional sobre le Protección de los 

Artistos Intérpretes y Ejccutantt!s. los Productores de Fonogrwnas y los 

Organismos de Rndiodifüsión. llevada a cabo en la ciudad de Romo, Italia en 

1961, sin cmbmgo en puco m1t' de 30 iuius ha habido nvunces impor1nntes pero 

110 M.! puede dejar de reconocer que cxi,tc un rc/Jtgo en 111 protección jurídica del 

intérprete, ª'imismo tom1uido como l11L'e el lo.:xto de la Conwnción de Roma, In 

cual establece un mínimo de JcrccllUs. la lcgi,lación mexic:uin hn estado carente 

de prcsición y aJc.u1ce en la pro lección juridica del mtist1L 

El Dert!cho tiene c(lmo cnructcristic11 fundamental el ser dinámico, por lo 

cual, en materia de derechos de nutm. y en especinl del nrtistu intérprete, se debe 

de atender n esa cu11lidad del derecho. tomando en cuentn que las 

interpretaciones <le Jos llJ1isla'i v1m de In mano con el progreso de los diversos 

sistemas de comunicación, los cuales, como se hn 11puntado, en el siglo XX se 

h1ui desarrollado en una forma imprcsiornuite. pues "" en este siglo cuando 

11pnrcc1cron los mcc1m1smos úc grnhacilm en uudio y video, IL~Í como Ja 

tnuismisión de los mismos 11 pniclican1cn1c lodo el mundo; es por ello que surje 

111 necesidad de Jegislnr sobre el artista intérprete pero desgraciadamente las 

comunicaciones h1ui ido mÍL' allit de Ju protección jurfdicn existente. 



Con la elabornción de Ju Ley FcdcrrJ de Derechos de Autor de 1963 se 

irúció en México una vcrdndcru inicioción de Ju figuru jurídicu del urtislu 

intérprete y tuvieron que pusnr casi 20 años pnra que se conceptuali111rn en 

debida forma esta figurn y a In vez surgiera unn preocupación digna del 

intérprete con la' reforma,. que de dicha ley se llev11ron u cnho en 1982. 

Los Derechos Morlllcs del artista intérprete son: El Derecho al nombre. el 

Derecho al uso y destino de Iu interpretación artística y el Derecho al respeto. 

dentro de lo que se conoce como facultades exclusivas; y en cWUlto n llL' 

facultades concurrentes o de defensa se encuentran el Derecho de oponerse ul 

empleo indebido del nombre o seudónimo, el Derecho de oponerse al empico no 

nutori111do de In interpretación RI1islicn y el Derecho de oponerse u netos que 

redunden en perjuicio de In interpctnción y presligio del nrtistn intérpete. 

Con lo cwJ se concluye que estos derechos son re1Jmentc poco conocidos 

entre los artistas intérpretes y por consiguiente no son ejercidos por estos en los 

contratos que firman. 

En CllllI!to a los derechos pecuniarios se encuentran el Derecho de 

autorizar In publicación de In obra y el Derecho al producto del uso de las 

produceioncs. derechos que sí se cncuentrnn dcbidnrncnte regulados en In 

legislación mexicana pero que por desgracia son pocos los funcionarios que 

imparten jucticiu que conocen dehid1uncnte cslos dos uspeclos de los derechos 



de los 1U1islw; inl~rpcle,. d moral y d pccunrnrio por lo que con~idcro que ,.,¡ 
como se lmn dividido en el Distrllo Fcderul y en varios lugares de la República 

losjU7.gndos civiles por malcría. (fam1lr11r. 11rie11damicn10 inmohiliurio. mcrcan1il) 

se debier:u1 implemcnl1u jtugado' en malcría au1oral con person11I c11p11cilndo en 

ello para p1ovccr úc mcJo• llllUlL~ru la!\ (.'Olllrovl:l!\llL.., en úiclm urcn. 

J\mén de lo dc,conoerdo de la malcrrn, considero que la plusvalin en 

materia autornJ es un úrc:t que los csrudio.,.us úc esta nunn del derecho úchcn de 

poner utc11c1ón pues .l)C cm:uc11u11 pntcficamc:rtlc ah¡unJomuJn y que sm embargo 

pudiern bcncliernr a lo., 1U11sl1t' en d fuluro en <1uc no cuenlcn con los foculludcs 

que los hicieron ser merecedores del inlcré., publico ni con la cslabilidlld 

económica para subsistir. 

La-; acciones que pueden ejercer lo"i artisht"i intérpretes son hasta cierto 

punlo, poco recurridas en virtud 4uizñ. del sistema judicial que impera en 

México. por lo que !-.C hucc nc<.·c .. ar iit la capuc1lncíó11 en materia nutorn.J y 

c~pcciJicmnc11te de ar1i.l)f1L.,. inté1p1cfclo para la mejor irnpnrtic1ón dcjus1ida n fin 

de prolcger 1J irrlérprclc ya que corr "' 11ctrviú111I recrea materialmcnlc In ohrn 

prin1ig~11ia. puc~ s<,n mud1u!\ lo!-1 ~<L\tl!) uu1udúo~ l.!n 4uc el interprete du u la 

obra un mvcl má"imo de cxposiciún. co!'la que el nutor no hn podido <liulc, es 

decir el intérprete est1i dutndo de un úorr 11ue fe pcrmilc dnr 11 conocer In obro 

primigenia con mayor c1uidad que In c¡u~ pudiera ponerle el mismo nutor. 

Por lo :u1lcrior considero 'JUC d 1u11~1n inlérprccc, si hicn cslá considera.do 

como sujclo conexo 1J nulor. úebicrn drirscle w1 nivel de importllllciu similar ni 

llH 



autor pues ambos sujetos dwi a In luz WJa obra que contribuye al enriquecimiento 

de la cultura de In human':lnd lo que significa un nito grado de desarrollo para la 

misma y por consiguiente se hace neccsarin la íntcgm protección jurídica de los 

derechos morales y pecuniarios de los artistas interpretes y ejecutantes. 
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