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fNTRODUCCION. 

Al empezar a investigar hasta donde es posible el origen de los derechos de autor, nos 

damos cuenta que el derecho autoral es tan antiguo como el hombre, nace con el, con su 

pensamiento, con su inteligencia creadora y así como fue evolucionando el ser humano este 

fue creando su estado de derecho del cual hoy en día gozamos. 

Pero aun y cuando estos derechos de autor ya existíanen ningún momento se protegía 

al autor, ya que todos y cada uno de estos derechos solo protegían al editor. 

-Por lo que en el año de 1934 se expide el primer reglamento en el que se da un 

pequeño, pero muy claro reconocimiento a los derechos exclusivos de autor, traductor, 

editor. Posteriormente y por primera ocasión se crea la primera Ley Federal de Derechos de 

Aulor de fecha del JI de diciembre de 1947. pero eSla es sucedida por la Ley Federal de 

Derechos de Autor del año de 1956, siendo antecesora de la Ley Federal de Derechos de 

Autor la de 1963, la que a su vez es la anterior a la actual Ley Federal de Derechos de 

Autor de 1997 misma que en la actualidad nos rige. 

Por lo anterior la presente investigación y estudio tiene como finalidad, el analizar 

una de las áreas jurídicas de mas trascendencia y dinamismo los Derechos de Autor. 

Avocamos al análisis de uno de los fenómenos como lo es la reproducción no autorizada 

de obras literarias, conducta que se ha hecho presente significativamente en nuestro país, 

que atenta por igual a los derechos morales y patrimoniales e intereses de los autores y 

editores. 

La aportación que realizamos, es meramente un complemento informativo, con 

grandes alcances dentro del ámbito del derecho de autor, de alguna manera permitir hacer 

modificaciones concretas que ayuden o coadyuven con relación al amparo otorgado a las 

obras nacionales y extranjeras; así como modernizar la aplicación de regímenes legales. 



El desarrollo de esta tesis esta estructurada de tal forma que se pueda comprender 

con la mayor facilidad, debido a que se trata de un tema relativo a una asignatura muy 

poco vista en materia de derecho, En el primer capitulo, se desarrollan los antecedentes del 

derecho de autor desde la época antigua hasta el periodo post-revolucionario; en el segundo 

capitulo se desarrolla lo relativo a las generalidades del derecho de autor; en el tercer 

capitulo hacemos un análisis jurídico del Código Penal Federal en 10 relativo a los artículos 

de los delitos en materia de derechos de autor específicamente los articulas 424 fracciónes 

II y 111, Y 424 bis fracción 1, concluyendo con el cuarto capitulo donde se hace la 

investigación relativa a la regulación internacíonal, atendiendo a los principales 

convenciones y)ratados de libre comercio investigando su origen, estructura y principales 

disposiciones que los regulan, por lo que una vez analizado lo anterior este es el tema que 

desarrollaremos en la presente tesis. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

1. l.. EPOCA ANTlG UA. 

Es interesante, y sobretodo de enorme importancia, acudir a los antecedentes 

históricos del hombre para comprender el proceso evolutivo de los derechos de autor y de 

lo!) Jdilos ¡JI:: t:slus. 

La historia nos muestra como desde los orígenes de la humanidad, existían obras de 

gran calidad artística, que sobresalian a la época en que se presentaban; ejemplo de ello, 

poot:1Il0S apreciar las pinlw"as rupc::sln::s, las pira.lllitlt:s t:gipcias, así f..:urnu lus manus¡;ritus 

antiguos, entre otras. 

Sin embargo. "la producción intelectual no fue objeto de protección legal. 

Transcurrieron siglos para que los juristas se abocaran a la materia, donde los derechos de 

aulur t=sl<:tbau lilas ulvidauus, ignorauos pur CUlllplc:lu.,,1 

En la antigua GRECIA existía un cuerpo de leyes calificado como el más adelantado 

de su tiempo; fue ahí, donde el arte y la literatura alcanzaron su máximo esplendor, 

creá.lldu:se ubra::; lan genialt::s que h~la la ft:dla. :siguell aumiram.lo; t:lIlpero, esla 

civilización no presentó medidas protectoras de los derechos intelectuales en beneficio de 

sus artistas. 

Respecto a lo anterior, una explicación nos la ofrece el investigador Marco A Proa.J3o 

Maya quien nos dice que: "Las únicas compensaciones que tenia el escritor y el artista eran 

honores, fama y la posibilidad ut: St!r apuyados por d Estado u pur ffie1.:t:nas; gtmt:rahnentt: 

se sacaban pocas copias, ya que debían ser manuscritas. Esas obras eran adquiridas por los 

escasos ricos cultos y así para el autor no constintía ningún medio de enriquecimiento, la 

I NIETO GOMEZ. Jesús. Derechos de autor, UNAM. México, 1950, pagina 13 



multiplicación de su obra. Los autores generalmente eran protegidos por personajes 

(mecenas) o por el Estado (Atenas) yeso les pennitia dar expresión concreta a las 

manife:stal:iunes lit: su t:spíritu. ,,2 

Continuando con Proar1o, explica: " La obra de los pintores y escultores era 

dificil de imitarse, porque no existía forma de copiar mecánicamente la escritura o 

pinlura y el imilador debía st::r lan arlisla como el aulor original, siendo por ello 

muy raro que un verdadero artista reprodujera lo que habia hecho otro. ~j 

"En Grecia no existían disposiciones jurídicas que sancionaran el delito de la 

reproducción no autorizada de obras literarias, pero socialmente fue condenado como algo 

lIt::shonroso y St: rt:prirnia. ,,.¡ 

El plagio no era castigado por los tribunales, pero si por la ?pinión publica con un 

severo reproche por parte de los artistas y criticas de la época 

La historia nos ha presentado anécdotas sobre presuntos plagios ocurridos 

desde tiempos muy remotos. En algunos casos son verdaderas copias de una 

l:reat:ión intt;lel:tual; en olras, de un t;rrur en la atribución que;: los historiadores 

otorgan; y en otros casos, existe una enorme coincidencia en las ideas de los 

autores en diferente tiempo y lugar. 

Como un ejemplo donde la titularidad de una obra literaria queda en tela de juicio 

durante esta época, cabe mencionar el siguiente caso que nos muestra Hebert Reinos: 

"Algwlos cólicos di¡,;en que la odist:a nO fUI:: eSl,.,ila por Homero. sino por WIO o varios 

poetas de la generación posterior, pero en estilo del maestro". Aparece aquí la situación de 

imputarle la propiedad de una obra quien no le corresponde. 

1 El Derecho de Autor. Editorial Central de Publicaciones, Quito-Ecuador, 1972, Págs. 15 Y 16 
j Idem. Pág. 16. 
~ HERRERA MEZA. Humberto Javier. Iniciaci,jn al Derecho de Autor, Editorial Limusa. MélCico, 1992, Pág. 
23. 
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Hl)Y en día solo linO de los Himnos Homericos se le atribuye a Homero .. ya qut: se 

comprohó que estos himnos los confonnan las poesías que cantaban los pOl!tas épicos. que los 

antigllll~ lIamahall proemios. La confusión se produjo a raíz de que esos cantores de profesióI1 

qUi,.' t.:'\istíJn en la antigua Grecia. solían, ser ciegos que adoptaban el único oficio para el cual 

sen jan. ~ OMEROS I!n kngua gril!ga signitica cil!go."-' 

ROMA La cuna del derecho. representa el periodo de máximo esplendor en 

[muería jurídica. no obstante. tampoco logro establecer una regulación jurídica adecuada 

al respct.:to. 

F\istinn disposiciones aisladas sobre la materia. las cuales no resolvían el fondo. así: En 

el Digesto. libro XLT Tic 65 y Libro XLVII. Titulo segundo. se condenaba el robo de 

m.UlllSl..:ritos de nlancra cspecial y diterente a como se mandaba a castigar el robo comun. Otra 

disposición. nos dice José Cabezut: " una vez publicada la obra. caia en el dominio publico. y 

era 1.'1 ;\lttor quien decidia si se publicaba o no. si el autor no daba su aprobación podría 

considerarse como un hurto o despojo.,,6 

I--I:.tcit:ndo una referencia históríca Héctor Delia Costa" nos e.xplica que en el Derecho Romano 

se prcS\.'Jlta la figura de plagio (dellat¡n pl<J.giwn). que calificaba el crimen de rapto y apropiación de 

hombres libres para reducirlos a la esclavitud. y a la substracción de esclavos. siendo reprimidos por la 

Le.': Fahia de plagiaríis promulgada al tcnninarse el periodo republicano.,,7 

Es d.: preguntarse ¿por qué en Roma no hubo protección legal en materia dI! Derechos de. 

Autor'.) Al estudio. se puede dar respuesta por dos motivos: primero porque no existía' un 

inti,.·n':s i,.'conómico tan marcado como se presento a partir de la inversión de la imprenta y la 

reproducción de obras en grande escala; segundo por la clasificación que tenían los romanos 

respecto a la propiedad. que eran tres categorías; Derechos reales (derechos de propiedad sobre 

la " res " u cosa material); Derechos personales (prestación personal). Los frutos de la 

5 Id~ll1. P¡Í\!. 130. 
r, C ABUUl VILLARREAL. Gerardo Jos¿. El Derecho Moral del Autor, Universidad Iberoamericana. México 

1985. P:lg~. 7 Y 9. 
7 CtlA VEZ. Amonio. El Plagio. Editores S.R.L., Caracas. Venezuela, 1986, Pág. 215 

) 



inteligencia no tenían cabida CIl esa división. no se consideraba que el pensamiento por si 

mismu puuiera ser susceptible de proh:cción legal. 

1.2.- PERIODO FEUDAL. 

La Edad ~kdia (parte baja) es un periodo de grandes cambios. se presenta con la ca ida 

del "Sa¡;ro lmpcrio Romano de Occidente". como resultado de las invasiones barbaras. Es un 

p~riodo de reestrucrunlción ideológica de todo orden. donde hubo un freno al desarrollo 

cultural y artístico en Europa. 

h:udalismo (parte alta de la Edad Media) es Wl régimen de autosuficiencia económica social y 

política: la Iglcsiu Católica y la nobleza teman el privikgio absoluto de todo tiJXl de conocimiento y todo 

¡xns;.unil..'nto resiJía en ámbitos religiosos. ~r lo que. también existió IDI freno a la cultura. 

Haciendo alusión al profesor Herrera Meza. nos expresa" Antes de la invención de la 

impI\.'nta. la producción intdectual (manuscritos. pinturas o esculturas) era proteg.ida por las 

leycs g,,'ncralt:s de la propiedad. el autor era poseedor y propietario de la obra material que 

podía 'enuer a 4uien quisiera. En esa época fue muy dificil reproducir las obras (tenían que: 

hact,'r:::oe ,1 m:lIlu). la reproducción no autorizada de obras literarias era rara y severaménte 

criticada por la opinión publica.,,1I 

Resumic:ndo. la edad media (épo~a del oscurantismo) no estableció reglamentación 

juridic<I alguna con relación a nuestra materia. el desconocimiento del derecho . intelectual 

. culmina en el siglo XV con la invención de la imprenta. 

1.3.- EPOCA MODERNA. 

Esta época comienza a partir de los grandes inventos y descubrimientos marítimos 

(Siglos XV y XVI): la pólvora. la brújula y la imprenta, las cuales provocaron un cambio 

trascenJt:ntal en la historia. 

s Ob. Cil. Pág. n 
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La invención de la imprenta es una de las herramientas más importantes para el 

desarrollo de la cultura humana. Con este invento Se generaliza el pensamiento humano, se 

reproducen dt: manera acdt:nuJa la:s ouras arlblicas. sobretudu las lilerm;as y St: Iransrufllta 

la obra impresa en objeto de comercio; motivo por el que iniciaron los primeros conflictos 

entre autores, impresores y lerceros~ consecuentemente, en este periodo se presentaron las 

primeras regUulltmlaciones jurítl.icas sobre la malt::ria. 

Con la imprenta se presenta el régimen legal de publicaciones, bajo el sistema del 

privilegio (concesiones o gracia del rey, para editar o vender sus obras), Este sistema fue 

utilizauu pur la mayutÍa L1e los pueblos euroIXos para 4,;oHu'olar y ct:lIsw·ar las ooras 

publicadas, el régimen imperó en las colonias americanas y duró hasta la Revolución 

Francesa-

Espa¡1a adopta el sistema de privilegios Y licencia previa, el siete de septiembre de 1558, se 

prolubió la entta:Ia a los reioos, de obTas sin licencia finnada en su nombre so pena de muerte y de 

penkr los bi,,".,,;. 

Con esta practica solo .se manifiesta el control de la autoridad y la censwa. Posterionnente se 

presenta el fenómeno de la pirateria intelectual (reproducción de obras artísticas sin la autorización 

Jd autur) por lu que los t:ditures, muy intt:rt:S.<K..ios t;:Woómicamente t:n esto, presionaron al gubic;:mu 

espai10l para la protección del robo intelectual. 

la legislación española tuvo que preocupane, además, por evitar que el plagiario se apropiar.! 

de la idea del autor, y concede al editor, el prMlegio de explotar la obra, asumiendo la 

n;:spullsal.liliJad dt: la publica..1ón de la mÍSuiI. en rmlla t:;(clusivd.. Así. el !1U1or' luvu 4Ut: luchar 

contIa las ccrpornciones de impresorns, h1xeros Y editores que obligaban a los editores a adaptarse y 

aceptar sus reglas. 

Un caso muy especial nos presenta Ramón Pérez, quien dice: "En la literatura 

espal'iola, en el cantar del Mio Cid, su desconocido autor parece haber visto otro parecido 

en la canción gesta fraucesa La Olansoo de Rola.n.,,9 

9 HERNÁNDEZ DEL CASTILLO. Ob. Cit Pág. I JO. 
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"En 1763, es el Rey Carlos III a quien corresponde el merito de otorgar las 

primeras concesiones que dan origen a la protección del autor. Establece que el 

privilegio é::\clusivo lit:: imprimir UII libro CUITé:Sp01Ulé: el crt:auor lit:: la oura y 4Ué: 

los privilegios que se conceden al autor se transmiten a sus herederos a la muerte 

del autor. No obstante, continua siendo una prerrogativa que nace en el poder del 

rt::y y no t::1\ el ut::n:cho natural 4ue lié:lle d aulor souré: su ereaeiún."lo 

Es el 20 de octubre de 1764, cuando se sustituye el termino privilegio por el de 

propiedad intelectual. Y es el diez de junio de 1813, por decreto de las Cortes de Cádiz, 

eualluo se hae!: d plilllé:1' eOllucimié:ulO t::;\plícilo al dert::cho dt: propiedad intdectual, t::1I 

Espaila. 

El diez de jwlio de 1847 se expide la primera Ley de Propiedad Literaria en España. 

Substituida en 1879, elide enero. 

En relación a la reproducción no autorizada de obras literarias, no existen referencias 

histórico-juridicas, pero se considera que cualquier infracción o violación a los derechos de 

autur era casligaua I!suiclamellle. 

Francia, antes de la revolución francesa, no existen antecedentes remotos que 

demostraran la existencia de una reglamentación jurídica en materia de Derechos 

dt: Autur. 

Como la mayoría de los países europeos, en Francia se estableció eJ régimen 

de privilegios, o sea, concesiones reales, las cuales eran solicitadas por el autor 

que se daball por lIledio de "Leltn::s dt: qlallcdlt:rie lelras palc;:nles, t:;\pedidas por 

su cancillería." 11 

10 ANTEQUERA PARILU. Ricardo. Consideraciones Sobre el Derecho de Autor. Buenos Aires, Talleres 
Gd.ficos, 1977, Pág. 18. 
\l PLAZAS, Arcadio. Derechos lntelectua1es, Editorial Libreria Voluntad, Bogotli., Colombia, 1942. PiS. 8 
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En 1716 el Consejo de Estado francés reconoció derechos a los autore~. En 1777 se 

proclama la Libt!rtad del Arte y en 1786 el derecho dt! los compositores rnusicales.',ll 

En d siglo XVIII. se impuso en Francia la doctrina de que el propietario de lUla obra era su 

autor. Esto era sostenido por impresores de puns. para impedir que los editores pudieran imprimir 

aquellas obras sin la cesión correspondiente. y es en 1761, cuando el Consejo de Estado Francés 

reconoció el derecho de los autores. Reconocía que el derecho de autor deriva de su trabajo y que 

podiu obtener para él y sus herederos el privilegio de editar y vender sus obras. 

De estu manera. observarnos que Francia ha sido uno de los principales paises que más 

han in!luido en el desarrollo jurídico de los derechos intelectuales. 

Inglaterra. tampoco se encuentran antecedentes remotos de la civilización anglosajona 

sobre la regulación jurídica en materia de derechos de autor. En este país también impera el 

sistema de privilegio que concedía el Estado a los autores. 

Gran importancia reviste este periodo en la evolución jwídica. y "cuma lo recuerda st9lti. 

Inglatcrm es d primer país que reconoce los derechos de autor. superando el sistema de privilegios."u 

De 1703 a 1706 numerosas iniciativas fueron llevadas ante el parlamento: en 1709 una 

propuesta se elevo a la categoría de ley. Loredo Hill nos aclara al respecto; "EllO de abril de 

1710 el Parlamento Ingles dicto un Bill. el Estatuto de la reina Ana contra la reproducción no 

autorizada de ubras literarias, reconociendo por primera vez el derecho autora!; es el 

anteL:cdente del Copyright angloamericano."I.t 

Concluyendo: en este periodo, en la civilización anglosajona, no existieron 

manifestaciones jurídicas remotas que reglamentaran los derechos intelectuales. Es hasta el 

11 LOREDO HILL. Adolfo. Derecho Autoral, Editorial Porrúa, México 1982. Pág. 15 
IJ MOUCHET. Carlos. Ob. Cie pag.77. 
IJ LOREDO HILL. Ob. Cit. Págs. 14 y 15. 
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siglo XVUI, cuando se presentaron disposiciones aisladas que protegian mas bien al editor 

y secundariamente al creador de la obra. 

104.- EPOCA CONTEMPORANEA. 

La Revolución Francesa. ( 14 de julio de 1789). A esta revolución se le conoce como 

la cuna de los Derechos del Hombre. Se producen grandes cambios en todo ámbito, 

político, ecollómicú y socia1. Se uelTwnl>rul las lIIúllarquía:s al>solulas, prúpiciaJas por la:s 

ideologías laborales de los grandes pensadores de la epoca ( Fichte, en Alemania, Diederot 

y Voltaire, en Francia); Se desarrolla la industria; se desarrolla el principio de nacionalidad~ 

se;: crean los granues impe:nus coloniale;:s. 

Los representantes del pueblo se unen para reorganizar al estado francés. Se 

dicta una declaración de derechos y se formula una nueva constitución. 

Con la Revolución Francesa desaparece el sistema del privilegio como uno de 

los principios ideológicos de la revolución; desaparece incluso, los de la materia 

de propiedad intde:l,;tual. 

Este criterio se moditica cuatro años después, ya que se consideran justos tales 

privilegios, mediante la Ley del 19 de julio de 1793. Delmam Jules nos dice: " La 

cOllve;:ul,;ión Frallcesa uispuso el ft!Collocimielllo ut: la propiedau lilera¡;a y arüslica, CunuwJa 

en el trabajo intelectuaJ del autor, y como derecho mas legitimo y más sagrado que el de la 

propiedad sobre las cosas." 15 

Estados Unidos de América. La Unión Americana tuvo enorme influencia de 

la cultura anglosajona, asimismo de las opiniones de los enciclopedistas 

[raucc:ses. E,'\islieroll leyc:s ut: uerecho ut: auLor que rigieron en loda la Unión 

Americana. 

H MOUCHET, Carlos. Ob. C¡t. Págs. 71 y 78. 
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Así, la Ley del Estado de Massachusetts del 17 de marw de 1789 decía que "no existe 

propiedad más peculiar para el ser hwnan.o- que aquella que es producto del trabajo de su 

m~h!.,,16 

La constitución otorgo poder al congreso americano para promover el progreso de la 

ciencia y de las artes asegurando, por tiempo limitado a los autores y a los inventores el 

ocn:cho sobre ~us escritos e inveutus, Copyrighl, llt:rt:cho oc aulor. 

Así, en este pais aparece la primera Ley Federal sobre Derechos de Autor; es ahi, 

donde se desarrolla al máximo la doctrina sobre la materia, mediante el Copyright. 

l.5,. PERIODO COLONIAL 

La conquista y colonización de toda América (siglo XVI) provoco la incorporación 

del derecho español a la Nueva Espai\a, mediante las llamadas Leyes de Indias, 

cslable¡;i¿nJusc d sistema oc privih:gio y CCtlSlIf'd previa. DI! aquí SI::: lh:spn::III.le, 4,ue las 

raíces mas proftmdas en derecho, y espedficamente, en materia de derecho de autor en 

México las tenemos en el derecho Español. 

Como anterionnente se menciono, en este tiempo la legislación castellana no 

amparaba aJ autor, sino aJ gobernante, por medio del privilegio y las licencias reales; no 

c:xi::;Ha la IiIJl::nau de pt:1l.Samieuto. se c:slableció la cen::iura pl't:via u..: lodo tipo ue 

publicaciones, ya que la monarqtúa espMola temía a la novación de la imprenta y sus 

consecuencias. 

De esta forma, durante los siglos, XVI, XVII, Y XVIII, no existió 

reglamentación jurídica alguna sobre los derechos de autor tanto en las colonias 

como en España, eran sulo una concesión graciosa o privilegio otorgadu por la 

autoridad. 

lo HERRERA MEZA, Humherto. Oh. Cit Pig. 26. 
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Durante ese tiempo, en los territorios americanos sujetos a la soberanía 

española se consideraba como derecho supletorio el derecho español, por decreto 

,k la Roal C.uula uo Carlus 11, ud 18 uo Mayu uo 1680. 

Para la impresión y publicación de libros se exigían muchos requisitos; en la 

introducción de libros a la Nueva España existía un exceso de control y vigilancia. 

En cit:rlo li~I11pO, st: sancionaba lJajo p~na t.l~ lIIuerl~ a quien infringit:ra t:,sLas 

disposiciones. 

Estas medidas restrictivas no se cumplieron en su totalidad, ya que existía 

cierta tolerancia por parte de las autoridades para permitir el contrabando. De esta 

forma s~ difundit:roll las ideas prohibidas en la colonia. 

En la Nueva Espal1a no hubo legislación alguna en materia de derechos de 

autor, solo existían disposiciones reales aisladas en beneficio de los autores. 

No obstante que en Inglaterra, en Francia y en Norteamerica ya se tutelaban 

estos derechos, tampoco se reglamento lo relativo al delito de reproducción no 

aulori:.taua dt: ouras lilt:rarias. 

1.6.- PERIODO INDEPENDIENTE, 

Es en 1813, el 10 de Jwlio, cuando por decreto de las Cortes se reglamento la 

propiedad de 'los autores sobre productos intelectuales, correspondiendo esto al Rey de 

EspaI1a, Carlos 111. 

Este decreto no hlvo ningún reconocimiento legal en México, puesto que ya se había 

dado el movimiento de independencia, El gobierno y el pueblo de México se encontraban 

preocupados t:spt:cia1m~ntt: por aspectos políticos y no st: abondaba en cut:stiones 

económicas y sociales del país, La tendencia era destruir el régimen de injusticia y 

desigualdad heredada de la colonia. 
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Es hasta 1824, mediante la primera constitución de! México independiente se 

regula la protección de los derechos de los creadores intdectuales, que en su fracción 

prillll.!ra del anicu[o 50. titulo IIL señala como facultades del Congreso General. 

promover [a ilustración: asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los 

aUlOres por sus respectivas obras. 

Este principio no \'Uelve a aparecer en la Constitución de 1836. ni en la de 1857. sino 

hasta la constitución de 1917. 

La Constitución ue 1836 (collucida también como las Siete Leyes Constitucionales 

de 1836). en su articulo segundo contempla la libertad de imprenta, pero no ampara a 

[os autores. 

El J de diciembre de 1846 se publica e[ Decreto Sobre Propiedad Literaria. 

promulgado por José Mariano Salas, es el primer conjunto de normas sobre los derechos 

de autor. Este equipo legal consta de t 8 articulos, sin embargo. no se hace mención 

alguna respecto al delito de plagio. solo tipifica en sus últimos capítulos el delito de 

falsiticación de obra artística. 

La Constitución de 1857 regulo la libertad de imprenta. promueve el desarrollo cultural 

de la Nación. mediante premios o recompensas a [os inventores o perfeccionadores de alguna 

mejora (articulo siete). reconoció la libertad de prensa sin previa censura. 

Esta ley olvida los derechos de autor. solo regula lo relativo a los inventores en su 

respectiva propiedad industrial (artículos 28 y 72). Esto es muy curioso. ya que los derechos de 

autor se encontraban expresados en la constitución de 1824. 

El Código Civil de 1870, México no contaba con una base jurídica definida en materia 

civil. mediante esta reglamentación se concibió a los Derechos de Autor como una propiedad 

id¿ntica. en todo. a la propiedad sobre: los bienes corporales. 
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· En el titulo octavo en sus capítulos II al VI. se establecieron las normas relativas a la 

propiedad literaria. propiedad dramática y artística. así Como reglas para declarar la 

falsi Iil:ución. las penas sobre la falsificación y disposiciones generales, en los artículos 1247 al 

1387. 

Pura adquirir la propiedad, el autor, o quien lo representare debería acudir al Ministerio 

Lit! Instrllcl:ión Publica. para ser reconocido este derecho. 

Este ordenamiento no regulo lo relativo al plagio. únicamente contempla la infracción de 

omitir \;"1 nombre del "utor O del traductor de una obra, el cambio del titulo de una obra, la 

falsifil:w.:ión y las penas al respecto. 

Es dit(:rente la tigura delictiva. aquí se omite el nombre del autor. y en el plagio se 

Sustituye. 

Tudas las disposiciones sobre propiedad literaria, dramática y artística, eran 

reglamentarias del articulo cuarto de la constitución de 1857. 

El Código de 1870, reglamenta lo correspondiente a los derechos de autor, en el titulo 

denominado Trabajo. Tuvo gran intlucncia de las corrientes ideológicas de Europa. del 

derel:ho romano. de la antigua legislación española y del código civil francés, entre otras. 

El Código Civil de 1884 (publicado el 28 de mayo. por Decreto del Presidente 

Constitucional Sr. Manuel González) sustituyo al código anterior. reglamentando los derechos 

de autor. nuevamente en él titulo de Trabajo. 

Este precepto nonnativo se limita a transcribir los preceptos básicos del código anterior, 

la único. diferencia, es la parte denominada disposiciones generales. En cuanto a la sanCión 

penaL equiparaba las violaciones del derecho de autor a la falsificación. No se crea un nuevo 

tipo de penas. sino los delitos 3 los tipos ya existentes en el Código Penal. 

12 



El Código Civil mexicano de 1870 fue el pnmero en el mundo que equiparo los 

derechos de autor al derecho de propiedad, solución que, en términos generales, reprodujo 

d Códigu do 1884. 

1.7.· PERIODO POST-REVOLUCIONARIO. 

La constitución de 1917 establece los fundamentos políticos de la Revolución 

Mexicana .. Se consagra'la libertad de expresión y la libertad de prensa (artículos 6 y 

7) para la ft:gulaciún jurídica c.ld dt':rt:cho autura malt:lia c.lt': nut':stru t':!iluJiu, baju t':1 

sistema de privilegio, concesión ofrecida por el gobierno federal (existe un retroceso 

jurídico a la época colonial). 

Prohibe los monopolios por limitar la libertad de trabajo, de imprenta, de industria y 

comercio. 

Código Civil de 1928 (Decretado por el Presidente Plutarco Ellas Calles) es en 

Titulo Octavo, en tres capitulas, del articulo 1181 al 1280, donde se regulo lo relativo "De 

IU!i Dc:rechus de Autor" (derogadus por la Lc:y Feuc:ral Jc: Dt:rt:cho~ Jt': Autor dd 29 dt': 

diciembre de 1956). Sustituye y reproduce gran parte del Código Civil de 1884, existiendo 

pequeñas variantes. 

Este Código fue Ley Reglamentaria de los articulos 4 y 28 de la 

Constítución. Considero a los derechos de autor, no como un derecho perpetuo, 

sino COIllU un privilegio limitado, e!i decir, no !it: lransmitl: I:!ite privilt:gio a sus más 

remotos herederos. ya que la sociedad esta interesada en que las obras e inventos 

entre el dominio publico. 

Código Penal de 1929 (30 de septiembre) en su articulo 1168 equipara a la estafa: 

Los actos violatorios a los derechos de la propiedad literaria, dramática o artística, 

cOllsiueraJU!i como falsificación 1:11 el CóJigu Civil de 1928. 
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Código Pt!nal dt! 1931 (14 de agosto) en él articulo 387, fracción XVI, equiparaba al 

fraude la falsiticación considerada t!n el Código Civil. Reproduce en esencia la redacción del 

articulo 116S del Código Penal de 1929. 

La Ley Federal de Derechos de Autor de 1947 (durante la presidencia de Adolfo López 

Mateos) Jaime Torres Bodet en 1945 propuso que los derechos de autor fuesen de competencia 

federal. M¿xico había suscrito la Convención Interamericana, celebrada en Washington en 

junio de 1946; esto condujo a que México emitiera su primera ley federal y reproduce el 

contenido del Código Civil de 1928. 

Esta ley da el carácter autónomo a los derechos de autor: ya no equipara las violaciones 

de la misma. a los delitos de falsificación o fraude, sino tipifica sus propios delitos en forma 

independiente. 

La Ley Federal de 1947 establece por primera vez. la tipificación del delito en su articulo 

11J. fracción 11: 

Articulo 113. Se impondrá multa de 50 a 1. 000 pesos y prisión de seis meses a seis 

años: 

Fracción II. Al que publique una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, 

a no ser que se trate de seudónimo autorizado por el mismo autor. 

Del I al 22 de junio de t 946. se celebro en Washington, D.C., la Conterencia 

Interamaicana de Expertos para la Protección de los Derechos de Autor, se firmo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y otros, paLses por plenipotenciarios debidamente autorizados al 

etecto. 

La Convención Interamericana sobre el derecho de autor tenia como finalidad regular 

Obras Literarias. Científicas y Artísticas. y se elaboro en los idiomas español, ingles, portugués 
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y francés. Esta Convención fue aprobada por la Camara de Senadores del Congreso de la 

Unión. l'l 31 de diciembre de 1946 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de 

octubn.:de 19-1-7. 

Así pues surge la necesidad de adecuar a nuestra legislación a la convención anles 

referida. expidiéndose al efecto la Ley Federal de Derechos de Autor, publicándose en el 

Diurio Oficial el 14 de enero de 1948. como ley especitica de derecho de autor derogando el 

Capitulo. Octavo del libro segundo del Código civil de 1928. Esta Ley contenía 134 artículos y 

5 transitorios. dividida en 6 capítulos: 

Capitulo 1. Referente al derecho que tenga el autor sobre. una obra literaria. didáctica. 

escolar. científica o artística. de usarla. exclusivamente y autorizar su uso, en todo o en parte. 

de disponer de ese derecho a cualquier titulo. total o parcialmente y trasmitirla por cauSD: de 

mUl'rle. 

Capirulo lI. Llamado de la edición y otros modos de reproducción.. definía al contrato de edición. 

cuando el titular del derecho de autor sobre una Obr.l científica. didáctica, literaria o artística. la entregaba 

o se obligaba a entregarla a W1 editor. y este a su vez a reproducirla., distribuirla o venderla. 

Cnpitulo 111. En el se reglamentnban las Sociedades Autorales. que a todas luces 

repn:scntn la aportación más importante de la Ley de 1947. 

Capitulo IV. Se creaba en la Sl:cretaria de Educación Publica un Departamento del 

Derecho dI: Autor. qUI: se encargaba de la aplicación de esta Ley y de sus Reglamentos en el 

orden administrati vo. 

Capitulo V. De las Sanciones. 

Capitulo VI. EstableCÍa como competentes a los Tribunales Federales. para conocer de 

las controversias que se suscitaban con motivo de la aplicación de esta ley; pero cuando dichas 
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controversias so t 0, atectaban intereses paniculares. podían conocer de ellas también, a 

t.'b:ción del actor. los tribunales del orden común correspondiente. 

En su articulo 2° transitorio de esta ley establecía: 

"Art. 2° Transitorio.- Se deroga él tilulo Octavo del libro, Segundo del Código Civil 

. d 1 d· .. 1 ,,11 vlgo¡:;nte y lo as as lSposlclOoes que se e opongan. 

Este ordenamiento juridico recoge acertadamente los principios de la Conferencia 

Interamericana de Expertos para la Protección de 105 Derechos de Autor de Obras Literarias. 

Cientíticas y Anisti¡,;as; suprime las formalidades del registro previo para proteger las obras y 

establc.:ce que los autores estarán protegidos por la ~imple creación de la obra sin que sea 

necesario deposito o registro previo para su tutela jurídica. 

De igual forma reglamenta la organización (Sociedades) de los creadores intetectu~les 

en cuanto a su producción introduce y utiliza adecuadamente el termino DERECHOS DE 

AUTOR en su texto en las obras protegidas contempla el uso de la expresión DERECHOS 

RESERVADOS o su abreviatura D.R., seguida del nombre y dirección del titular del derecho 

dedica un capitulo especifico de sanciones (Capitulo V). estableciendo para cada caso en 

concreto penas privativas de la libertad. como sanciones pecuniarias. eliminando en este 

cupítulo el termino hasta entonces utilizado de falsiticación. 

Asimismo. determina las competencias de 105 tribunales y los procedimientos, tanto 

civiles como penales. a ejercitar por violaciones a disposiciones contenidas en dicha Ley. Esta 

Ley fue criticada por carecer de metodología. falta de claridad en su articulado, confusión en 

su redacción gramatical. conceptos jurídicos impropiamente manejados y omisión del derecho 

de los interpretes pero a pesar de dichas fallas y sus lagunas representa un paso muy 

importante en el desarrollo del derecho de autor por ser la primera ley autónoma en la materia. 

17 Ley Federal de Derechos de A~tor de 1947. 
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L..:y Federal de Derechos de Autor de 1956. bajo la administración del Presidente 

Adolfo Ruiz Cortines. se expide el29 de diciembre de 1956. publicada en el Diario Oficial el 

lunes 31 del mismo mes y año. 

Esta ley trato de ajustar a los diversos postulados internacionales provenientes de la 

Conn:nción Universal de Derechos de Autor de la UNESCO de 1952, sus finalidades era la 

de corregir los errores y llenar las lagunas de la anterior. a través de modificar su redacción de 

los articulas que con respecto a la anterior, ya que su texto se consideraba incompleto. 

incorrecto gramaticalmente o confuso. y como ya quedo aclarado anterionnente, la necesidad 

de concordancia de esta nueva Ley con la Convención Universal recién suscrita que obligaba a 

diferenciar por capitulas las materias tratadas en el texto anterior. 

El citado ordenamiento se encontraba compuesto por 151 artículos, distribuidos en 8 

C<lpíwlos y 7 artículos transitorios. 

Capitulo l.. Rderente al derecho de autor. establecía que este. se confiere por la simple 

creación de la obra, sin que sea necesario deposito o registro previos para su tutela. 

Capitulo 11.· Del derecho y de la licencia de traducción. 

Capitulo 1[1.· Hace referencia al contrato de edición o reproducción. 

Capitulo [V.· De [a limitación del derecho de autor, establecía que es de utilidad publica, 

la publicación de las obras literarias. científicas. didácticas o artísticas necesarias o 

cOO\'~nÍt:ntes para el adelanto, difusión o mejoramiento de la ciencia, de la cultura o de la 

educación de nacionales. 

Capitulo V. De las Sociedades de Autores. siguió fielmente los lineamientos de la Ley 

del 47, distinguiendo entre la Sociedad General Mexicana de Autores y la Sociedad de 

Autores. dividi¿ndolas en distintas ramas, para los fines que se señalaban, eran autónomas, de 
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interés publico '! con personalidad jurídica distinta a la de sus socios. debiendo estar 

pre\"iamente inscritas en d Registro del Derecho de Autor. 

Capitulo VI. Del Registro del Derecho de Autor. que se encontraba a cargo de la 

Dirección General del Derecho de Autor dependiente de la Secretaria de Educación Publica. 

quien se encargaba de la aplicación de esta ley y sus reglamentos en el orden administrativo; 

en d Registro del Derecho de Autor. se inscribían las obras y toda clase de documentos y 

constancias relacionadas con la materia. 

Capítulo VII. De las Sanciones, el cual siegue los lineamientos de la ley de 1947, 

tipiticando como nuevos delitos. el uso de una características gráficas distintivas de la cab.eza 

de un pt:riódico o revista de uso obra o colección de obras sin autorización del titular de la 

reserva de uso; la especulación con textos respecto de os cuales se haya declarado la limitación 

del derecho de autor. 

Capitulo VIII.· Determina las competencias y procedimientos. continuando con el fuero 

federal. pudiendo apl icurse la jurisdicción concurrente. 

Pese al esfuerzo de mejoramiento de esta ley. resultó inoperante. pues en ella se 

introdujeron preceptos que obstaculizaron la existencia. desarrollo y debido 

funcionamiento de las Sociedades de Autores. cuestión esta para la importancia de la 

reciprocidad autoral qut.: exigía la Convención Universal, por lo que en consecuencia en 

lugar de mejorar la ley autoral de 1947, complicó la aplicación de los preceptos 

consignados y obstaculizó su adecuación a las exigencias de dinámica jurídica y 

realidad económica y social del momento del país. 

El 14 de diciembre de 1961. el Ejecutivo de la Unión envió a la Camara de Diputados un 

proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Derechos de Autor de 1956, por lo que por 

decreto de 4 de noviembre de t 963, se reforma y adiciona la Ley Autoral del 56, publicado en 

el Diario Oticial del 21 de diciembre del mismo año. siendo estas de tal importancia que 
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constiwyen en si un nuevo ordenamiento en la materia. conocido como la Ley Federal de 

Ocrel:hos de Autor de 1963. 

En esta ley sus refonnas y adiciones descansan sobre el principio de que la acción del 

Estado no debe limitarse a la salvaguardia de los intereses particulares, sino a la protección de 

una obra de indudable, importancia social. Así, acentúan el carácter tutelar de los derechos de 

los autores y de los artistas interpretes y ejecutantes al par que proponen la protección .del 

patrimonio cultural de la nación. 

Entre ios aspectos más importatHes se opto por colocar los preceptos nuevos en el sitio 

que si5tt:máticamcnte debe corresponderles e igual procedimiento se siguió con los artículos 

simplemente reformados modificando el orden numérico de los artículos de esta ley. 

Se da una protección solamente a los intereses patrimoniales del autor. ampliando el 

contenido dI! los dl!rechos de los autores y de los artistas interpretes y ejecutantes; 

garantizando con mayor eticacia. sus intereses económi~os y robustecen la protección a la 

paternidad e integridad de la obra, as! como el prestigio, la personalidad y otros intereses de 

orden moral. 

En el COOlrato de edición se introduce también modificación, se hace distinción 

entr~ los derechos patrimoniales del autor y sus intereses morales y se establecen 

normas para oblener la equidad de las relaciones entre os editores y el autor como 

parte contratante: establece a fin de lograr una protección eficaz, como requisito 

esencial para su validez, que se registre el contrato de edición ante la Dirección 

General del Derecho de Autor. 

Así mismo nonna adecuadamente las consecuencias económicas de la ejecución publica 

de las obras de los autores, o de las interpretaciones y ejecuciones artísticas protegidas por la 

ley. ya que el contrato de edición no comprende el derecho a la ejecución publica de una obra, 

conservando el derecho de autorizar esa ejecución y de percibir determinados beneticios 
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pecuniarios derivados de las misma. salvo las excepciones señaladas por la propia ley. el 

autur. d artista. el interprete y ejecutantes. 

A la explotación publica de los fotogramas destinados principalmente a ser utilizados 

por aparatos electromecánicos llamados sinfonolas, merece en las reformas un tratamiento 

especial. ya que hasta la fecha se ha seguido un sistema inconveniente para el pago de los 

derechos derivados de la ejecución llamada secundaria que deriva de esos aparatos, por lo que 

las reformas se prevén que el acto generado del crédito derivado de la ejecución secundaria se 

traslade a la venta de primera mano dd fonograma. ya que para lograr lo anterior se impuso a 

los productores de fonogramas ü a sus importadores, la obligación de retener el importe de los 

derechos de esa ejecución en el momento que realizan la primera venta del fonograma. 

coadyuvando de esta manera dichas empresas como un auxiliar en la aplicación de·la presente 

ley. protegiendo de esta tonna a los autores. aristas. interpretes o ejecutantes. 

En virtud de las reformas desaparece la Sociedad General de Autores. cuyo 

funcionamiento se vio frustrado por mas de un decenio, distribuyéndose SllS 

atribuciones entre las diversas sociedades de autores, y en tanto que algunas recaerán 

en la Dirección General del Derecho de Autor las cuales se regulan enumerándolas 

limitativam~ntc. Por otra parte la Dirección General del Derecho de Autor ha sido 

dotada de mayores atribuciones y responsabilidades. entre las cuales y de especial 

importancia. es la de su participación en los conflictos que surjan con motivo de 

violaciones a los derechos tutelados por la ley. expidiéndose al efecto un 

procedimiento conciliatorio. de carácter arbitral. que permitirá resolver en definitiva 

las controversias que puedan presentarse. 

Cabe destacar: 

Que la naturaleza de estos derechos los hace irremmciables, su titularidad corresponde al autor, por lo 

que en las refonnas previenen que cuando este muem sin herederos, toca a la Secretaria de Educación 

Publica salvaguardarlos, asumiendo así ta responsabilidad de preservar un legado que ingresa en el acervo 
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culnllal dd país: previendo de igual forma que la persecución de los delitos en donde se hallen en conflicto 

obr..L" dd ord~n publico se dota de tacultadt!S a la Secretaria paro inter¡::oner la querella correspondiente. 

La ley esta integrada por 160 artículos. mas 6 transitorios. distribuidos en II capítulos 

contl.:nil.:ndo las siguientes mmerias: 

· Capitulo 1. Del Derecho de Autor (del arto I al 3 1). 

·Cupítulo 11. Del Derecho y de la Licencia del Traductor (del art.32 al 39). 

·Capítulo 111. Del Contrato de Edición o Reproducción (del arto 40 a161) 

-Capitulo IV. De la Limitacióo del Derecho de Autor (del arto 62 a171) 

· Capiwlo V. De los Derechos provenientes de la Utilización 

y Ejecución Publica (del arto 72 al 92). 

- Capitulo VI. De las Sociedades de Autores (del arto 93 al 117). 

· Capitulo VII. Dc la Dirección General del Derecho de Autor (del arto 118 al 134). 

- Capitulo VIII. De las Sanciones (del arto 135 al 144). 

- Capitulo IX. De las Competencias y Procedimientos (del arto 145 al 156). 

· Capitulo X. Recurso Administrativo de Reconsideraron (art.157) 

-Capitulo XI. Generalidades (del arto 158 al 160). 

Esta Ley fue Reformada y adicionada el 17 de julio de 1991, con lo cual se cumple con 

el compromiso de modernizar la legislación, para así responder y cubrir las necesidades que 
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día a dia ¡;recen respecto de la creación intelectual como consecuencia de los avances 

tecnológicos de la humanidad. 

Esta rt!Íorma se aplicó en los siguientes artículos: 

art. 4. 

art.6 incisos i) y j). 

art.17 párrafo tercero, 

arto 25 párrafo primero. 

arto 72, 

arto 80. 

art. 88 ultimo párrafo. 

art. S9 párrafo primero. 

Art. 130. 

Art. 132 fracdón Ir. 

Art. 135 pimaro primero y fracciones IJ y 1Ir. 

Art. 136 párrafo primero. 

A11. 137, 

A11. 138 párrato primero. 

Art. 139. 

Art. 140. 

Art.141. 

Are 142. 

Art. 143. Y 157. 

D~ igual torma se adicionaron los preceptos nonnativos: 

Are 7° en d inciso k), 

Arl. 18 en el inciso t), 

Art. 87 bis, 

Art. 88 en la fracción rIl. 
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Art. 142 bis. 

AI1. 157 Ay 157 B. 

Posteriormente en d año de 1993. por Decreto publicado en el Diario Oncial de la 

Federación de fecha 22 de diciembre del mismo año se reformó y adicionó la Ley Federal de 

Derechos de Autor. mismas que consistieron en: 

Art. 23 primer párrafo, fracción L 

Ar!. 81. 

Are 146 en su ultimo p:í.rrafo; 

y se adicionó el articulo 90 en su párrafo tercero. 

Con las reformJs y adiciones del año de 1993, se estableció un avance en la legislación 

autora\. siendo uno de los mas importes. que se amplió el termino de explotación de las obras a 

75 al10s Post manem auctoris. 

Las reforma::> y adiciones que se han realizado a la Ley Especial Autoral en estos últimos 

años. tienen como fin el de combatir las conductas contrarias al derecho de autor, dando de 

esta manera una mayor protección a la Propiedad intelectual en beneficio de la creatividad 

humana. considerándose esta como uno de los atributos mas valiosos de las personas. 



CAPITULO SEGUNDO 

GENERALIDADES DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

2.1.· Definición de los Derechos de Autor. 

Para intrOducirnos a lo que es el concepto de derecho de autor y tener Wla 

comprensión más amplia del tema, es necesario recordar la concepción de lo que se 

~n¡it:t1Jt: por Lh:n:cho: 

El conjunto de nonnas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en 

sociedad, confiriendo derechos y obligaciones tendientes a una mejor convivencia social, 

imponit:DJo las salll:iont:s l:orn:spumlit:nh::s por t:I irH.:wnplimit:nto dI.! las mismas. 

Una vez expresado lo que se entiende por derecho estamos en posibilidad de 

introducirnos al estudio de lo que se debe entender por derechos de autor. 

El derecho de autor pertenece a la rama del derecho denominada propiedad 

intelectual, la cual a su vez incorpora el derecho de la propiedad industrial, que engloba las 

marcas y patl!ntl!s, disl!ños inuusnialt:s, moJdos dI! utilidad, set.:rl!tus uHlustriaJes, signus 

distintivos, nombres y avisos comerciaJes, etc. siendo esta, materia de otro estudio, pues en 

el caso concreto analizaremos la rama de los derechos autorales. 

En México, el sistema de los derechos de autor, se originan de la misma 

Constitución Política, (Art.28) que reconoce derechos exclusivos de uso y explotación en 

favor de quielll::s prouucell obras inldl!cluales y artísticas, y Su regulación es~ci1ica 

corresponde a la Ley Federal de Derechos de Autor. 

En nuestro pais el derecho de autor se ha definido como: 

El sistema de protección del derecho de autor en México, protege en principio a la 

persona fisica denominada autor y, para ello, se le han reconocido una serie de derechos de 

car.íCler ~c1lC1-;vo. y asimismo el u.so y exploladón W! sus l:rea'iones i1l1eleclua1~ aplicadas 
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en sus obras las que pueden ser de distintos géneros. literarias. científicas. técnicas y jurídicas, 

pedagógicas y didó'cticas: musicales con letra O sin ella. de danza etc. y todas las demás que 

por analogía pudieran considerarse comprendidas denlro de los tipos genéricos de obras 

artísticas e intek~tualcs, 

A continuación citaremos algunos de los estudiosos de la materia que definen al derecho 

de autor de la manera siguiente: 

Adolfo Loredo Hill, señala al respecto, "El derecho autoral es un conjunto de nonnaS de 

derecho social. que protegen el privikgio que d Estado otorga por determinado tiempo. a la 

actí\·idad creadora de actores y artistas ampliando sus efectos en beneficio de interpretes y 

ejt.:Clltantcs." IR 

José Luis Caballero Leal. dctine al derecho de autor como: "La facultad exclusiva que d 

creador inlele~tual tiene para explotar temporalmente. por si o por terceros. las obras de su 

autoria (facultades de orden patrimonial) y la de ser reconocido siempre como autor de tales 

obms (facultades de orden moral). con todas las prerrogativas inherentes a dicho 

reconocimiento. El derecho de Autor, involucra simuháneamente facultades de orden 

patrimonial y de orden moral.,oI9 

EL Dr. David Rangd Medina. en el Tratado de Derecho Marcario, lo establece como el 

conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo 

inteleCTual. conTemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos 

puede resultar, se acostumbra darle la denominación genérica de propiedad intelectual. a las 

denominaciones equivalentes de propiedad inmaterial. bienes jurídicos inmateriales y derechos 

intelectuales. 

Por otro lado el autor antes citado considera al derecho intelectual como: 

I~ LOREDO HILL. ADOLFO. Ob. Cit. Pág.34 
1" CABALLERO LEAL, José L. Generalidades sobre el Derecho de Autor, SEP, México, 1987. Pág.88. 
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"El conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes 

rt!conocen )' -:stablecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras 

arristicas o cientiticas. industriales y comerciales,,,2o 

Dd anólisis antes expuesto por nuestra parte, podemos detinir al derecho de autor cama: 

El conjunto de normas jurídicas que reconocen en determinada persona su calidad de 

autor. :' así mismo protegen su creatividad intelt:ctual exteriorizada en sus obras, respecto de 

lo::> derechos morales y patrimoniales correspondientes. 

2.2.~ Derechos Morales. 

El autor Como creador intelectual comunica por medio de su obra aquello que reside en 

:-.U t,.'spiritu o illtt:rior. pur lo tanto en ella expresa o proyecta toda aquella idea que recoge de 

sus senlimienros, experiencias y conocimientos es decir reneja su personalidad. puesto qu~ la 

obra forma pane de la persona humana y por consiguiente esos valores inmateriales son objeto 

de pro(,!cción a ICls que se ha designado con la e::xpresión de Oe::rechos Morales. 

El Glosario de Dert:cho5 Je Autor y Derechos Conexos nI respecto abunda lo siguiente: 

"Derechos morales. entre t::stos derechos se incluye el dt::recho a decidir sobre la 

divulgación Je la obra: el derecho a reivindicar la paternidad de b obra (hacer que el nombre 

del autor y el titulo de la obra se citen en relación con la utilización de la obra): el derecho a 

impedir 1;) mención del nombre dd autor si el autor de la obra desea 'permanecer anónimo; el 

dcrLTho a elt:gir un sl::udónimo en relación con la utilización de la obra; el derecho a oponerse 

a toJa moditicación no autorizada de la obra, a la mutilación de esta, y a cualquier atentado a 

ella el dt::recho a rt::tirar de circulación la obra previo abono de compensación por los daños 

ocasionados a toda persona que haya recibido anteriormente:: una autorización valida para 

utilizar la obra. En la mayoría de las legislaciones de derecho de autor se reconocen '105 

:Q RANG EL MEDINA. David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, México, 1991. 
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derechos morales como parte inalienable del derecho de autor, distinta de los llamados 

derechos patrimoniales. 

En algunas legislaciones se estipulan derechos morales de los artistas interpretes y 

ejecutantes para protegerlos contra toda distorsión de sus representaciones O ejecuciones y se 

les concede el derecho de reivindicar la mención de su nombre en relación con sus 

representación o ejecución.··21 

En [a doctrina del derecho de autor se conocen varias categorías de derechos morales de 

las cuales la legislación mexicana reconoce dos en forma expresa: el derecho moral de 

paternidad yel derecho moral de integridad. 

··EI derecho moral de paternidad consiste en que cada vez que se utilice una obra protegida 

por el derecho de autor la persona que la utilice tiene la obligación de mencionar el nombre 

del autor. A través de esta norma la legislación busca establecer una vinculación permanente 

entre la obra y el creador de la obra el autor. 

E[ derecho moral de integridad se refiere al de oposición a modificar las obras sin 

consentimiento del autor significa que el usuario de la obra no podrá modificar ni siquiera el 

signo de puntuación más insignificante sin la autorización escrita del autor. Por tanto existe 

impedimento jurídico de modificar la obra ya sea total o parcialmente mientras no exista la 

autorización correspondiente ... 22 

La Ley Federal de Derechos de Autor nacional protege lo que son los derechos morales en 

sus artículos II y 13 que a la letra dicen: 

Articulo 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo 

creador de obras literarias y artísticas previstas en e[ articulo 13 de esta Ley en virtud de! 

cual otorga su protección para que e[ autor goce de prerrogativas y privilegios 

2) OMPI.Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos, publicado en Ginebra, marzo 1980. Pág. 164. 
22 PIZARRO MACIAS, Nicolás. El Derecho de Autor, Editorial Mexicana, 1982. 
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exclusivos de carácter personal y patrimonial. Lo primeros integran d 1hunado derecho 

moral y los segundos. el patrimonial. 

Articulo 13.· Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de 

las obras de las siguientes ramas: 

I Literaria: 

11 Musical. con o sin letra: 

III Dramútica: 

IV Danza: 

V Pictórica o de dibujo; 

VI Escultórica y de canicter plástico: 

V 1I Caricatura e historieta: 

VIII Arquitectónica: 

IX Cincmatogrática y demás obras audiovisuales: 

X Programas de radio y televisión: 

XI Programas de computo: 

XII Fotllgrálica: 

XIII Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil. y 

XIV De compilación. inh:grada por las colecciones de obras. tales como las 

enciclopedias. las antologías. y de obras u otros dementas como la base de datos. 

siempn: que dichas colecciones. por su selección O la disposición de su contenido o 

materias. constituyan una creación intelectual. 

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se 

inc!uiran en la rama que les sea mas a fin a su naturaleza. 

Por su parte los artículos 16. 17. 18. 19. 20 Y 29 establecen: 

:: PIZARRü I\-IACIAS. Nicolás. El Derecho de Autor. Editorial Me:-::icana. 1982 
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Arriculo 16.~ La obra podrá hacerse del conocimiento publico mediame los actos que se 

ut.'scribt:n a continuación: 

I Divulgación: El acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualq~ier 

medio al publico. por primera vez. por lo cual deja de ser inédita; 

11 Publicación: La reproducción de la obra en forma tangible su puesta a disposición del 

publico mediante ejemplares. o su almacenamiemo pt:rmanente o provisional por medios 

dectrónicos. que pennitan al publico leerla o conocerla visual. fácil o auditivamente: 

111 Comunicación publ ica: Acto mediante t::1 cual la obra se pone al alcance general. por 

cllalquit:r medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de 

ejemplares: 

IV Ejt:cw.:ión o representación publica: Presentación de una obra. por cualquier medio. a 

oyt:ntes o t:spectadofl.:s sin restringirla a un grupo privado o circulo familiar. No se 

cl~nsidem publica la ejecución o representación que se hace de la obra dentro del circulo 

d..: una escuda o una institución de asistencia publica o privada. y cuando no se realice 

con tines de lucro; 

V Distribución .al publico: Puesta a disposición dd publico original o copia de la obra 

Illt:diante venta. arrendamiento y. en general. cual4uit:r otra fOnTIJ. y 

VI Rl!prodllcción: La realiz:.¡ción ¡JI! unu o varios t:jemplares de una obra, de un 

tonograma o de un videograma. en cualquit:r fom13 tangible. incluyt:ndo cualquier 

almact:narnit:nto pt:rmanente o temporal. por medios t:lectrónicos. aunque se trate de la 

rt:alización bidimensional. .de una obra tridimensional o viceversa. 

Articulo 17. Las obras protegidas por esta Ley qut: se publiquen. deberán ostentar la 

l'xpresión "Derechos Rest:rvados" su abreviatura "D. R.". seguida del símbolo ,O; el 

nombre completo )' dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera 

publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos 

requisitos no implica la 'perdida de los derechos de autor. pero sujeta al licenciatario O 

editor responsable a sanciones establecidas en la Ley. 
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Articulu 18. El autor es el unico. primigt:nio y perpenlo titular de los derechos morales 

sobre las obras de su creación. 

Articulo 19. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable. 

imprescriptible. irrenunciable e int:mbargable. 

Articulo 20. Corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra y a 

sus herederos. En ausencia de estos. o bien en caso de obras del dominio publico. 

anónimas o de las protegidas por el Titulo VII de la presente Ley, el Estado los ejercerá 

conforme al articulo siguiente. siempre y cuando se trate de obras de interés para el 

pmrimonio cultural nacional. 

Articulo 29. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante: 

l La vida del autor y. a partir de su muerte. setenta y cinco años mas. 

Cuando la obra la pertenezca a varios coautores los setenta y cinco años se contaran a 

partir de la muerte del ultimo, y 

II St:[cnta ~ cinco años después de divulgadas: 

a) las obras póstumas. siempre y cuando la divulgación se realice dentro de! periodo de 

protección a que se rdiere la fracción 1. y 

b) Las obras hechas al servicio oficial de la Federación. las entidades federativas o los 

municipios. 

Si el titular del Jerecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la 

facultad de explotación o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y. a falta 

de este. corresponderá al Estado, por conducto del Instituto, quien respetara los derechos 

adquiridos por terceros con anterioridad. 

Pasados los láminas previstos en las fracciones de este articulo. la obra 

pasara al dominio publico. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto puede decirse que el derecho moral abarca. entre 

otras. las siguientt!s facultades: 

El derecho de crear la obra y ser reconocido como autor de la misma. 

El daecho de divulgar la obra o mantenerla inédita. 

El derecho a publicr:r la obra bajo el propio nombre del autor bajo seudónimo o en 

tcnna anónima. 

El dl.:recho a <.¡ue la obra sea public3.da en la forma en que el autor la ha creado. 

El derecho del autor a corregir. modificar y destruir su obra. 

Ellkrecho de retirar la obra del comercio. 

El derecho dt: exigir que se mantenga lu integridad de la obra y su titulo y 

El derecho de impedir la publicación o reproducción imperfecta de la obra. 

En conclusión puede: afirmarse que los derechos morales de los autores son: 

Los derechos dt: paternidad e integridad que tienen los autores de cualquier abra 

prott!gida por la ley. los que son: 

Personalismos. porque estos dt:rechos van unidos a su persona y una vez 

reconot:ida la calidad de autor de una obra aun después de su muerte seguirá siendo el 

creador dt: la misma: 
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Inalienabks, por que en toda cesión de derechos respecto de su obra, sólo se 

transtiere el derecho pecun13flO, conservando el autor siempre el derecho de 

int~gridad de la obra: 

Imprescriptibles por que no se pierden o se adquieren por el transcurso del tiempo: 

Irrenunciahles, por que el creador intelectual no puede negar su calidad de autor, por 

estar inmersa en su persona, 

2.3,- Derechos Patrimoniales. 

Los derechos patrimoniaks Se les derlOmina tambit!n derechos matt.:ria1es o pt:cuniafios 

put::; pcnniten al JlJtor vivir de su obra, ya que las regalías percibidas por el autor son la 

remuneración a su trabajo intelectual. 

Estos den:chos equivalen a las prerrogativas de carácter mas estrictamente pecuniario 

inht:rt.'ntes al derechos de autor. 

UI..'Ilt'fulmente corresponden a las difcrenks maneras en que una obra puede 

lltilizar~e. tales derechos son exclusivos en el st:ntido de que sólo el autor puede 

autorizar tal utilización. 

La Le)' Federal de Derechos de autor en el articulo 24 dispone: 

"En virtud del derecho patrimonial. correspondt: al autor el derecho de explotar. de 

malH:ra exclusiva sus obras. o de autorizar a otros su t!xplotación, en cualquier forma, dt:ntro 

de los limites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos 

mora!t:s a que se refiere el articulo 21 de la misma. 

Articulo 27.-Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: 
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I La n:producción. publicación. edición o tijación material de una obra en copias o 

cjt:lIlplan:s. efectuada por cualquier medio ya sea impreso. fotográfico. gráfico. plástico. 

audiovisual. elt:ctrónico u otro similar. 

II La comuni,ación publica de su obra a través de cualquiera de las siguientes 

muneras: 

a) La representación. recitación y ejecución publica en el caso de [as obras literarias y 

anisticas: 

b) La exhibición public(l por cualquier medio o procedimiento. en el caso de obras 

lit..:rurias o artisticas. y 

el El J¡;¡;eso publico por tm.'dio de la telecomunicación: 

[11 La tr~Ulsmisión publica o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad. 

incluyendo la transmisión o n:transmisión de las obras por: 

a) Cabk: 

b) Fibra óptica: 

c) i'vlicroondas: 

d) Vía satélite. o 

el Cualquier otro medio análogo: 

I V La distribución de la obra. incluyendo la venta u otras formas de transmisión 

dI;' la propiedad de los soportes matt:riales que la contengan. así como cualquier 

forma de transmisión de uso O explotación. Cuando la distribución se lleve a 

cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada 

la primera venta. salvo en el caso expresamente contemplado en el articulo 104 

de esta Ley; 

V La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización; 
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VI La di\'lllg~ción de obras derivadas. en cualquiera de sus modalidades. tales como la 

tradw.:ciún. adaptación. paráfrasis. arreglos y transformaciones. y 

VII Cuulquit.:r utilización publica de la obra salvo en los casos establecidos expresamente 

en esta Ley 

De esta manera el derecho patrimonial otorga a os derechos de autor un pleno sentido 

económico no radicando necesariamente en función del autor de las obras sino en función de 

qui .... 11 l'S{:l, tacultado pam explotarlas por lo que son considerados como: 

Temporales. porque se otorga un determinado tiempo para su uso y explotación: 

En<~enablcs. Por que dichos derechos pueden ser objeto de venta a titulo oneroSo o 

Rt::J1UllCiables. por que el Icgitimo titular puede desistir de su uso y explotación en el 

momento que así lo manitieste; y 

son: 

Transmisibles. por que se trasmiten a terceros por cualquier medio legal. 

En resumen entn: las principales facultades de orden patrimonial se encuentran: 

- El dt::n:cho de publicación. 

- El derecho de reproducción. 

- El derecho de adaptación. 

- El derecho Je colo¡;ar la obra en el comercio. 

- El derecho de disposición, y 

.. El dt.:recho de plusvalía. 

En atención a t.:stas consideraciones puede decirse que los derechos patrimoniales 

Los que especifican el uso y explotación de cualquier obra protegida y que permiten 

obtt'llcr un aprovechamiento económico a su legitimo tirular. 
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2.4.- Titularidad. 

[n primera instancia podemos mencionar que la titularidad son los derechos que tiene 

una pl:rsona. respecto de una obra. 

Para comprender lo que es la titularidad de obras transcribimos el concepto contenido 

en d Glosario de la OMPI: 

Titular dd derecho de autor, se entiende generalmente que es la persona a la que 

perten~ce el derecho de autor sobre una obra. Por regla general. ya excepción de algunos casos 

que varían según las distintas legislaciones de derechos de autor el titular originario del 

den:dlO de ,Lutor es el autor quien adquiere c::;e derecho por fuerza de Ley con motivo de la 

creat.:ión de I:'L obra. En virtud de la herencia también pueden ser titulares del derecho de aútor 

105 ht.:n:deros dd autor. Alguna.s legislaciones de derechos de autor pemiten la cesión del 

lkro.:cho do.: autor en su totalidad o en parte y en virtud de ella el cesionario pasa a ser el titular 

del dere¡;ho de autor sobre la totalidad o sobre la parte concedida. 

En virtud de lo anterior y en primera instancia el titular del derecho de autor sobre una 

obra es la persona que la crea. es decir el propio autor como persona fisica que exterioriza sus 

sentimientos. idt'as. conocimientos. dc. y los plasma en su obra intelectual y al cual se le 

conlít:rr.:n por J'ur.:rza de lr.:y determinados den:chos (patemidad integridad uso y explotación) 

t!n relación a su obra; por lo que a esa persona SI! le denomina titular primigenio u originario 

de los dcrt!chos de autor. 

Como quedo plt:namente señalado en el plU1tO íJIltenor del presente estudio. los autores tienen la 

tacultad tic pennitir quc otras personas ejerzan derechos sobre la utilización y explotación de sus obrdS. 

Esta transferencia dd derecho de autor só 1 o puede hacerse en relación a los llamados 

derechos patrimoniales. (estudiados con antelación) mediante la transmisión de derechos por 

cualquier medio legal por lo que dicha transmisión se sujetara a 10 previsto por las leyes 

comunes que regulen la contratación. 
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La transmisión dcl derecho dt: autor. mediantt: la cesión transforma al 

cesionario en titular del derecho facultándolo para el uso y la explotación de la obra. 

y S~a total o parcialmente a titulo exclusivo o no exclusivo, y en general en los 

términos y condiciones que pacten las partes en el instrumento legal para el caso 

concn:to: a CS[(¡ persona ya sea física o moral quien adquiere en términos de ley la 

titularidad de la obra en relación a los derechos patrimoniafes se ha denominado 

titular patrimonial de los derechos de autor. 

Por otro lado los autores pueden transmitir sus derechos respecto de sus obras a sus 

hert:dcro::; kgítirnos o u cualquier persona por disposición testamentaria son estos quienes 

después dI.: la rnLJert~ dd autor y por un periodo detemúnado de It!y (en nuestra legislación este 

periodo dt: explotación es de 50 años) serán los titulares de los derechos de las obras de los 

~tutlln:s ralh~cidos. 

En t'ste orden de ideas. el autor es la persona flsica que crea la obra por lo que es el 

titular primigenio u originario. cuya personalidad se reconoce y figura en la obra: su uso y 

explotación puede cederse mediante cualquier medio legal. a personas t1sicas o mor~les 

quit:nt:s serán los titulares patrimoniales respecto de la obra cedida. Las personas jurídicas o 

murCl1cs sú l o pueden comprar los derechos de autor o adquirirlos. ya que carecen de capacidad 

para crear ubras. y por lo t~nto no puedcn considerarse como autores. 

En virtud de lo anterior la titularidad la podemos ddinir como: 

f .os derechos de propiedad que tiene el autor. sus causahabientes o un tercero respecto de 

una dClI..'nninada obra. 

2.5.~ Concepto de Obra Literaria. 

Articulo 12J.~ "Es toda publicación unitaria. no periódica, de carácter literario, 

artístico. científico, técnico. educativo, informativo o recreativo, impresa en 
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cualquie:r soporte. cuya edición se haga en su totalidad de una sola Vt;Z en un 

volumt::n o a intervalos en varios volúmt::nes o fascículos. Comprenderá también 

los nwtt:rialt:s complementarios en cualquit::r tipo de soporte, incluido el 

t:kctrónicu. que conformen. conjuntamente con el libro. un rodo unitario que no 

put'da comercial izarse separadamente. ,,23 

2.6.- Sujetos de Derecho 

Una va que ha quedado ddinido el concepto de lo que son los derechos de autor en el 

siguit.'nte apartado de: nuestro lrabajo de investigación analizaremos las personas que son 

objcto dt.' dicha prott:cción en el orden siguicntt': 

2.6.1.- AUTOR. 

El hombre como ser racional se ha caracterizado por su actividad creadora empleada en 

principio para satisfacer sus más primordiales necesidades. y como una fonna de expresar a los 

dt::m:ís :,us ideas y pt::nsamientos. matt!rializadas y plasmadas en un sinnúmero de objetos que 

van Jt::-de t!l grabado rudimentario. la I:!scultura burda, hasta en objetos mas sofisticados como 

[os programas dc computación, satélites estacionarios. el disco compacto, los microchips cte. a 

las gllt' se les denomina obras. Por lo que puede dl:!cirse que desde que el ser humano tiene uso 

de: razón Olaniticsla su actividad creadora en las distintas áreas en las que se desempeña en las 

que no SI:! le puede negar la calidad de autor. 

Así pues el autor es toda persona que hace uso dt! su intekcto influenciado dI:! sus ideas. 

pensamientos. conocimientos. virtudes etc. para la creación de una cosa. 

El Glosario de la OMP[ define al autor corno: 

La persona que crea una obra. 

~) L~y Federal de D~rechos de AUlor. Diario Oficial de la F~deraciÓn. 24 de diciembre de 1996. 
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En vinud de 10 anterior el autor es lma persona física que por si mismo o por encargo de W1 

ten.:ero crea una obm. en función de su intelecto hmnano quicn es el detentador de los derechos 

cxc1usims que le concede la Ley como titular originario estos derechos exclusivos comprenden las 

taculcat!cs morales y las patrimoniales. 

1.6.2.- Editor de Libros. 

Es la persona fisica o moral que selecciona o concibe una edición y rcaliza por si o a 

tra\'~s Je terceros su elaboración. 

La protección a que se refiere este capitulo sera de 75 años contados a partir de la 

primera coición dd libro de que se trate. 

Articulo 42.- Hay contrato de .:dición de obra literaria cuando el aurar o el titular de los 

(krechos patrimoniales. en su caso. se obliga a entregar una obra a un editor y este a su 

vez. se obliga a reproducida. distribuirla y venderla cubriendo al titular del derecho 

patrimonial las prestaciones convenidas. 

Las partes podrán pa¡;tar que la distribución y ventas sean realizadas por tercero,. así 

(,;nmo convenir sobre el contenido dd contrato de edición, salvo los derechos 

irrenunciables establecidos por esta ley. 

¡\11il:ulo 43. Corno t:.xcepción a lo previsto por el ruticuló JJ dt: la presente Ley, el plazo de 

la l:t:sión de derechos de obm literJJias no estará sujeta a limitación aJl:,runa. 

Articulo 4 .. L El l:ontrato de edición de una obra no implica la transmisión de los demás 

Jt:rechos patrimoniales del titular de la misma. 

Articulo 45. El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones. 

supn:siones o cualesquiera otras modificaciones sin consentimiento escrito del autor. 
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AI1iculo 46. El autor conserv:;tr::t el derecho de hacer a obra las correcciones. enmiendas. 

adiciones o mejoras que convenientes antes de que la obra entre en prensa. 

Cuando las muditicaciones hagan mas ont!rosa la edición. el estará obligado a resarcir 

los gastos qut: pur ese motivo St! originen. salvo pacto en contrario. 

Articulo 47. El contrato de edición deber:í contener mínimo los siguiente elementos: 

l El número de ediciones o; en su caso. reimpresiones. que comprende; 

[[ La c:lntidad de ejemplares de qua conste cada edición; 

111 Si la entn.:~a dd material es o no en exclusiva. y 

I V La rt:llluneración que deba percibir el autor o el titular de derechos patrimoniales. 

Articulo 48. Salvo pacto en contrario. los gastos de edición. distribución. 

promoción. publicidad. propaganda o de cualquier concepto, serán por cuenta del 

editor. 

Articulo 49. El editor que hubiere hecho la edición de obra tendrá el derecho de 

pn.:ferencia en igualdad de condiciones para realizar la siguiente edición. 

Articulo 50. Si no e.'\iste convenio respecto al precio que los ejemplares deben tener para 

su venta. el editor estará facultado a fijarlu. 

Articulo 51. Salvo pacto en contrario. el derecho de editar separadamt:!ntt:! una o vanas 

obras del mismu autor no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto .. El 

derecho de editar las obras de un autor no confiere al editor el derecho para editarlas en 

conjunto. El derecho de editar en conjunto las obras de un autor no confiere al editor la 

facultad de editarlas separadamente. 

Articulo 52. Son obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial: 
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I Entregar al editor In ubra en los ténninos y condiciones contenidos, y 

[! Rl.:sponder ante el editor da la autoría y originalidad de la obra. así 

':01110 uel. ejercicio pacifico de los derechos que k hubiera transmitido. 

:-\rticulo 5J. Los editores deben hacer constar en fonna y lugar visibles de las obras que 

publiquen. los siguientes datos: 

1 Nombre. denominación o razón social y domicilio del editor; 

11 AI10 de la eJición o reimpresión; 

JlI Numero ordin;;tl que corresponde a la edición o reimpresión. cuando esto sea posible, 

i\umero Intt!macional Nonnalizado del Libro (ISBN), o el Numero normalizado para 

Publicaciones Periódicas (ISSN), en caso de publicaciones periódicas. 

Articulo 54. Los impresores deben hacer constar en fonna visible de las obras que 

impriman: 

[ nombre. uenominación o razón social: 

11 Su domicilio. y 

111 La t\:cha en que se terminó de imprimir, 

Articulo 55. Cuando en el contrato de edición no se haya al término dentro del 

cual deba quedar concluida la edición a la vema los ejemplares, se entenderá 

ljue este término es de un año contado a partir de la entrega de la obra lista para 

t:dición. Una vez transcurrido este lapso sin que el editor haya hecho la edición, 

al titular de los derechos patrimoniales podrá optar entre exigir el 

cumplimienlO del contrato o darlo por terminado mediante aviso escrilO al 

editor. En uno y otro casos, el editor resarcirá al titular de los derechos 

patrimoniales los daños y perjuicios eaLIsados. 
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El termino para ]..llmer ,\ la \'cnta In!) ejemplares no podrá I.!xceuer de dos años, contados a 

partir dd momento en que se pone la ohm a disposición del editor. 

Articulo 5(1. El contratu de edición terminara. cualquiera que sea el plazo estipulado para 

su duración. si la ed(cióll objeto del mismo se agotase. sin perjuicio de las acciones 

lkrivaLlas del propio o si el edilOr no distribuyese la ohra en los términos pactados. 

Se entenderá agotada una edición. cuando el editor carezca de los ejemplares de la 

misma pam atender la demanda del publico. 

:\t1icu!u 57. Toda persuna fisiea o moral que publique una oor" esta obligada a 

mencionar l'j nombre dd autor o el seudónimo en su casu. Si la obra fuere anónima Se 

hara 1.'\ Instar Cuando se ¡rate ue traducciones. compilaciones adaptaciones u otr¡¡s 

\ ,:r ... ione::-. ~L' hara conswr ademús. d nL)!llhrc Je quien la realiza. 

2.7.- Del Registro Puhlico del Derecho de Autor. 

fi1.:111.: por objeto garantizar la seguridad jurídica de lus autores de los titulares de los 

dt:rcchos COtlt:.\lIS : de ¡o~ titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus 

.:all.~'J!lUbicntt:~. ~lsí como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través 

Je Slt it1~..:ripción. 

ArL 163.· En el Rt:gistro Puhlico del Derecho de Autor se podrán inscribir: 

! Las ohr~Js ¡i(('"rarias o aJ11<;ticas qUI! presenten sus ílutore:s: 

11 l.ns c('mpendios. urn:glos. trauucciones. adaptaciones 11 otras versiones de obras 

li!\?furias o artísticas. aun cuando no se compruebe la autorización concedida por el 

titular dd derecho patrimonial para divulgarla. 

Esta illscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a 

I11L'nos que se acredite la autorización correspondiente. Este hecho se hará constar tanto 

~~n la inscripción como cn las t.:t.:rtiticaciones que se expidan: 
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I!I Las escrituras y estatutos de las diversas socit:dades de gestión colectiva y las que los 

rdormt:n o modifiquen; 

IV Los pactos o convt:nios que cekbren las socit:dades mexicanas de gestión colectivas 

con las sociedades t:xtranjeras: 

V Los actos convenios o contratos que en cualquier fomla cont¡eran. modifiqúen. 

tramiten. graven o extingan derechos patrimoniales: 

VI Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos: 

V[I Los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto. cuando la representación 

conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar ante ¿I; 

VIII Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión colt:ctiva a 

favor de estas: 

IX Los convenios o contratos de interpretación o ejecución que cekbren los artistas 

interpretes o ejecutantes. y 

X La~ car:H:terísticas graficas y distintivas de la obra. 

Articulo 164.- El Registro Publico dd Derecho de Autor tiene las siguientes 

obligaciones: 

I Inscribir. cuando proceda. las obras y ducumentos que le sean presentados: 

1I Proporciunar a [as pcr.:;onas que lo soliciten la información de las inscripciones y . salvo lo 

Ji~pLlesto en los párrafos siguientes. de los documentos que obrJ.TI en el Registro. 

Tratúndosc de programas de computación. de contratos de edición y de obras inéditas. la 

ubtención de copias solo se pennitirá mediante autorización del titular del derecho 

patrimonial o por mandamiento judicial. 

Cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las constancias de 

registro. el instituto expedirá copia certificada. pero por ningún motivo se permitirá la 

salida de originales del Registro. 



Las autoridades judiciales o administrativas que requieran tener acceso a los originales. 

deoerán realizar la inspección de los mismos en el recinto del Registro Publico del 

Derecho de Autor. 

e uando se tfate de obras fijadas en soportes materiales distintos del papel, la autoridad 

judicial o administrativa. el solicitante, o en su caso, el oferente de la prueba. deberán 

aportar los medios técnicos para realizar la duplicación. Las reproducciones que resulten 

con motivo de la aplicación de este articulo únicamente podrán ser utilizadas como 

constancias en el procedimiento judicial o administrativo de que se trate, y 

11/ Negar lu inscripción de: 

a) Lo que no es objeto de protección conforme al articulo 14 de esta Ley. 

b) Las obras que son del dominio publico: 

e) Lo que ya este inscrito en el Registro; 

d) Las marcas. a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la obra que 

pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella: 

e) Las campañas y promociones publicitarias; 

t) La inscripción de cualquier documento cuando exista alguna anotación marginal. que 

sLlspl.:nJa los efectos de la inscripción. proveniente de la notificación de un juicio 

rdutivo a derechos de autor o de la iniciación de una averiguación previa. y 

g) En general los actos y documentos qut: en su forma o en su contenido contravengan o 

st:an ajenos a las disposiciones de es tu Ley. 

43 



CAPITULO TERCERO 

ANALlSIS DE LOS ARTlCULOS 424 FR.-\CCION II y III Y 424 BIS f"R-\CCION I 

DEL cODleo PENAL FEDEAAL. 

Articulo 424.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres 

mil días multa: 

L- Al c:dilor, pn:xluclor o grabauor 4UC: a sabit:lujas proolllca más IlluW!mS Je 

ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor, que los 

autoriz.ados por el titular de los derechos; 

II1.- A !.luiell u:st! t:1l rUllfLa uulu:sa, CUI! fill lit: lucro y siu la aulOlización 

correspondiente obras protegidas por la Ley Federal de Derecho de Autor. 

Articulo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez Mas y de dos mil a veinte mil 

días multa: 

L- A quit:u proJULca, rt:pruuuzca, illlrouuL.Ca al país, aJmact:nt:. lranspurh:, Jisllibuya, 

venda o arriende copias de obras, fonogramas, videograrnas o libros. protegidos por la 

Ley Federal de Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial 

y ::.ill la aulUl;w¡;iún que: en lus l¿nninus u(! la ¡;itaua h::y Jdnt ulurgar d lilular ue: los 

derechos de autor o de los derechos conexos. 

Definiciones. 

Producir.- Latin producere. Engendrar, crear, procrear, se dice propiamente de las 

cosas de la naturaleza, y por extencion, de las del entendimiento. 

Reproducir.- Producir de nuevo o volver a producir. Sacar copia de una cosa por 

cualquier procedimiento. 

Lucro.- Provecho o ganancia que se saca de una cosa. 

Ahnacenar.- Guardar en casa o edificio donde se guardan generoso ReWllr muchas 

cosas. 

44 



Transporte.- .... \áeo. conducción de personas o cosas por medio de una aeronave. 

De co:;as. contrato mediante el cual una de las partes, el porteador. se obliga por cierta 

retribul:ión. o porte.: a llevar de un punto a otro. sin encargar la ejecución a un terc~ro. 

las e.:nsas que a tal tin le sean encargadas, '! ponerlas a disposición de la persona a la 

cual \'an dirigidas. Marítimo, el que se efectúa en los buques o barcos de roda clase. 

Terrt'stré'. conducción de personas o mercaderías de un punto a otro por vías 

terrestres, entendiendo por ellas las que no son marítimas ni fluviales ni aéreas. 

Distribuir.- Dividir entre varios una cosa, designando lo que corresponde a cada 

uno. se.:glln conve.:niencia, voluntad regla o derecho. Dar a cada caso su oportuna 

colocación o el destino conveniente. 

Vender.- Traspasar a otro la propiedad de una cosa por un precio convenido. 

Exponer II ofrecr.:r al publico los géneros o mercaderías. propias o ajenas. para el que 

las quir.:re comprar. 

Arrendar.- Ceder o adquirir por un precio determinado el goce o 

aprovechumiento temporal de cosas. obras o servicios. 

Copia.- Repruducción o traslado de un escrito. Reproducción de una obra 

lit~rarja o de artt!. E~cribir en una parte lo que SI! encuentra escrito en otra. Escribir lo 

qu~ otro va dicit:ndo. 

Especular.- Hacer operaciones comerciales o financieras de las cuales se espera sacar 

pro\'..:cho gracias a las variaciones de los precios o de las cotizaciones. Utilizar algu para sacar 

prov..:cho o ganancia. 

Libro.- Conjunto de hojas de papel escritas o impresas reunidas en un volumen cosido o 

encuauernado. 
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3.1.- Conducta. 

Para la realización de t!sle y de todos los delitos requieren qut! exista una conducta. que 

mas ({lit: un elememo del delito. es base de su estructura: la conducta de acuerdo a los finalistas 

es delinida como: 

Un movimit!nto O Inactividad corporal voluntario, que produce un cambio en el mundo 

extaior. previa fijación de un objetivo o finalidad. que es. hacia donde se encamina dicha 

actividad o inactividad corporal. 

A mayor abundamiento. la conducta en su formación pasa siempre por las siguientes 

ctapas: 

3.1.1.- Etapa Interna. 

U.l ctapa interna es aquella que se da en la esfera del pensamiento, ° sea en el interior del 

sujeto. y en la que habrá que distinguir tres principales momemos en el desarrollo o formac.ión 

de tenw conducta humana. que son los siguienh:s: 

1.- Fijación de fint!s. se dice que en toda acción que el hombre realiza siempre existe un 

primt:r momento. consistente en la proposición o fijación de fines, algo que alcanzar antes de 

emprender una actividad. es decir un objetivo har.:ia dunde SI:! I:!ncamina la actividad corporal 

dt:1 sujeto activo: que en el caso en concreto seria la finalidad u objetivo de reproducir 

distribuir vender o arrendar y en términos generah-:s explotar con fines de libros ·sin 

consentimiento dto: su titular: siendo en consecuencia dicho fin relevante para e! derecho penal. 

2.· Selección de los medios y de [as formas de realización de la acción para la 

consenlción de! tin propuesto. es decir. dependiendo del fin que el sujeto se haya propuesto. es 

como va a determinar en que forma lo va a alcanzar y cuales son los medios que va a utilizar 

para dio: si la persona se fija como fin explotar por cualquier medio libros sin consentimiento 
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de su titular con tines de lucro, puede seleccionar como medio libros de mayor ¿xito del 

mOIllt::nto tendientes a reproducir: así COmo Ilt:var a cabo tal actividad en tal fomla, tal lugar 

(lahoratorio c1amlt:stino) a tal hora. de. 

J.-La posibilidad de producción de consecuencias secundarias qué puedan producirse 

junto al tin principal. dependiendo del tin que el sujeto se haya propuesto y dependiendo de los 

medios que seh:ccione y de las formas de realización para la consecución de ese fin put::de 

plantearse la posibilidad de que se produzca alguna otra consecuencia secundaria junto al tin 

principal que puede ser relevante o irrelevante para el Derecho PenaL Si lo que se propone el 

sujeto es reproducir, con fines de lucro libros sin consentimiento de su titular, pero en fomla 

bien daboruda y bien impresa, de tal modo que las copias no autorizadas imiten en grado de 

confusión el libro legitimo, imitánJolo fraudulentamente en este caso se producen otras 

cons~cw.:ncias distintas al tin u objetivo principal que.: se propuso las que de igual tonna son 

re!n"<Intes para .:1 derecho penal. como el uso de signos distintivos O logotipos y marcas 

comt::rciales que id~ntifican el libro, que de igual fomla se esta explotando sin consentimiento 

de su titular. las cuales puede o no prever el sujeto al momento de realizar el fin principal. 

Si en estos tres momentos que surgen en la esferu del pensamiento no sucede nada en el 

mundo \.'.\terior. todo esto resultaría irrelevante para el derecho penal, es decir que no se 

prodw.:iriun consecuencias penales y por tanto no se le impondría una pena a aquel que 

simpkmt:nte se haya tijado un determinado tin u objetivo, aunque este sea antijurídico y 

reprochable por la sociedad; en virtud de lo anterior se requiere que esa etapa interna se 

traduzca en actos \.'xtcmos para ser dignos de sanción al encontrarse en d supuesto nonnativo. 

3.1.2.- Etapa Externa. 

Esta consiste en la puesta en marcha de la actividad corporal. o en su caso la inactividad 

corporal obteniendo un resultado. es decir. en el caso concreto es el desarrollo de esa actividad 

corporal hacia la consecución del tin propuesto (la reproducción no autorizada de libros con 

tines de lucro) que produce un cambio en el mundo exterior, el resultado (afectación del bien 
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jurídico tlHelado por la norma de derecho) a mayor abundamiento esta elapa t:xtema se 

comporh.' de un prol:eso causal que se divide en las siguientes etapas: 

l." Un movimiento corporal voluntario. o sea la actividad o activación corporal 

voluntaria que produce un cambio en el mundo exterior (manifestación de la voluntad en el 

Illundll e.\teriur) y que puede ser relevante o irrelevante para el derecho penal. 

En t'sta primera etapa externa del delito, la voluntad funge co~o factor desencadenante 

del movimil!ntll (;orporal. es decir que el movimiento corporal es producto de la voluntad del 

agente y el cual se dirige a la consecución del fin u objeto claramente definido. que en el caso 

concn.:to consiste en ese movimiento corporal tendiente a la explotación por cualquier medio 

material (producir. lIsar. reproducir. introducir. almacenar. transportar. distribuir. vender o 

arrendar) de lioros sin consentimiento de su titular con la finalidad de obtener· un 

apnln:-:hamiento económico. 

2." Un segundo demento es el resultado. que es tratándose de acciones típicas, la lesión 

O pLle~[;J en pelig.ro de un bien determinado. bien jurídico~ ese es el resultado de una acción 

penalrm:nte relevant!:!. 

El resultado es según el tratadista Maggiore. "la consecuencia de la acción. que la . ley 

consiLkra decisiva pura la realización del delito: o lo que es lo mismo. la realización dd tipo 

fijado pur la Ley. 

El uelito que se analiza se ve consumado a partir del momento en que la conducta 

produc~ el rt!sultado tipico contenido en el articulo 424 fracción 11. III Y bis de la Ley federal 

de Dcn.:chos de Autor. 

La doctrina clasitica el resultado en: índole jurídica o fonnal y naturalista o material. 

que SI..' Jdine como: 

Jurídica o formal: Aquellos resultados que provocan mutaciones en el mundo 

juríJico o inmaterial. 
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Naturalista o material: Los que producen una. modificación en el mundo 

mataia!. perceptible por tos sentidos y con existencia temporal y espacial. 

En d delito de la reproducción no autorizada de libros se produce un resultado de índole 

juríJiL:o o inmaterial, consistente en la violación de los derechos patrimoniales del titular del 

libro. por la ausencia de autorización o consentimiento y asimismo se produce una 

moditicación en d mundo material de fácil apreciación por los sentidos, al lanzar al mercado 

copias apócrifas libros imitando fraudulentamente los originales, dejando de percibir el titular 

un apro\'c(;hamicnto económico. 

A continuación procederemos a c\usiticar el delito en orden al resultado, basándonos en 

d nwestro Porte Pctit que da al respecto la siguiemc clasiticación: 

1 ." Instantáneo, 

2.- Instantám:o con efectos permanentes, 

3.· Permanentes, 

..J." Necesariamente permanentes, 

5." Eventualmente pe!111Unentes, 

6.- Alternativamt:nte permanentes, 

7.- Formales, 

S.- Malcriaks, 

CJ.- De lesión, y 

1 0.- Dé poligro. 

En base a diwrsos juristas de la materia, el delito en estudio se clasitica atendiendo al 

rt::sultauu en permanente (continuo o sucesivo), el cual es definido Como el delito. de 

eonsLllllación indefinida, el delito que dura. cuyo tipo legal continua realizándose hasta que 

intervit:ne alguna causa que lo hace cesar: en el caso de la reproducción apócrifa de libros, este 

se caracteriza por t:star compuesto de diversas actividadt!s independientes que se suceden y 
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prolongan en el tiempo. por lo cual su consumación se ve de igual forma prolongada. pues 

bien esta actividad ilícita se traduce en la reproducción. almacenamiento. distribución. venta. 

arrendamiento que culmina en poner en manos dd publico consumidor las copias apócrifas 

obtl.·nien.do un lucro indebido si no es que antes interviene alguna causa que lo haga cesar. 

Cuminuundo con la clasificación dd delito que se analiza de acuerdo al resultado. se considera 

tambi¿n que es un delito de lesión. que se caracteriza por que una vez consumado, causa un daño 

direct0 0 ekctivo en intereses o bienes jurídicamente protegidos por tma norma prohibitiva. 

Al respecto consideramos que es de lesión. debido a que una vez que se explotan por 

cualquier medio libros. sin consentimiento. se causa un dailo o lesión a los derechos 

patrimoniales de [os titulares de dichos libros. derivando una afectación económica como 

cOl1secuencia de la compdencia desleal. 

Esta afectación económica se da cuando el producto original deja dt.! ser comprado po.r el 

público consumidor. adquiriendo uno de menor calidad (pirata) que ostenta la marca 

falsiticada. lo que trae en consecuencia que dicho consumidor en adelante no adquiera mas 

artículos o productos que ostenten las marcas falsificadas aunque estos sean genuinos. 

3.- En h:rcer lugar tenemos la relación de causalidad que debe darse entre el movimiento 

corporal y la lesión o la puesta en peligro de un detcnninado bien jurídico. el resultado. 

Esta tercera fase de la etapa externa de la conducta, básicamente consiste en la rc!o.ción 

que dene existir enlre movimiento corporal tendiente a la explotación por cualquier mt:dio 

malcrial (proJucir, usar. reproducir. introducir, almacenar. transportar, distribuir. vender o 

arrendar) de libros. y la lesión de los derechos patrimoniales de su titular, ya quo no existe su 

consentimiento para pt:nnitir tal actividad. 

En conclusión podemos decir que el delito que nos ocupa requiere una conducta· de 

acción dirigida a un tin claramentt: definido, que en este caso consiste en la reproducción. 
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distribucion. venta o arrendamiento de libros con fines de lucro sin consentimiento de sus 

legitimos titulares. 

3.2.- Tipo y Tipicidad. 

Recordemos que el tipo es considerado como la descripción que hace la ley de una 

conducta o hecho que se considera digno de sanción, en otras palabras el tipo penal es 

entendido como la descripción de la conducta que la nonna prohibe o que la nanna ordena. 

En este caso. como anteriormente le hemos mencionado encontramos el tipo del 

delito que estudiamos los articulos 424 fracción 11 y 111 Y 424 bis fracción I del Código 

Penal F\."deral. 

La tipicidad también definida anteriormente es considerada como la adecuación o 

atirm3ciún de todos y cada uno de los t:h:mentos que estructuran el tipo. es decir que no habrá 

tipicidad si falta alguno de esos elementos. 

Para el caso que se analiza. la tipicidad se da cuando un tercero sin consentimiento del 

titular producir. usar. reproducir. introducir. almacenar. transportar. distribuir. vender o 

arrendar libros con fines de lucro. 

3.2.1.- Elementos objetivos del tipo penal. 

Los elementos objetivos del tipo penal son aquellos que se derivan de la propia 

cstrw.:tura de [a parte objetiva de la acción. 

3.2.2.- Sujetos. 

La calidad de los sujetos, se refiere a la parte activa y pasiva del delito. De aquí se de~iva 

que la parte o sujeto activo es aquel que comete el delito. frente a la parte o sujeto pasivo. que 

es representado por quien sufre el perjuicio o lesión del bien jurídico protegido. 
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En (.:1 delito de la reproducción d~ libros sin consentimit:nto de su titular. la ley no 

estabb.::t; la n~ct:sidad de una calidad especial del sujeto activo. es decir es un sujeto común. 

IW calilicado cualquier persona u autor puede ser. 

Por Sll partt: el sujt:to pasivo. requiere ser calificado, consistente en que este tiene que ser 

d titular dd derecho de los libros qu.~ se t:stán usando producir. usar. reproducir. introducir. 

almacenQL transpurtar. distribuir, vt!nder O arrendar sin su consentimiento que en el caso en 

pnrti\.:ular pueden ser el autor o el editor. 

En los tipos penales que st! analizan. no se exige un dett:mlinado numero de sujetos para 

que la acción pueda llevarse a cabo. t:n el que podrán intervenir cualquier numero de personas 

que ckscribt! d articulo 13 del Código Penal Federal. 

La categoría de los sujt!tos participantes en la realización de un delito puede ser de 

di\'l..'rsa indolt: tales como: 

-Autor material: Son aquellos sujetos qua cometen directamente una conducta 

anlij urídica ~n detrimento dt: un bien jurídico: 

-eoautaria: St: da a través de la realización de un delito producido por dos O mas 

personas conjuntamente; 

-Autoría mediata: St: da cuando el autor se sirve de otra persona (un tercero) para la realización de 

un delito dada la inimputabtlidad o insuficit:nte capacidad del tercero paro impedir su participación: 

-Autoria intel~ctual: Se da por la inducción a un tercero para la comisión de un delito; 

-Complicidad: Existe cuando un tercero auxilia intencionalmente y previo acuerdo, al 

sujeto activo en la realización de un delito. 
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En d ddito contenido en el numeral 414 fracción 11 y 111 Y 424 bis fracción 1 del Código 

Penal Federal. la c:.ltegoria de los sujetos participantes, puede ser cualquiera de las antes 

ciloJas. a e.xcepción de IJ. autoría mediatJ.. 

3.2 . .3.- Conducta. 

El tipo penal debe reflejar en su estructura s!-l objeto de regulación que es la 

conducta humana, la que es desarrollada por el sujeto activo en todas y cada una de 

sus fases del delito. la cual en el caso concreto consiste en la acción por parte de un 

krc~ro encaminada a la producir, usar, reproducir. introducir, almacenar, transportar, 

distribuir. vender o arrendar libros con fines de lucro sin consentimiento de sus 

kgítimos tillilun:s. 

3.2..t,- Objeto Material. 

El objeto material es sobre 10 que debe recaer la acción. del agente según la descripción 

hecha por la Ley. 

Al respecto es de mencionarse la división que hace la doctrina entre el objeto material yel 

jurídico. 

El primero de ellos lo conforma la persona o cosa sobre el cual recae la 

acción delictiva. que tratándose de los delitos en estudio se. rdiere a producir. 

usar. reproducir. introducir, almacenar. transportar, distribuir, vender o arrendar 

las copias de los libros, sin consentimiento de autor. 

El objeto jurídico consiste en el bienjuridico tuteado por la nonna de derecho, y el que 

es ksionado por la conducta delictiva. que en este caso se traduce en los derechos 

patrirnonialt:s que tiem: d editor de libros para su uso o explotación exclusivos. 
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3.2.5.- Medios de Ejecución. 

l.os medios de ejecución o especiales medios o femnas de realización son aquellos que el 

legislador considera que do;;:ben concurrir en una acción para que sea penal mente relevante. 

El tipo del delito en estudio no requiere de medios específicos de ejecución, sin embargo 

es dio! señalar que para la realización de este se utilizan todo tipo de aparatos de reproducción o 

copias de los libros que se explotan sin consentimiento de su titular, cualquier tipo de 

serigrat1a y papel para falsificar el libro. etc. 

Rd'tn:ncia de elementos objetivos, son aquellas que describen una conducta y que son 

aprL'ciabks por los sentidos. y que sc traducen básicamente en el núcleo del delito que consiste 

en producir. usar. reproducir, introducir, almacenar, transportar. distribuir, vender o arrendar 

dt..' libros con fines de lucro. contraviniendo lo dispuesto por los artículos 424 fracción II y m y 

424 bis fracción 1 del Código Penal Federal.. 

Las rderencias de elementos nonnativos son aquellas que requieren alguna descripción 

jurídi¡':(l o cultural. es decir. son los que requieren de un determinado juicio de valoración de 

cono¡,:irnicntos técnicos o jurídicos. En los artículos 424 fracciones 11 y 1II Y 424 bis fracción 1 

se n~l:Ogen algunos de estos elementos que son: arrendamiento. libros. lucro conceptos de los 

cuah:s han quedado anteriormente detinidos. 

Pur ultimo en cuanto a las referencias de elementos normativos de lugar tiempo 

y ocusión. el delito que nos ocupa no señala ninguna. pero es de mencionarse que para 

que la conducta sea sancionada. esta debe producirse en el interior del territorio 

naciunal o en algún estado que haya celebrado con México algún convenio de 

n:¡;iprocidad en cuanto a la matcria. En cuanto a las referencias temporales tampoc~ se 

señala alguna. pero cabe enunciar que el autor de un libro goza de 50 años contados a 

partir de la fecha en que se termino la obra literaria para ejercitar cualquier acción que 

se suscite en demérito de sus libros. 
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3.3.- Elementos subjetivos del tipo penal. 

0010.- Como quedó anteriormente asentado la tinalidad y la causalidad son los 

~h . .'menlus qll~ estructuran el concepto de conducta_ es decir que la tinalidad debe ser analizado. 

a nivd de la conducta típica o sea. si el tipo describe conductas, es aquí en el propio tipo 

dond..:' habrá que analizar esa finalidad que es lo que el agente se ha propuesto. es decir el 

contt'nido de su voluntad. 

Cuando hablamos de acciones penal mente relevantes que Se describen en un tipo penal. 

la tinalidad recibe un nombre especitico que corresponde al dolo, a mayor abultamiento el 

dolo no es mas que la finalidad establecida en la ley penal. 

El articulo 9° en su primer párrafo de nuestro Código Penal Federal describe lo que debe 

t'ntendefSc pOf una conducta dolosa al establecer: 

Art. 9.- "Obra dolusamente d que. conociendo los elementos del tipo penal. o previendo 

como posiblt;! el resultado típico. quiere o acepta la realización del hecho descritu por la ley: 

y .. 

De esta ddinición se desprende que para que exista el dolo en una conducta depen 

necesariamente concurrir el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo penal y ta 

voluntad de n:alización de dichos elementos, es decir Ull. aspecto cognoscitivo y el aspecto 

volitivo que se traduce en el querer y aceptar la realización de estos dementos descritos per la 

Ley penal. 

El delito que se analiza consistente en producir. usar, reproducir, introducir. almacenar. 

transportar. distribuir. vender o arrendar libros con fines de lucro contraviniendo lo dispuesto 

por los artículos 424 fracción JI y III Y 424 bis fracción I del Código Penal Federal. es de 

acut'ruo a su realización de carácter doloso. ya que este delito requiere para su consumación 

una ideación de un fin detenninado y su preparación que se extiende en el tiempo. 
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Sostt:nemos esta posicion t:n virtud de que el sujeto activo conoce perfectamente que la 

reprndLKción no autorizada dt: libros t:s una conducta prohibitiva por una norma penal. y~l que 

es una intormación que se t:ncuentra a nivel del común de las pt:rsomis. asimismo se propone 

esa tinalidad. posteriorrncntt: encamina su actividad hacia la consecución dio! ese fin. o sea 

qut:riendo y aceptando la realización dlo!l ht:cho descrito por la ley al tener la voluntad de llevar 

a cabo la e:'<plolación de libros sin consentimiento o autorización de su titular. obteniendo un 

aprovechamiento económico que no le corresponde. 

C\J!pa.· El concepto de culpabilidad se encuentra de igual f'orma t:n el precepto antes 

in"llcado en su segundo párrafo. al establt:cer: 

Articulo 9.· ..... 

Obra culposamente. el que produce d resultado tipico. que no previó siendo previsible o 

prt:\ ió confiando en que no se produciría. en virtud de la violación a un deber de cuidado. que 

debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. 

Descartamos la posibilidad de que el delito en estudio se produzca de manera culposa 

puesto que dichos conocimientos se encuentran en la esfera de su voluntad y su realización se 

encuentra encaminada perfectamente a la tlnalidad de explotar un libro o copia del mismo a 

sabiendas que t:sta protegido. para obtener un lucro. 

JA.- Antijuridicidad. 

En este ekmenlO del delito encontrarnos una variedad de definiciones de los mas 

dt:stilcados jurisconsultos. los cuales establecen difert:ntes enf'oques al respecto. 

En d caso en particular nosotros nos abocamos por enunciar una definición tradicional 

de la untijuridicidad consistente en que una conducta es antijurídica, por que es contraria al 

dat.:dlO. esto implica una relación de contradicción entre la conducta humana y el 

ordt.:namiento jurídico. 



Para lI~gar a lo. afimmción de que una conducta es antijurídica. no se puede partir de la 

afirmación de sus componentes como en el caso de la tipicidad, sino que según lo establt!ce la 

doctrina, d proceso qut: hav que seguir es un proceso de valoración negativo consistente en 

deh:rminar una vez que se ha atinnado la tipicidad dt: una conducta, si con relación a ella no 

existe una norma permisiva. es decir una causa de justificación. En la medida en que en el caso 

concn:to no opere una causa de justiticación. entonces se dirá que la conducta es antijurídica: 

es aquí en donde se plantea esa valoración de la conducta típica. 

Para realizar esta valoración, primero hay que constatar la existencia de una conducta 

que n:lma los elementos del tipo contraviniendo la nonna de derecho; después hay que 

determinar si no e.'\iste una nonna permisiva por ejemplo el estado de necesidad. el ejercicio 

de un den:cho. la legitima defensa, etc. 

En el caso de la reproducción no auwrizada de los libros, encuadrará la lipicidad cuando 

se reúnan todos los elementos del tipo contenidos en el numeral 424-fracciones 11 y III Y 424 

bis fracción I del Código Penal Federal y se dirá que esa conducta es contraria a la nonna 

prohibitiva. de derecho penal. es decir se trata. de una conducta antinonnativa. una conducta 

típic:!_ de lmí.l conducta penal mente relevante; pero puede suceder que en la realización de esta 

conducta contra.ria a la nOnTIa prohibitiva encontramos que hay una nonna pennisiva (e.xcusa 

absolutoria) como t:l ejercicio de un dt:recho conferido anteriormente para la explotación de un 

deh:rminado libro lo que traeria en consecuencia que esa conducta típica sea valorada 

positivamente y pur tales circunstancias esa conducta típica sería licita, es justiticada. no será 

contraria a derecho por la presencia del ejercicio de un derecho previamente conferido que la 

norma pt:rmisi\"a otorga. 

Sin embargo, si en la conducta de la explotación de un libro sin consentimiento de su 

titular. no opera alguna nonna pennisiva. como' el ejercicio de un derecho, enlOnces la 

valoración que recaiga sobre esa conducta típica seria una valoració~ negativa. es cuando se 

dice que esa conducta típica es también antijurídica, es contraria al ordenamiento jurídico; es 
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así ('omo st: determina la antijuridicidad de la conducta. a traves de un proceso de valoración 

neg::tti\'o de la conducta típica. consistente en dett:rminar si no se da alguna de las causas que 

tit:n('n como d~cto la exclusión de la propia antijuridicidad. 

En d delito en estudio la única causa de justiticación o excusa absolutoria que podemos 

encontrar pura que uno. conducta no sea antijurídica, es el ejercicio de un derecho. el cual 

consiste en la realización de ciertos actos, cuya ejecución es indispensable para poder ejerc~r el 

den.:cho de que se trate. Tal situación podría verst: retlejada en el caso de que un tercero 

reprodlljaa. distribuyera. vendiera o arrendara libros para 10 cual haya obtenido por su titular 

la concesión parcial o anterior al que esta ejercitando tal derecho. a lo que el presunto 

n:spunsable e-sl,lría alegando en su defensa el ejercicio de un derecho anterior parcial, otorgado 

por ('1 tiwl'lr de la ohm. 

3.5.· Culpabilidad.· 

Otro demento del delito es la culpabilidad la que es entendida cama un juicio de 

reproche que st: le hace al autor de una conducta antijurídica en virtud de haber actuado en 

COntra d~ bs exigencias de la norma pudiendo haber actuando de diferente manera. se trata de 

un C¡JI1(.:('Pto t:minentemt.:ntc nonnativo. 

Paro. formular el juicio de reproche se requiere la existencia de ciertos elementos: 

3.5.1.~ Imputabilidad. 

La imputabilidad es el primer requisito para que un sujeto sea considerado culpable; la 

imputabilidad se ddine tradicionalmente como la mera capacidad de entender y de querer. 

Ln imputabilidad corresponde a la capacidad psíquica del sujeto de realizar acciones es 

decir una capacidad restringida; porl{ue para realizar acciones se requiere que el sujeto tenga 
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cono\:imiento. tenga voluntad y para dio se requien: previamente la capacidad de conocer y de 

querer. 

[n este urden !le ideas para que el agente sea imputable se requiere: 

\.- Que tenga la capacidad de comprender el carócter ilícito de la conducta: una 

capacidad restringida de entender. 

2.- Capacidad de determinarse o de motivarse para actuar de acuerdo a esa comprensi€ln. 

Es ¡¡sí que la imputabilidad no es mas que la mínimo entendimiento y aptitud que tenga 

una persona en d momento de la realización de la conducta delictiva. Esta es una cue!:itión 

psíquica pn:\'ia p'lnI poder detenninar si el sujeto es culpable o no. 

En el caso ~specifico de los delitos que analizamos el sujeto es a todas luces imputable 

tod'-l \cz que en su realización se requiere una mínima capacidad mental e intelectual' de 

t::ntcnder y de motivarse para llevar a cabo tal actividad ilícita la cual seria contradictoria al 

es{¡).uo dt: falta de imputabilidad put!s aun en el caso de existir la inimputabilidad se pondría en 

duda que esta se pudiera extender por todo el tiempo que este delito requiere para su 

consumución es decir que el sujeto no viviese durante todo el intt:rcriminis. Es un momento de 

lucith:z en t:l cual fuera capaz de concientizar su actividad ilícita. Por otro lado cabe mencionar 

qut: en este dditll d sujeto activo debt: satisfacer la mayoria de edad (18 años) toda vez qll~ la 

ausencia dt: t:sta t:s un'-l causa de ¡nimputabilidad sin embargo también a los inimputables son 

destill3turios de sanción penal. en la medida que el derecho tiene un carácter absoluto de valor 

y por esa razón Se dirige tanto a los sujetos capaces como a los incapaces. 

Además tk que el sujeto tenga la capacidad psíquica de comprender y de detenninarse se 

requiere que esa capacidad se actualice en el hecho que [t::aliza et sujeto. Aquí es donde huy 

que n:r si el sujeto que realizó la conducta antijurídica en el momento de llevar a cabo el 

hecho penalmente relevante (reproducción no autorizada de obras literarias) tuvo conciencia 

que lo que estaba haciendo es o era contrario a derecho. No es mas que la actualización de la 
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capacidad d~ comprender el carácter ilícito de una conducta para poder detenninar que 1;.'1 

sujeto es culpable . 

.l.5.2.- No exigibilidad de otra conducta. 

finalmente para ~er determinar que tul sujeto es culpabl~ es establecer de acuerdo a las 

circtulSllncias en que se llevó a cabo el hecho si ese sujeto autor de la conducta antijurídica tuvo o no tuvo la 

posibilidad de actuar de diferente manero por eSI;! se define a la culpabilidad como el juicio de reproche 

cuando el sujeto actúa en contra de las exigencias de la norma pudiendo haber actuado de diterente ~ra 

El poder haber actuado de diferente manera implica que el sujeto haya tenido alternativas 

de acción o sea diferentes posibilidades de acción; si se detennina que el sujeto en el caso 

concrete pudo haber actuado de di rerente manera a como lo hizo es decir en lugar de dedicarse 

a la w.:tividad de la reproducción no autorizada de obras literarias con fines de lucro (alegando 

que t'S su forma de vivir) pudo haber realizado otra actividad (como dedicarse a cualquit::r otro 

tipo de trabajo licito para subsistir) entonct:'s se dice que ese sujeto tenia otra alternativa a lo 

4ue se le llama exigibilidad dt'! otra conducta. 

En condllSión jX)demos decir que paro que tul sujeto sea culpable t!n el delito de la repnxlucción 

no <1utol1nu.ia de obras literarias. además de ser imputable y de tener conciencia de que la reproducción 

apócritiJ. t:n libros es una conducta antijwídica se requiere que le sea exigible LID comportarniento 

diterente lo que implicad que haya ~ido acULar de diferente manera a como lo hizo es decir que el tip:> 

de Slyt:tOS dedicados a esta actividad ilícita pueden a tcx.las luces dedicarse a cualquier otrJ. actividad I;cita 

para poder sarsirce sus mas elementales nect!Sidades de vida. 

3.6.- Punibilidad. 

El maestro Francisco Pavón Vasconcelos define a la punibilidad como la amt:naza de 

pena. que el estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas jurídicas 

dictadas para garantizar la pennanencia del orden social. Por su parte el maestro Castellanos 
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Tena afirma que esta consist~ en el merecimiento de una p~na en función de la realización de 

cierta -:onducta. 

Conforme al delito q·ue analizamos la pena correspondiente ~e establece en el 

rnulticitado articulo 424 frac~iones 11 y III al establecer: "Se impondrá prisión de seis meses a 

seis años y de trescientos a tres mil días de multa ...... y en 424 bis fracción I del Código Penal 

Federal al establecer: Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días de 

multa ... ", este ultimo articulo esta considerado como delito grave, por el articulo 194 fracción 

l.. 33 dd Código Federal de P~ocedimientos Penales. 

3.7 .• Formas de aparidón del delito. 

3.7.1.· Tentativa. 

Una vez que el sujeto c~mforme a su finalidad ha preparado todo lo necesario para la 

realización del delito pasa a ejecutando. En segundo tennino tenemos los actos ejecutivos 

consistentes en la puesta en movimiento de los medios seleccionados en el momento y lugar 

imlicíldos: en esta fase es dond~ entra en consideración lo que es la tentativa. 

El maestro Castellanos Tema ddine la tentativa como aquellos actos ejecutivos (todos o 

algunos) encaminados a la realización de un delito el cual no se consume por causas ajenas al 

querer del sujeto. En términ~s generales la tentativa es la ejecución incompleta de un delito 

por causaS ajenas al agente. 

La tentativa puede ser acabada o ¡nacabada. La primera de ellas se da cuando el sujeto ha 

realizado todos los actos que cree necesarios para consumar el delito ·pero no lo consigue por 

C;Jusas ojenas a su voluntad: '-por otra parte la tentativa ¡nacabada existe cuando el sujeto omite 

realizar todos los actos necesarios para que se consume el delito debido a causas ajenas a su 

voluntad. 
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En virtud de lo anterior el delito que analizamos se puede dar ~n grado de tentativa por 

ejemplo al sorprender al sujeto en un laboratorio clandestino intentando reproducir obras 

literarias sin consentimiento de su titular a lo que traerá en consecut:ncia qLIC d represenlílnte 

social ordenara de inmediato el aseguramiento del equipo técnico de reproducción empleado 

ilt:galmente. así como el material afecto utilizado para dicho propósito o tin incluyendo el 

producto o mercancía que pudiera estar ya reproducida. es decir almacenada_ 

3.7.2.- Consumación del delito. 

Por ultimo u:nemos los actos consumativos. los que se dan cuando la conducta dd 

agente se ha encuadrado perfectamente en la descripción típica hecha por la ley. 

La consumación del delito que se estudia se da a partir del momento en que un sujeto se 

dedica a producir. usar. reproducir, introducir. almacenar, transportar, distribuir, vender o 

arrendar obras literarias sin consentimiento de su titular con fines de lucro y asimismo se 

proillllga (.:n el tiempo. cuando ese sujeto u otro empieza a producir, usar, reproducir. 

introducir. almacenar. transportar. distribuir. vender o arrendar las obras literarias 

contraviniendo lo dispuesto por los artículos 424 fracciones II y III Y 424 bis fracción 1 del 

Código Penal Federal con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico. 

Artículo 428.- Las sanciones pecuniarias previstas en el presente titulo se aplicaran sin 

pajuicio de la reparación del daño. cuyo monto no podrá ser menor al cuarenta por 

ciento del precio de venta al publico de cada producto o de la prestación de servicios 

qut! impliquen violación a alguno O algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal 

d~ Derecho de Autor. 

Artículo 419.- Los delitos previstos en este titulo se perseguirán por querella de parte 

otendida. salvo el caso ~revisto en el artículo 414. fracción L que será perseguido de 
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oficio. En d caso en que lo~ derechos de autor hayan entrado al dominio público. la 

qut:rdla la formulara la Secretaria dI! Educación Publica. considerándose como parte 

úti.:ndida. 

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION EN LA 

INVESTIGACiÓN Y COi\'IPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO 

DEL DELITO Y PROBABLE RESPONSABILIDAD EN RELACION A LOS 

DELITOS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE OBRAS 

LITERARIAS. 

La Constitución General de la Republica en su articulo 21 .crea la institución del 

Ministt!rio Publico. en d articulo. I.Q2 de la misma, prl!cisa las atribuciones esenciales del 

Ministerio Publico Federal y la Ley Organica de la Procuraduria General de la Republi¡,;a 

lo estructura y organiza. señalando las funciones que le corresponden. 

MARCO LEGAL. 

OULlGACIONES. 

F.:I Ministt:rio Publico Federal en la fase procedimental denominada como, 

Averiguución Previa tiene las sigu¡~ntes obligaciones: 

Recibir las denuncias ó querellas que le presenten en forma oral o escrita sobre 

hechos que puedan constituir algún ·delito. 

Decretar en los casos de flagrancia la retención de [a persona detenida. 

Dictar orden de Detención en los casos urgentes si el delito es de los considerados 

gravé' (Arl. 194 Código Federal de Procedimientos Penales). conceder la libertad 

provisional de los inculpados que hayan sido dett:nidos cuando proceda. 
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Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acn:ditación 

de los elt:mentos del cuerpo del .ddito de que se trate y la acreditación de la probable 

responsabilidad del inculpado. como base para e! ejercicio de la acción penal. 

Dictar 0, en su caso, promover ante la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias 

que sean indispensables para los fÍ~es de la averiguación previa o para el debido desarrollo 

de! proceso. 

Decretar el aseguramiento de los bienes, cuando proceda. poniéndolos a disposición 

del Juez si ejercita acción penal. 

Determinar el no ejercicio de la acción penal cuando proceda. 

Ejercitar la acción penal correspondiente cuando proceda. 

Soliciw.r ante el órgano jurisdiccional las ordenes de aprehensión. de comparecencia o 

de ¡;uteo. 

Ofrecer o aportar ante la qutoridad jurisdiccional las pruebas conducentes 

complementarias para el debido esclarecimiento de los hechos motivo del ejercicio de la 

acción penal y obtener las ordenes de aprehensión o comparecencia o el auto de formal prisión 

o sujeción a proceso. 

Para erectos investiga torios cn relación a los delitos so lo cabe la detención de una 

persona si se trata de delito flagrante, en cuyo caso se observara lo dispuesto por 

el articulo 16 constitucional y de los relativos del Código Federal de Procedimientos 

Penales. en el entendido de la. violación de tales disposiciones hace penalmente 

responsable al agente del Ministerio Publico o funcionario que decrete indebidamente 

la retención. 
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Si el inculpado es detenido in fraganti o se prest!'nra voluntariamente ante el 

Minish:rio Publico Federal de la Procuraduría. se le hará saber. los derechos que le 

otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 Código 

Federal de Procedimientos Penales como son entre otros. el de defensa. el de no 

declarar si así lo desea o as~stido por su defensor. y el de presentar y que se le 

reciban prw:bas que ofrezca. y que se tomara en cuenta para dictar la resolución 

qut!' corresponda. y se le dei~a en libertad. provisional bajo caución excepto si" el 

delito por el que se inicio:la averiguación previa se refiere a alguno de los delitos 

graves previstos en 'el artic'u'lo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales en 

cuyo caso el Ministerio PublicQ deberá ordenar como ya dijimos. la Detención por 

tratarse de un caso urgente. 

El Ministerio Publico" tiene bajo su control el procedimiento denominado 

Avc.:riguación Previa establecido en la fracción I del articulo 1° del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

El periodo llamado tamhién de preparación de la acción penal se inicia con la 

denuncia o la querella y concluye cuando el Ministerio Publico esta en aptitud de 

ejercitarla. 

La acción penal da vida al proceso, y para que pueda ser ejercitada es indispensable 

preparar su ejerciL:io durante la etapa de Averiguación Previa; pero. para que el Ministerio 

Publico pueda iniciar la averlguaciOn previa. es menester que se cumplan con 

detaminadqs requisitos de procedibilidad. 

Estos requisitos de procedibilidad son aquellas condiciones que 

legalmente deben satisfacerse para preceder en contra de quien ha infringido 

una norma del derecho penal en nuestro, sistema jurídico existen como 

requisitos de procedibilidad la denuncia. la querella, la excitativa. la 

declaración de perjuicio y la autorización. 
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LA DENUNCIA. 

ESIa eS considt:rad~ dt:sd~-_ un aspt:cto general y otro procesal. Desde el pumo de 

vist;;¡ general. es el medio para da.r a conocer a las autoridades la probable comisión de un 

delito o para enteradas de que eSt~ se ha llevado a cabo. Procesadarnente, es el medio por 

el que los particulares hacen del:conocimienta del Ministerio Publico que se ha cometido un 

hecho ddictuoso, ya sea en su ~rJ.uicio o en el de un tercero. 

La denuncia puede presentarla cualquier persona. cwnpliendo asi con un deber impuesto 

por la ley, ya que la denuncia de, los delitos es de interés publico ~ ser conculcado el orden 

juriJ.ico surgiendo por ello un sentimiento de repulsión hacia el infractor de la norma jurídica penal. 

A todo ciudadano le interesa_que las acciones se actualicen, a manem de ejemplo y, de este 

mOO0 se prevenga la comisión de',~ctos ilícitos. por ello se jLL~titica que la gran mayoría de los 

delitos se persigllil de oficio. Basta que el Ministerio Publico sea infoonado de un delito para que 

de inmt:diato ordene a la policiajudicial que practique las investigaciones necesarias que le permitan 

concluir. en su opommidad. si aquello de lo que tiene conocimiento constituye una infracción 

penal y de ser así. detenninar al pn:'bable responsable. 

En el caso de los delitos que se persiguen de oficio. la denuncia es un elemento 

necesario para que se inicie la. '~vt!riguaciún previa. la que en su case, pennitirá d 

ejercicio de la acción penal y ejercitada esta sin detenido. dará paso a la orden· de 

aprehensión que solo puede emitir el Juez que conozca la causa. tal como 10 prevé d 

articulo 16 de la Constitución Federal. 

LA QUERELLA. 

Es el derecho potestativ~ que tiene el ofendido por el delito. para hacerlo del 

conocimiento de las autoridades y dará su anuencia para que sea perseguido. el sujeto que 

le cause agravio. 
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Cuando se trata dc los delitos que se per$igucn a petición de la parte ofendida. no 

solamente el agraviado. sino también su representante legal, puede poner en 

conocimiento del Ministerio Publico el hecho delictivo. 

La doctrina contemporáriéa: sita a la querella dentro del c~po del derecho de 

procedimientos penales. considerándola como una condición de procedibilidad. En efecto. 

esto es así porque la actuación del Ministerio Pu~lico esta condicionada a la 

manitbaación de voluntad del particular en algunos delitos. 

Se persiguen por entre otros querella los delitos del Código Penal previstos en .Ios 

articulo 138 de la Ley General de Población, y en los articulos 105. 108. 109, liD, 111. 112. 

114 )' 115 l3is del Colgó Fiscal de la Federación. 

LA AUTORIZACION. 

Es la anuencia que manifiestan los organismos o autoridades competentes, en los 

casos expresamente previstos por la ley. para el ejercicio de la acción penal. Tal es el c'aso 

del desafuero trarándose de los dip~llados. senadores y gobernadores. 

DIFERENTES DILIGENCIAS EN EL PERIODO DE PREPARACION 

PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. 

El Agente del Ministerio Publico. al tomar conocimiento de los hechos 

manifestados en la denuncia o la querella .. se encuentra a primera vista ante la 

imposibilidad de determinar si se actualizan las notas distintivas. del ilícito y también 

ante d problema de saber quien es el autor o si aquel a quien se hace la'imputación es 

en realidad el ejecutor del ddito. 

Para determinar lo anterior precede la averiguación, durante la cual se agruparan los 

elementos legales que justitiquen, en su caso, e~ ejercicio de la acción penal 
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Es precisamente en esta etapa cuando .S\! inici<J el ejercicio de la función de policía 

judicial que debe desempeñar el Ministerio Publico. quien actuando como au!Oridad en la 

inn::stigación d~ los ht:chos. eS ayudado por la policía judicial por peritos. por el ofendido. y 

por terceros a fin de obtent:r lo;}atos que conduzcan al esclarecimiento del hecho. 

Las diligencias primaria,:;' se hacen constar en el acta de Averiguación Previa. Este 

es el docun1t:nto que contiene tódas las actividades. las experiencias y 'tas verdades de la 

averiguación, En estos documep.tos deberá constar el lugar y ta hora' en donde se inicie la 

averiguación. el nombre de la persona que denuncia los hecho 

Si constan o no, ya que no siempre el denunciante es el ofendido del delito. sus 

datos gem:rales. una relación A~ los hechos. la que puede ser redactada por el agente 

investigador o directamente por el remitente. En las diligencias que practiquen. el 

Ministt:rio Publico Federal y la policía judicial ti!deral estarán acomp~ñados de dos testigos 

de asistencia que darán fe de to~o lo que ellos realicen, 

Asimismo. si hay testigo,s y estan presentes. se deberá hacer constar su declaración. 

no sin antt::s anotar sus generales. Pero si tales testigos no se encuentran presentes en ese 

memt:nto. se les deberá citar para que comparezcan en la oticina del Ministerio Publico. 

De acuerdo con las circunstancias particulares del ilícito penal si resulta necesario 

realizar inspección ocular, el Ministerio Publico, acompañado de dos elementos de policía 

judicial. se tra.iladara al lugar a fin de efectuar tal diligencia y será el responsable de 

dirigirla. indicando al personal técnico los aspectos que deban atenderse. 

Otro· aspecto no menos. importante, es la inspección y fe que se dará en' el 

acta de los instrumentos utilizados para la perpetración del delito. de las lesiones, 

huellas de violencia en las personas y objetos. de la existencia y contenido de 

documentos y. en general de todos aquellos elementos que la naturaleza de la 

investigación amerite, 
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Dd mismo modo. SI se requiere un conocimiento especializado . ~n 

dctcrminatla materia para poder Integrar la indagatoria .. se solicitara la opinión de peritos 

y. cuando sea necesaria la infomlación de otras autoridades. personas o instituciones 

pri"mlas. se solicitara de inmediato. debiendo agregar al acta en todos los casos (as diligencias 

real izadas. 

Articulo 42.· Hay contrato de edición de obra literaria cuando el autor o el titular de los 

derechos patrimoniales, en"su caso, se obliga a entregar una obra a un editor y este a su 

vez. se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla cubriendo al titular del derecho 

patrimonial las prestaciones convenidas. 

Las partes podrán pactar que la distribución y ventas sean realizadas por tercero, así 

como convenir sobre el conteniqo del contrato de edición, salvo los derechos irrenunciables. 

establecidos por esta Ley. 

Articulo 43. Como excepción a lo previsto por el articuló 33 de la presente Ley. el 

plazo de la cesión de· derechos de obra literarias no estará sujeta a limitación 

alguna. 

Articulo 4-L El contrato de edición de una obra no implica la transmisión de los demás 

derechos patrimoniales del titular de la misma. 

Al1iculo 45. El editor no. podrá publicar la obra con. abreviaturas, adiciones. 

supresiones o cualesquiera otras modificaciones sin consentimiento escrito del autor. 

Articu[o 46. El autor conser:vara el derecho de hacer a obra las correcciones, enmiendas, 

adiciones o mejoras que convenientes antes de que la obra entre en prensa. 

Cuando las modificaciones hagan mas onerosa la edición, el estará obligado a resarcir 

[os gastos que por ese motivo se originen. salvo pacto en contrario. 
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Articulo 47. El contrato, de edición deberá contener mínimo los siguiente dementas: 

i El número de ediciones'o: en su caso. reimpresiones. que comprende: 

[1 La cantidad de ejemplares de qua conste cada edición: 

111 Si la entrega del material es o no en exclusiva. y 

IV La remuneración que .. deba percibir·el autor o el titular de derechos patrimoniales. 

Articulo 48. Salvo pact? en contrario, los gastos de edición, distribución. promoción, 

publicidad, propaganda'ó de cualquier concepto. serán por cuenta del editor. 

Articulo 49. El editor, que hubiere hecho la edición de obra tendrá el derecho de 

preferencia en igualdad de condiciones para realizar la siguiente edición, 

Articulo 50. Si no existe convenio respeclo al precio que los ejemplares deben tener para 

su venta. el editor estará facultado a fijarlo. 

Articulo 51. Salvo pacto'en contrario. el derecho de editar separadamente una o varias 

obras del mismo autor'no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto. El 

derecho de editar las obras de un autor no contiere al editor el derecho para editarlas en 

conjunto, El derecho de editar en conjunto las obras de un autor no confiere al editor la 

facultad de editarlas separadamente. 

Articulo 52. Son obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial: 

l Entregar al editor la obra en los términos y condiciones contenidos, y 

11 Responder ante el ~ditor da la autoria y originalidad de la obra. así como 

del ejercicio pacifico de los derechos que le hubiera transmitido. 

Articulo 53. Los editores deben hacer constar en forma y lugar visibles de las obras que. 

publiquen. los siguientes datos: 



I Nombr~. dcnominació~ o razón social y domicilio del editor; 

11 Año d~ la ~dición o reimpresión: 

III"Nul11t:!'ro ordinal que.corresponde a la edición o reimpresión. cuando esto s~a posible. 

Numero Internacional'I:'loffilalizado del Libro (ISBN), o el Numero normalizado para 

Publicaciones Periódicas (ISSN), en caso de publicaciones periódicas. 

Articulo 54. Los impre50res deben hacer constar en forma visible de las obras que 

impriman: 

1 Nombre. denominació", o razón social; 

11 Su domicilio, y 

111 La fecha en que se tcr:ninó de imprimir. . 

Articulo 55. Cuando en ~I contrato de edición no se haya al ténnino dentro del cual deba 

quedar concluida la edié¡6n a la venta los ejemplares, se entenderá que este término es 

d\! un año contado a partir de la entrega de la obra lista para edición. Una vez 

transcurrido este lapso si~ que el editor haya hecho la t:dición, al titular de los derechos 

patrimoniales podrá '?ptar t:!'ntre exigir el cumplimiento del contrato o darlo por 

terminado mediante aviso escrito al editor. En lino y otro casos, el editor resarcirá al 

titular de los derechos patrimoniales los daños y perjuicios causados. 

El termino para poner a la vt:!'nta los ejemplart:!'s no podrá exceder de dos años, contad,?s a . 

partir del momento en que se pone la obra a disposición del editor. 

Arti¡;ulo 56. El contrato de edición terminara, cualquiera que sea el plazo estipulado para 

su duración. si la edición objeto del mismo se agotase, sin perjuicio de las acciont:!'s 

derivadas del propio o si el editor no distribuyese la obra en los términos pactados. 

St: ~ntenderá agotada una edición, cuando el editor carezca de los ejemplares de la 

misma para att:!'nder la demanda del publico. 
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Articulo 57. Toda persona .tisica o moral que publique una obra esta obligada a 

menciunar el nombre del-autor o el seudónimo en su caso. Si la obra fuere anónima se 

hara constar. Cuando se' ~~ate de traducciones. compilaciones adaptaciones 1I otras 

\asiones se hará constar además, el nombre de quien la realiza.' 

3.S .- Diligencias básicas .para acreditar el cuerpo del delito y probable 

responsabilidad. 

PLIEGO DE CONSIGNAClON, 

A VERIGUAClON PREVIA NUMERO 

DELITO (S) ______________________ _ 

INCULPADO (5), _____ .,-________________ _ 

OfENDIDO (S) _______________________ _ 

EN LA CIUDAD DE __________ ,A LOS_DIAS DEL MES DE 

200 EL SUSCRITO LlCENCIADO ____________ _ 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA 

_________ DE LA PROCURADURlA GENERAL DE LA 

R E PUB L I C A --- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________ DETER~IINO------------------------------------------------: 

VISTAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA PRESENTE AVERIGUACION 

PREVIA, SEGUIDA EN CONTRA DE, _____________ __ 

_________________ COMO PROBABLE (S) RESPONSABLE (S) 

EN LA COMISION D (LOS) DELITO (S) TIPIFICADO (S) EN EL (LOS) ARTICULO 

(5) DEL CODIGO PENAL FEDERAL SE, DETERMINA PROCEDENTE EL 

EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, DE CONFORMIDA CON LO QUE A 

C O N T I N U A e ION S E EX PO N E: --------------------------------------------:-----------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------A N T E C E D E N T E S-------------------------_____________ _ 

l.- EL --------------------------------- AGENTE DEL 

MiNISTERIO PUBLICO . bE LA FEDERACiÓN_ CON RESIDENCIA 

EN ________ ~ ___ iNICIO LA A VER)GUACIÓN PREVIA 

NUMERO _ CON MOTIVO DE LA DENUNCIA Y QUERELLA_ 

PRESENTADA Y RATIFICAbA POR ______________ _ 

2.- CONCLUIDA QUE FUE LA PRESENTE iNDAGATORiA. SE DETERMINO EL 

EJERCICIO DE LA ACCiON PENAL CON BASE EN LAS SIGUIENTES: 

------------- --- ------ -- ----------------------C O N S I D E RA C ION E S -- ---------------------------------------

--------------------------------------,----------PRIMERA------------------------------------------------

COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO PREVISTO EN 

EL ARTICULO (S) _______ ,DEL CODIGO PENAL FEDERAL. 

l. EL ARTICULO ____ ESTABLECE:" ______________ _ 

11.- LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO SE ENCUENTRAN ACREDITADOS 

EN EL PRESENTE CASO MIStyIOS QUE A CONTINUACiÓN SE DESCRiBEN:-------------

--------------------------------------.---.-E L E M E NT OS O BJ E T 1 V OS --------------------------------------

l.- CONDUCTA: CONSISTE EN: ___________ ------

2.- SUJETO ACTIVO: _____________ ,(SEÑALAR SI EL TIPO 

PENAL EXIGE DETERMINADA CALIDAD O NUMERO), _________ . 
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AS[ COMO LA FORMA DErNTER VENC[ÓN DEL (LOS) SUJETOS (S): CONFORJv[E A 

LAS H[PÓTES[S PREVISTAS POR EL ART[CULO [J DEL COD[GO PENAL FEDERAl. 

J.- SUJETO PAS[VO __ --,.--________ (SENALAR SI EL TIPO PENAL 

EX[GE DETERM[NADA CALlDAD). _______________ _ 

4.- LES[ON O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JURíD[CO PROTEGIDO POR LA 

LEy. ______ --'-:-_______________ _ 

5.- OBJETO M¡\TER[AL: ____________ ~ _____ _ 

6.- ATR[BU[UDAD DEL RÉSULTADO A LA ACCION (EN CASO DE QUE EL T[PO 

PENAL AS[ LO REQUIERA), _________________ _ 

7.- MED[OS DE REALIZAC[ÓN (EN CASO DE QUE EL TIPO PENAL ASI LO REQUIERA)' 

8.- CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO. MODO. LUGAR Y OCAS[ON: (EN CASO DE QUE 

EL TIPO PENAL AS[ LO REQU[ERA), _____________ _ 

9.- ELEMENTOS NORMAT[VOS: (EN CASO DE QUE EL T[PO PENAL ASI LO 

REQU[ERA), _____________________ _ 

_______ ----- -----------------------------E L E M E NT O S S U B J E TIV OS------------------------------------

A).- DOLO 

B).- CULPA 

111._ ACREDITACION DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELlTO---------------.---

-------LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO PREVISTO EN EL 



ARTICULO __ DEL . CODlGO PENAL FEDERAL o DE LA 

LEy _______________ . QUEDARON ACREDITADOS 

EN LA PRESENTE INDAGATORIA. RESPECTO DE. _______ -'-__ _ 

EN TERMINOS DEL ARTICULO 168 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES. EN RELACION CON LOS PRECEPTOS 7 FRACCION .8 (HIPÓTESIS. 

DOLOSA O CULPOSA), 9 PARRAFO y 13FRACCION_ DEL 

CODIGO PENAL FEDERAL: EN LOS SIGUIENTES TERMrNOS:-----------------------------·-

1.- LA CONDUCTA. DESPLEGADA POR. _____________ _ 

CONSISTIO EN QUE ___________________ _ 

LA CUAL SE ACREDITA CON LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PRUEBA: 

A).

B).

C).

ETC-

2.- SUJETO (S) ACTIVO (S) ES (SON), _______ ~ ____ .QUIEN 

(ES) TIENE (N) LA CALIDAD DE (SOLO SI EL TIPO LA REQUIERE), ____ _ 

LO QUE QUEDO ACREDITADO CON LAS 

CONSTANCIAS QUE rNTEGRAN LA AVERIGUACiÓN PREVIA, QUEDANDO 

DEMOSTRADA LA INTERVENCIÓN DEL ACTIVO EN TERMINOS DEL ARTICULO 13 

FRACCION , DEL .CODlGO PENAL FEDERAL, LO CUAL SE ACREDITA 

CON LOS SIGUIENTES MEDIOS PROBATORIOS: 

A).

B).

C).

ETC'.-

75 



3.- SUJETO PASIVO: EN EL PRESENTE CASO ES.: ______ .:..-. ____ _ 

(QUIEN TIENE LA CALIDAD DE) .. ______________ _ 

MISMA QUE SE ACREDITA. POR MEDIO DE LAS PROBANZAS SIGUIENTES: 

A).-

B).

C).

ETC 

4.- LA LES ION O PUESTA. EN PELIGRO DEL BIEN JURíDICO PROTEGIDO POR LA 

NORMA. CONSISTIO EN,..,.,.,.::,.... _______________ _ 

LA CUAL SE ACREDITO CON LOS SIGUIENTES MEDIOS PROBATORlOS: 

A).

B).

C).

ETC. 

5.- A TRIBUIBILlDAD DEL- RESULTADO A LA ACCION (EN EL CASO DE LOS 

DELITOS DE LESION). ·SE PRESENTO EN EL MOMENTO EN QUE EL 

ACTIVO: _____ --' __ 

DESPLEGO LA CONDUCTA DESCRITA. POR EL TIPO. LA CUAL SE ACREDITO CON 

LOS SIGUIENTES MEDIOS PROBATORIOS: 

6.- LA (S) CIRCUNSTANCIA (S) DE TIEMPO. LUGAR, MODO U OCASiÓN. QUEDO 

ACREDITADO CON LOS SIGUIENTES MEDIOS PROBATORIOS: 

AI·

B).

C).

ETC 
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DE DONDE SE DESPRENDE Ql:JE (PRECISAR LAS CIRCUNSTANCIAS), ___ _ 

7.- MEDIOS UTILIZADOS (ESPECIFICAR), _____________ _ 

LO QUE SE ACREDITO CON LOS SIGUIENTES MEDIOS PROBATORlOS: 

A).

B).

C).

ETC. 

8.- ELEMENTOS NORMATIVOS: (DEFfNIRLO EN CASO DE QUE LO CONTEMPLE EL 

TIPO PENAL). 

11.- ELEMENTO SUBJETIVO: 

0).- DOLO. 

b).- CULPA. 

SE ACREDITA CON LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PRUEBA. 

a).-

b).-

c) .-

ETC.-

V. VALORACION DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS 

DEL ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA SEÑALADOS. MISMOS QUE HAN 

SIDO ANALIZADOS Y VALORADOS EN TERMfNOS DE LOS ARTICULOS 280, 281, 

284. 285. 286. Y 289 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE 

DESPRENDE QUE EL (LOS) AHORA INDICIADO (5), _________ _ 
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............. -....... _ .. _._------_._~-_._----_ .. _ ... _ ... _ . ... __ ._---------_._ .. _._---_._----.. - ..... _--_._ .. 
---------- ---------------------------,--.------s E G UN DA -----------------------------------------------____ _ 

LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL DE (LOS),~ _______ _ 

~ ____________________ -----EN LA 

COMISION DEL (LOS) DELITO (S) PREVISTO (S) Y SANCIONADO (S) POR EL 

(LOS) ARTICULO (S) ________ _ DEL ORDENAMIENTO 

PUNITIVO. QUEDO ACREDITADA EN ACTUACIONES. DE CONFORMIDAD CON 

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 168 PARRAFOS PRIMERO y TERCERO 

DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CON LOS MEDIOS DE 

PRUEllA MENCIONADOS y ANALIZADOS EN LA CONSIDERACiÓN QUE 

ANTECEDE. MISMO QUE SE TIENEN AQuí POR rNTEGRAMENTE 

REPRODUCIDOS EN OBVIO DE rNECESARIAS REITERACIONES, LOS CUALES 

TIENEN EL VALOR PROBATORIO QUE LES CONFIEREN LOS ARTICULOS' 280, 281. 

284.285.286. 287 Y 289 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 

Y DE LOS QUE SE DESPRENDE QUE EL AHORA rNDICIADO REALIZO LA 

CONDUCTA TIPICA EN COMENTO, SIN ESTAR AMPARADO BAJO NOR.IV!A 

PERMISIVA QUE TORNARSE LICITO SU ACTUAR. PUES EN EL CASO CONCRETO 

NO SE ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNA. POR LO QUE PUEDE DECIRSE 

QUE SU PROCEDER FUE PROBABLEMENTE ANTIJURIDICO.----------------------------

--------ASIMISMO. EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE EL AHORA INCULPADO 

HA YA ACTUADO EN ESTADO DE IMPUTABILIDAD, TODA VEZ QUE HASTA 

AHORA NO OBRA EN ACTUACIONES CONSTANCIA ALGUNA QUE PERMITA 

DUDAR QUE CARECIA O CARECE, DE LA CAPACIDAD DE COMPRENDER EL 

CARACTER ANTIJURIDICO DEL HECHO Y DE MOTIVARSE DE ACUERDO A ESA 

COMPKENSION. PUES NO PUEDE DECIRSE QUE AL MOMENTO DE LA 

COMISION DE LOS HECHOS TlPICOS, HA YA PADECIDO TRASTORNO 

DESARROLLO MENTAL PERMARENTE ° INTELECTUAL RETARDADO. 

TRANSITOKIO. O QUE LE HICIERE CARECER DE LA CAPACIDAD DE 
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C U L P A B I LID A D . ------------------------------------------------------------- ______________________________ _ 

--------IGUAU'vIENTE., __ -,--____________ ACTUO CON 

PROBABLE CONCIENCIA DEL CARACTER ANTlJURIDICO DE SU PROCEDER. 

DADO QUE NO SE APRECIA HASTA EL MOMENTO ALGUN TIPO DE ERROR DE 

PROHIBICION (DIRECTO O INDIRECTO). QUE AFECTASE SU 

COMPRENSION; y SI POR EL CONTRARIO. SE PERCIBE QUE SABIA CON LO QUE 

SE DEDUCE QUE TENIA CONOCIMIENTO DE QUE SU CONDUCTA ER.'" ILlCITA.-

FINALMENTE. ES PROBABLE QUE EL AHORA INDICIADO HA YA ACTUADO 

CON PLENA LIBERTAD DE AUTODETERMINACION. AL NO ADVERTIRSE 

FACTORES QUE LO CONSTRIÑERAN A OBRAR COMO LO HIZO. PUES ES 

EVIDENTE QUE EN CONSECUENCIA. SE CONCLUYE QUE EL AHORA 

INCULPADO. TUVO _________________ LlBERTAD 

DE AUTODETERMINACION AL REALIZAR EL DELITO EN CUESTION. 

VIOLANDO ASI LA NORMA PROHIBITIVA QUE INSITA EN EL TIPO PENAL DE 

ESTE ILlCITO. CUANDO LE ERA EXIGIBLE CONDUCIRSE CONFORME DICHA 

N O R M A LOO RD E N A. --------------------------------------------- ---------------------------------------

-- --- -- --- ------- ---------------------------- ----- TE R CERA -------------------------------------------------

--------- SOLICITUD DE ORDEN DE _______________ _ 

----------EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS POR EL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PUES OBRA EN ACTUACIONES LA DENUNCIA 

FORMULADA POR ___________________ ~ 

DE HECHOS DETERMINADOS QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITOS. EL CUAL SE 

ENCUENTRA SANCIONADO CON POR EL 

ARTICULO _____ DEL CODIGO _________ . ASI COMO 

LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO _____ _ 

___________________ . EN SU COMISION. CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 16 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 134. 136 FRACCION 11 y 195 DEL CODIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SE SOLICITA SE LIBRE LA 

CORRESPONDIENTE ORDEN DE. ________________ _ 

. ______ ~ ____ . EN CONTRA DE DICHO INCULPADO. POR 

LA PROBABLE COMISION DEL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL 

ARTICULO DEL CODIGO, ___________ ~ 

..............•............................... ······C U A R T A····· ............................................ . 

.. ····· ............. ········ ... ··············C O M P E T E NC lA·································· .. ····· 

············CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 50 FRACCION I INCISOS E). J) Y 

L)DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, PUEDE 

ESTABLECERSE QUE LOS HECHOS DE QUE SE TRATA CONFIGURAN UN DELITO 

DEL ORDEN FEDERAL, TODA VEZ QUE, COMO QUEDO ANALIZADO EN LA 

CONSIDERACIÓN. ________ DE ESTE PLIEGO DE GONSIGNACION, ES 

SUJETO PASIVO EL ESTADO EN. SU FASE DE AVERJGUACION. A TRAVES DE 

____________ ,MISMO DELITO CON EL QUE SE LESIONO 

_____________ TODA VEZ QUE. AHORA BIEN, EN VIRTUD 

DE QUE LOS HECHOS QUE NOS OCUPAN OCURRIERON EN ______ _ 

__________________________________ ' ES COMPETENTE 

PARA CONOCER DE LOS MISMO EL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO. CON 

RESIDENCIA EN 

POR LO ANTES EXPUESTO, FUNDADO Y CON APOYO EN LOS ARTICULOS 

14. 16. 21 Y 102 APARTADO "A" DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 1.6, 12, 134, 136 FRACCIONES 1 Y 11. 168, 

180 Y 286 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 2. 8 Y 13 DE 

LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE .LA REPUBLlCA Y 50 

FRACCION I INCISOS E). J) Y L) DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACiÓN. SE: 
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-------------------------------------:-----R E S U E L V E---------------------------------___ _ 

PRIMERO.- POR ENCONTRARSE REUNIDOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS 

POR EL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCiÓN POLTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. SE EJERCITA ACCION PENAL EN CONTRA 

DE. ________ ~ _______ ,COMO PROBABLE (S) 

RESPONSABLE (S) EN LA COMISION DEL (LOS) DELITO (S) PREVISTOS POR LOS 

ARTICULOS DEL ORDENAMIENTO PUNITIVO, ______ _ 

SEGUNDO.- CONSIGNESE LA PRESENTE INDAGATORIA ANTE EL JUEZ DE 

DISTRITO EN TURNO, ____________ . PARA QUE SE SIRVA 

INOCAR LA CAUSA PENAL CORRESPONDIENTE, SOLICITÁNDOLE EL 

LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE. ______________ _ 

POR LA PROBABLE COMISION DEL DELITO PREVISTO EN EL (LOS) ARTICULO 

(S) DEL CODIGO O LA LEY __________ _ 

TERCERO.- DEJESE ABIERTO EL TRIPLICADO DE LA A VERlGUACION PREVIA, A EFECTO 

DE QUE SE CONllNUE CON LA lNVESllGACION, POR CUANTO A OTRA PERSONA 

QUE PUDIERA RESULTAR RESPONSABLE EN LA COtvllSION DE UN DELITO DIVERSO. 

CUARTO.- DESE LA INTERVENCiÓN LEGAL QUE LE CORREPONDA AL AGENTE 

DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO A ESTE JUZGADO. 

QUINTA.- HAGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO 

DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN LA ____________ DE 

LA, ______ -----------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________ C U M P L A S E-------------------------------------· 

ASI. LO DETERMINO Y FIRMA EL LlCENCIADO, ________ _ 

__________________ AGENTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO DE LA FEDERACION, ADSCRITO A LA, _________ _ 
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DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. QUIEN ACTUA EN 

COMPAÑiA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. QUE AL FfNAL FIRJ"lAN Y DAN 

FE. ---- -----. --------------------------------D A M O S FE ---------------------------------------------------

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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CAPITULO CUARTO 

DERECHO INTERNACIONAL. 

4.1.- CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EL DERECHO DE AUTOR EN 

OBRAS LITERARIAS. CIENTIFICAS y ARTlSTICAS. 

a) Fecha de celebración. 

Fue famada el veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y seis. Tuyo adopción 

en: Washington O.e. Entrada en vigor el14 de abril de 1947, y entrada en vigor en México 

d 26 de: Mar.lO d~ 1947. Ratifit.:at.:ion dt: M¿,xico d 26 dt: Mayo lit: 1947. EslH Cunvc:m.:iún 

regula en forma sistemática y cqn precisión el derecho de autor. 

b) formas de utilizar la obra. 

La Convención indica que el autor de lUla obra literaria científica y artística tiene 

facuItad de usar y autorizar su uso y transmitirlo, por causa de muerte y cada Estado 

cunlralanlt: Jd)t:: prulegt::r d d~rechu Jt:: autor sobn:: obra::; iut:uil(i:) u 110 publicadas y no se 

deben de eliminar o limitar estas obras e incluso pueden obtener ooa indemnización por los 

daños y perjuicios que se les cause. 

La utilización de la obroi podrá hacerse, por cualquiera de los medios siguientes: 

publicarla, representarla. reproducirla por medio de la cinematografia, adaptarla y autorizar 

HUaplacione!) iliI'wldirla. lratlucirla y rl!pruducirla el! cual4ui~r [onna. lolal u parciallllt!llll!. 

Quedan protegidas las obras de arte para fines industriales: En esta Convención no se 

comprende el aprovechamiento industrial. Se protegen las obras primigenias de los autores. 

b) Obra. protegida •. 

Las obras literarias, científicas artísticas que gocen de protección no podrán ser 

reproducidas sin autorización de los demás estados contratantes. La obra del autor es 

prulegida cuando inwque en t:Ua su nombre o seutlónimo. 
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d) Empleo de la expresión derechos reservados. 

St! hace ffit!nción a fin ,de facilitar el uso de las obras. la iniciación de reserva de derechos 

("D.R.") seguida del año en que la protección empiece, nombre y dirección del titular del 

den::t.:ho y el lugar de origen de la obra. 

e) Notas periódicas. 

En cuanto a los artículos de periódil:us y revistas. que podrán ser reproducidos. a menos 

que huya una reserva especial o general. en todo caso debe citarse la fuente de donde se tomo. 

con la sola finna del autor hace mención de rt:serva, no se aplica al contenido informativo de 

las nuticias del día publicado en la prensa. 

t) Las formalidades. 

Cuando un nacional de cualquier Estado Contratante o un extranjero domiciliado en el 

mismo y obtuvieron el derecho de autor en dicho Estado. los demás Estados le otorgaran. 

protección sin necesidad de registro. deposito u otra fonnalidad. Los Estados Contratantes 

enviaran a los demás y a la l}nión Panamericana cesiones de derecho sobre listas oficiales de 

obras v licencias para su uso que hayan sido inscritas en sus oficinas por autores nacionaks o 

extranjeros domiciliados no se requerirán legalizaciones o certificados. 

g) Antecedentes de la <;onvención. 

La Octava Conferencia Panamericana celebrada en Lima en 1938 resolvió encomendar a 

la Unión Panamericana a la elaboración de un proyecto definitivo de convención, continental 

sobre la base del Proyecto de protocolo a la Convención de Buenos Aires. (1910). que había 

redactado la Comisión Nac:ional Norteamericana de cooperación. intelectual y de . las 

observaciones efectuadas por los piases americanos. 

84 



La Unión Panamericana cumplió su cometido en enero de t 940 Y los sometió a los 

gobiernos: resolvió realizar una conferencia especial de expertos por considerar que la 

complejidad y carácter técnico de los problemas relacionados con la protección del derecho de 

autor requieren de un estudio f!1inucioso que dificilmente podría realizarse con éxito en tina 

cont't:n:ncia Interamericana. 

Cumo consecuencia de la segunda guerra mundial. la reunión de expertos tardó. en 

concretarse. se ¡prepararon dos nuevos proyectos de protocolo adicional al texto 

realizado. de la Convenci6n de Buenos Aires. proyectos que Se somelieron a la 

consideración de los. gobiernos. Finalizada la conflagración la Unión Panamericana 

convocó a la Conferencia Interamericana de expertos para la Protección de los derechos 

de Autor en Washington a partir del 1 de junio de 1946. para la cual preparó un cuarto 

proyecto fechado en septiembre de t 945. 

En junio de 1946 se reunió en Washington con la participación de representantes diplomáticos 

de las naciones que inlegran la Unión Panamericana. La Conferencia Interainericana de Expertos para 

la Protección de los Derechos de Autor. con el objeto de llegar a establecer una nueva convención 

destinüda al amparo continental de las obras liternrias y artísticas. 

En d"ecto las diversas convenciones interamericanas existentes hasta 1946 no poseen la 

unanimidad de ratificaciones por parte los piases signados. Tal es el caso de la Convención. de 

Buenos Aires de 1910. si vienen en el campo interamericano es la que cuenta con mayor 

numero de ratilicaciones. 

h) El amparo internacional. 

Las deficiencias de las leyes intemas de los países americanos, en cuanto a la protección. del 

autor extranjero. hacen aun mas notoria la necesidad de contar con normas de carácter internacional 

con la evolución de los principios referentes a la tutela de la creación intelectual. 
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La obra de! arti5ta. el escritor, el traductor, etc .. requiere. por su misma natur.Ileza.. lUl amparo que no 

puedt' d~lenerse en las fronteros del, país donde aquella ha nacido. A parte de esto. la prodUl.-ción del autor 

extr.mjero requiere ser definida. por ~ demental moti ..... o de decoro internacional. 

i) El sentido de la expresipn. 

En esta Convención se ha logrado un gran proceso en el sentido de abandonar la expresión y 

el concepto de propiedad intelectual. literaria o artística, que configuran en las anteriores· 

convenciones panamericanas. En el articulo 10 esta Convención establece que los Estados 

contmtantes se comprometan a ,reconocer y a proteger el derecho de autor, sobre obr.lS literarias, 

cienlític<ls y artísticas. Tampoco se encuentran frases como esta: cualquier medio de impresión y 

reproducción. como en las Convenciones de Buenos Aires. etc., que enuncian en primer termino un 

cont:epto especifico (impresión) y luego uno genérico y comprensivo del anterior (reproduccjón) 

con gídve detrimento de la calidad·y precisión de los conceptos o sea de la técnica jurídica. Lo antes 

mencionado es en cuanto a la terminología o la manera de expresión. 

j) Los derechos morales y. derechos patrimoniales. 

Se ampara a dos grupos de facultades que le pertenece al autor como son los derechos 

patrimoniales y las relativas al derecho moral en donde se puede dar la admisión de la cesión o 

renuncia a la integridad de la obra. 

No se. protegen las obras caídas en el dominio publico. Con relación a la obra inédita. 

que no disfrutaba de amparo en las convenciones internacionales existentes hasta entonces, 

ahoru con esta Convención protege a las obras inéditas o no publicadas. 

Se amplia el ámbito de protección a la producción periodística en relación a las leyes 

nacionales y los textos no firmados: en la ley argentina so 1 o ampara el texto de la producción 

firmada. Ampara a la tutela del titulo de una obra protegida que ha alcanzado. notoriedad 

internacional. No contiene la determinación del país de origen de la obra; puede inferirse que 
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debe considerarsl.!' como tal el de la primera publicación de la obra en cualesquiera ue! los 

países ContrJtantes. 

k) La duración de protec·ción. 

Exhibe algunos importantes retrocesos en materia de plazos de protección, al suprimirse 

el que se había establecido en la Habana (la vida del autor y cincuenta años después de su 

muerte) .. Esta Convención ha preferido respetar los plazos dispuestos por la ley del Estado 

Contratante en el cual se haya obtenido originalmente la protección, pero no excederá el plazo 

fijado por la ley de! Estado Contratantt: t:1l d I,;ual se reclame la protección. 

Con toJo lo antes mencionado tinalmente no se ha logrado. la adhesión de los Estados 

Unidos de América. 

1) El error e!n cuanto a la expresión de obra científica 

Como se ha señalado con anterioridad, esta Convención incurrió en el error de mantener 

el concepto de obra cientítica, aunque posteriormente, de acuerdo a una buena técnica jurídica. 

aelmó que el amparo conferido por la presente Convención no comprende el aprovechamiento 

industrial de la idea científica 

2) lntcreambio entre los Estados. 

La convención hace una lista de lo que debe entenderse por obras protegidas. 

introduce la novedad en el sistema panamericano de que los Estados contratantes 

reconocen y protegen el derecho de autor. Se establece un intercambio de los Estados 

miembros a través de la Unión Panamericana para el intercambio de información. datos 

y documentos. se entiende que actualmente esta actividad correspondería a. la 

Organización de Estados Americanos por conducto de su Secretaria General. La 

convención reemplaza a la de Buenos Aires de 1910 de la Habana de 1928 y a todas las 
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conwncioncs interamerican.~? suscritas anteriormente. Esta no afecta los derechos 

adquiridos de acuerdo con esas convenciones. 

m) Los títulos de obras,:·. 

Por lo que se refiere a·tÍtulos. esta Convención estatuyó. El titulo de una obra 

proh:gida que por la notoriedad intencional de la obra adquiere un carácter 

distintivo que la identifique, no podrá ser producida en otras sin el consentimiento. 

En esa condiciones. los Estados celebrantes únicamente establecieron una regla 

general respt:ctu a títulos, ~f estatuir que estos quedan protegidos en la jurisdicción 

interamericana. solo cuando las obras de las que forman parte adquieran tal 

notoriedad internacional, que les imprima una identiticación, renunciado a regular 

mas detalladamente la protección de los titulas de las obras. 

Consecuentemente dejaron la facultad a cada uno de los Estados americanos. 

de kgislar en su territorio nacional sobre protección de los titulas de las obras de 

sus nacionales o de los ex~ranjeros residentes en su territorio de acuerdo con sus 

intereses. 

n) La ratificación de la Convención. 

Se necesitaron siete años para obtener la ratificación de la Convención 

Intt:ramericana suscrita en Washington en 1946. 

ñ) La Convención en Confrontación con la de Berna. 

Ante esa confianza de que la Convención será el instrumento fundamental en 

América no es arriesgado tomarla corno base para la confrontación con la de Bern.a a 

fin de extraer de ambas los principios comunes que han de incorporarse al Estatuto 

Universal. 
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o) La protecl,.'ión internacional. 

Parecía que con la Convención se cubría la mayor parte de las demandas autora les 

relativas a la protección internacional en America. pero los hechos desmentían esa suposición. 

La internacionalizacion creciente de las comunicaciones mostró la urgencia de ampliar y 

universalizar la cobertura de la protección autora!. 

La protección sería incompleta e ilusoria si se viese limitada a las fronteras del país del 

autor. En efecto. las obras intelectuales tienen la característica de que atraviesan fácilmente las 

fronteras y los nuevos procedimic:nlus de divulgación {el cine, la radio, la televisión, los 

fotogramas. los cassettes, las videocintas, etc.) facilita a una escala cada vez mayor la 

circulación de las obras de un país a otro y de un continente a O(ro. A este respecto, cabe 

considerar tres elementos esenciales: 

1) El deseo de cada nación de exportar sus obras, bien para dar a conocer su 

cultura. o bien para obtener un beneficio económico o incluso para influenciar el 

dl:!sarrollo cultural de otras regiones. 

2) El deseo de cada nación de tener acceso a las obras de las demas frecuentemente 

para mejorar su desarrollo cultural. 

3) La interpretación de las ideas resultantes y que hace posible la edificación de 

una comunidad internacional. 

El desarrollo, a menudo prodigioso, de los modernos medios de reproducción de las 

obras ha dado nacimiento a formas nuevas de expresión que por el sonido y la luz .. han 

aumentado considerablemente la esfera de las producciones literarias y artísticas y han 

ofrecido a los autores múltiples medios de trasmitir al publico sus mensajes espirituales. 

filosóticos o científicos. 
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p) El derecho de proteger la obra y al autor mismo. 

En la al:tualidad podemos afirmar que sujeto del derecho de autor lo constituye la 

pcrsuna física creadora a quien se le denomina autor, así como el producto de dicha actividad 

creadora sc denomina obra; es decir, el derecho protege la obra y protege al autor mismo. Mas 

que a las ideas en si. lo que se protege es la expresión de las ideas del autor; es decir, alguien 

puede escribir un folleto. un libro, O todo un tratado relativo a la construcción de un pequeño 

velero, por ejemplo: todos podemos utilizar las ideas que el autor nos expresa de como 

construir este pequeño barco, pero el autor a lo que si tiene derecho es a oponerse a que 

alguien reproduzca 10 que ha plasmado en su obra, es decir no podemos reproducir el libro, no 

podemos reproducir d folleto, pero las ideas contenidas en el libro y en el folleto, esas si 

podemos utilizar: eso no esta cubierto por d derecho de autor. Juan Gutenberg en 1455 con el 

descubrimiento de la imprenta permitió en fonna acelerada la reproducción de todo tipo de 

obras fundamentalmente de los libros de aquella época. creó la doble: posibilidad de extender 

la cultura. transfonnar la obra impresa en objeto de comercio a partir de la existencia de la 

imprenta. 

Pero para hablar propiamente de derechos de autor. hablar de. una legislación 

autora[ tendríamos que remontámos hasta el año de 1710 a la. Inglaterra de [a reina Ana 

cuando el parlamente inglés reconoció e[ derecho exclusivo de reproducción a tos 

autores por 21 años, pero contenía formalidades muy especiales. Ya en esa época se 

exigía que el autor, registrara su obra ante la autoridad competente y además tenia que 

entregar 9 ejemplares de su obra para ser distribuidos a distintas bibliotecas y 

universidades. Con la Convención interamericana. México forma parte de esta y al 

t1rmar como estado tal convención obliga a nuestro país. surgiendo así la necesidad de 

crear una ley federal sobre derechos de autor, que es la de 1947. 

Se dice que en los albores del Derecho Intelectual, los países eran mas localistas; 

esto es. protegía las creaciones de sus súbditos. Así las leyes francesas de 1791 y 1793 

limitaban sus beneficios a los ciudadanos franceses. Mas adelante consideraron. como 
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conncionales. a los domiciliados en el país y a la:; obras publicadas localmente. Las 

obras publicadas en el extranjero fueron primero protegidas si había Convenios o 

Tratados bi o plurilaterales. 

Luego se exigió reciprocidad legislativa y por ultimo muchos países protegerán . las 

obras. extranjeras por el solo hecho de estar registradas en el extranjero, cuando son países 

que si amparan el Derecho Intelectual como casi todas las naciones del universo. 

4.2.- CONVENClON UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

a) Fecha de celebración. 

El día veinticuatro del mes de julio del año mil novecientos setenta y uno revisada 

en Purís el día veinticuatro del mismo mes y año mencionado en el primer renglón tuvo 

adopción en: París Francia. depositario la: UNESCO, entró en vigor ellO de julio de 

1974. entró en vigor en México el 31 de octubre de 1975. ratificación en México el 7 de 

abril dé 1975. 

h) Objeto. 

Asegurar una protección de los derechos de autor sobre obras literarias, científicas y 

artísticas tales como los escritos, obras musicales. dramáticas y cinematográficas y las de 

pintura. grabado y escultura. 

e) Obras primigenias. 

Las obras publicadas por primera vez en el territorio de un estado por uno de sus 

nacionalt:s. gozarán de protección en todos !os demás Estados contratantes. Las no 

publicadas gozarán de los derechos que cada estado conceda a sus nacionales para 

dicha~ obras. 
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d) Formalidades. 

Cada ~stado contratante podrá exigir condición de formalidadt!s como depósito, registro. 

pago d~ las tasas. cL,rtifi<.:ados notariales. labricación o publicación en d territorio nacional 

para su protección. En cada estado debcn proteger sin formalidades las obras no publicadas de 

los na¡;ionales de los otros estados contratantes. 

e) Duración del derecho de autor. 

Se regirá por in ley dd estado contratante donde se reclama la protección pero nunca será 

inláill[ de la vida del autor y 25 años después de su muerte o de 25 años a partir de la primera 

puhlicación para ciertas categorías de obras. 

Dichos plazos no se aplican a tas obras fotográficas, ni a las de artes aplicadas. 

porquc la duración de la protección no podría ser inferior a dicz años. La obra de un 

nacional de un estado contratante, publicada por primera vez en un estado no 

contraHlnte se considerara como si hubiera sido publicada por primera vez en el estado 

contratante del cual es nacional el autor. 

1) Contenido del derecho de autor. 

El derecho de autor comprende el derecho exclusivo de hacer. de publicar y de autorizar 

qw: se haga y se publique la traducción de las obras protegidas por la Convención. 

g) El derecho de traducción. 

Este derecho se restringe para los escritos y lo puede hacer cada estado contratante, pero 

si en un plazo de 7 años no se ha hecho la traducción en lengua de uso generaL cualquier 

autoridad o estado podrá obtener la autorización para conceder una licencia no exclusiva para 

traducirla en dicha lengua y publicarla. Solo se podrá dar la licencia si se demuestra que han 
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pedidu al titular la autorización para traducirla yen los casos en que dichas ediciones se hayan 

agutado. 

El titulo y el nombre del autor de la obra original deben imprimirse en todos ·los 

ej.:mplart:s de la traducción, la licencia es valida en el estado contratante que la ha 

solicitado y solo se podría utilizar en otro estado si es que tienen una lengua de uso 

generul identidad. 

h) Licencias. 

La licencia no sería concedida cuando el autor haya retirado de la circulación los 

ejemplares de las obras correspondientes. Sin embargo. en el caso de una traducción en lengua 

única que no sea de uso general en uno o mas países desarrollados. el plazo que se tenia de tres 

años SI;.' sustituye por el de un año. 

Las licencias se concederán. para el uso escolar. universitario o de investigación y que la 

distribución a los destinatarios no tengan ningún fin lucrativo. 

SI.! toman disposiciones a nivel nacional para que la. licencia prevea una 

remullaación equitativa y se efectúe el pago y el t:!nvío de la remuneración. La licencia 

dejara de ser vilida si una traducción en el mismo idioma es publicada en dicho estado 

contratante por el titular del derecho de 'traducción a un precio análogo al usual en <::1 

mismo estado para obras similares. Los ejemplares editados antes de la licencia seguirán 

en circulación hasta su agotamiento. 

También se concede licencia para que la obra traducida pueda ser utilizada en un 

organismo de radiodifusión y tenga sede en un estado contratante con la finalidad de fines 

escolares y universitarios. Si el titular del derecho de reproducción no hubiere sido localizado 

Se cnviará una copia al Centro Intencional dr;:: infaonación sobre Derechos de Autor creado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. las Ciencia y la Cultura, No podrá 
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co~ct:dcrsc la licencia' untes de L\ue haya expirado d plazo de tres meses a contar de la fecha de 

envío de la copia de solicitud. 

i) Se entiende por publicación. 

La reproducción de la obra en fonna tangible a la vez que al poner a disposición del 

publico ejemplares de la obra que permitan leerla o conocerla visualmente. 

j)Vigencia de la Convención. 

La presentt: convención no St: aplicará en aquellas obras o a los derechos sobre las 

misnws. que en la fecha de entrada en vigor de la Convención en el Estado Contratante, donde 

se reclama la protección, hayan perdido ddinitivamente la protección en dicho. Estado 

contratante. Entra en vigor tres meses después del depósito de 12 instrumentos de ratificación. 

dt: aceptación o de adhesión. 

k) Se crea un Comité lntergubernamental. 

El comité tiene las siguientes atribuciones: 1. Estudiar los problemas 

rcliHivos a la aplicación y funcionamiento de la convención; 2. Preparar las 

rt:visiont:s periódicas de la convención: 3. Estudiar cualquier otro problema 

relativo a la protección intencional del derecho de autor 4. Informar a los 

estados contratan[t:s sobre sus trabajos. Dicho comit¿ se compondr4 dt: 

reprl:!scntanles de 18 estados partes en la prcsentt: convención o solo en la 

Convención dt: 1952 (12 Estados). 

La Convención Universal se originó con el propósito de unificar o a conciliar y extender 

la prott:cción dispensada por el Convenio de Berna y por las convenciones interamt:ricana en 

sus respectivas áreas de influencia: en países europeos y sus colonias. por un lado y.las 

repúblicas del continente americano por el otro. El Convenio de Berna era considerado un 

tratado esencialmente europeo destinado a la protección de las obras entre europeos y con 
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algtmus excepciont:s como la..; de Haití. Brasil)' Canadá. no lograban t:xtenderse al continc:nre 

americano: por su parte las convenciones del sistema interamericano (con excepción en ciertas 

medidas. del tratado de Montevideo) por un lado estaban cerradas a la adhesión de países exrra 

contint:ntales. y por otro, tampoco lograban integrarse satisfactoriamente a los paises 

anu:nCanos. 

1. El voto de la Conferencia de Roma (1928) fue la primera exteriorización fonnal de la 

idea de una Convención de alcance universal sobre la protección de las obras literarias y 

artísticas. se encuentra en uno de los votos emitidos por la Conferencia de revisión del 

Convt:nio de nema celebrada en Roma en 1928: el voto VI rdativo a la unificación de las 

Convenciones de la Unión de Berra '! de Buenos Aires revisada en la Habana, fonnulado a 

propue.sta de las delegaciones brasileñas y francesas. 

Sé' formula el voto de conformidad con las sugerencias efectuadas por la 

dt:kgación de Brasil y la delegación francesa, para que, por una parte, las Repúblicas 

americanas signatarias de una Convem,:ión a la cual los estados no americanos no 

tienen In posibilidad de adherirse. pudiesen. siguiendo el t:jt:mplo de Brasil. acceder al 

Con\'enio dt.: Berra. revisado t:n Roma y que por otra parte todos los gobit:rnos 

interesados se unieran para preparar un acuerdo gent:ral que tenga por base las reglas 

similurt.:s de las dos Convenciones y por objeto la unificación mundial de las leyes que 

prort;;gt;n las cn:aciones del espíritu, Este voto era extremadamente vago al sugerir las 

soluciones al dilt.:ma que pn.:sentaha la existencia de dos convenciones multilaterales 

paralelas sobre derecho de autor, Por un lado aprecia proponer que las Repúblicas 

ulllt:ricanas adhirieran al Acta de Roma y por d otro lado. consideraba la creación de 

una nueva Convención multilateral de alcance verdaderamente universal. ' 

Sin embargo. pese a su impresión, poco después el voto de la conferencia de Roma fue 

revotado por la Asamblea general de al Sociedad d: las Naciones. 

2. E I voto de la IX Asamblea gt.:neral de la Sociedad de las Naciones (1928). El 24 de 

septit:mbre de \928 la IX Sesión ordinaria dt: la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, 
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t!mitió un voto muy similar ni expresado por la Conferencia de Roma. Solicito al Consejo dt! la 

socit:dad de las naciones que a traves de sus órganos competentes' procediera a estudiar y 

eft:ctuar consultas necesarias para la uniflcaci6n internacional de las leye:s y de las medidas 

protcl.:lOras de las creaciones del espíritu dt: conformidad con el voto emitido por la 

Contát!!lcia de roma para la revisión del Convenio de Berra relativo al derecho de autor. 

3. El proyecto de París (936). la Sociedad de las Naciones adoptó decisiones mas' en 

apoyo a la iniciativa del acercamiento entre los dos sistemas internacionales de protección de 

dt!re\.:ho de: autor: la segunda de dlas. aprobada el 18 de septiembre de 1935 por la XVI. 

&:sión orninaria de la Asamblea. encomendó al instituto de Pruís y al de Roma la tarea de prosq,ruU

en la tomm mas apropiada los estudios y los pasos adecuados p<u-a favorecer un acuerno general idóneo para 

asegurar lus piases de los dos continentes una prok'Cción eficaz de lus obras intelectuales. 

El proyecto de Paris, que debía de. ser sometido a exám.en de una conferencia 

diplomática internacional a celebrarse en Bruselas se basaba sobre el principio del trato 

nacional y contenía una protección mínima mediante el reconocimiento de los derechos 

fundamentales del autor, derecho moral v derechos patrimoniales la nueva Convención debía 

quedar abierta a la adhesión de todos los países y no solos a los estados partes del Convenio de 

Bt:'rna y de la Convenciones del Sistema Interamericano. 

-f. el proyecto de Montevideo (1937). Unos años antes la VI( Conferencia Panamericana 

celebrada t:n Montevideo en diciembre de 1933 sobre la base de informes presentados por la 

Delegación de la República Oriental del Uruguay. había constituido una Comisión especial 

integrada por miembros designados por Argentina. Brasil, Cuba, Mexico y Uruguay 

En 1937 esa Comisión presento un informe y un proyeclO de Convención Universal. 

conocido comu el proyecto de Montevideo. en el cuul también colaboró la Comisión nacional 

norteumaicana de cooperación intelectual. En 1938. la VIl( Conferencia Panamericana 

reunida en Lima ratilicaba el ¡nteres de los paises del Continente para la conclusión de una 

Convención Universal. 
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). La n:unión en Brusdas (- (938) dd Comité dt' Expertos. En 1938 el gobit!mo 8;lga 

con\l)\:li a una n . .'lIJlión previa dd comit¿ de expertos qut: tuvo lugar en Bruselas t!n octubre de 

esc ailo y t:n la cual participaron corno en la primt:ra. varios expertos americanos y esta \'\:z 

tambi0n dt:kgaciones dd Japón y d¿ lus Estados Unidos de América. preocupadas. la. primera 

pur el tema del derecho de traducción. y la segunda por las cuestiones de las formalidades. el 

den:cho moral y la rt:trmu.:tividad. El comité de expenos mantuvo el proyecto de París aunque 

con algunas enmiendas. especialmente en la CUt;:stión de las formalidades como consecue~cia 

de 1::111POsición cxprcsada por varios países a cualquier sistema internacional que 13s acogiera. 

¡\ -,:olllinu3cion sc previo qut! la .Conferencia se: realizara en septiembre u octubre de 1939. 

pcru..:l cstallidu de la segllnda- guerra mundial obligó a posponerla inddinidamente. 

6. La actividad de la UNESCO. Finalizada la Segunda Guerra Mundial. el gobierno 

Belga cUlls!ituy~') un comité para reunir l~s propuestas oficiales que constituirán la base de los 

Lrahajus de lu t:ontCrem:ia sobre: la Convención Universal. pero esta actividad entró en ·vía 

muel1;.¡ por Jivt:rsas razones, t!specialmente con motivo de la conclusión el 22 de junio de 1946 

d..: la Convem:ión [lItcrumericana de Washington. El 5 de junio de 1948 se reunió en Bruselas 

la proput..'sta Conferencia de n:visi0n del Convenio de Berna. sin que estuviera precedida como 

Se hahía previsto en la preguerra, por una conferencia sobre la convención universal. 

r\ partir de 19-1.7 la UNESCO recienteme:nte constituida había retomado la iniciativa de 

la eOIl\I.'llción universal e:11 virtuu dd nexo existente entn: la protección intencional del 

derl'cho de autor y la Dedaración· de los Den:chos humos. Con las respuestas recibidas. d 

Comité de expertos reunido nuevamente en París en junio dI! 1951. estableció la versión final 

del proyecto de: convención que seria el documento de trabajo dI! la Conferencia diplomática 

qUt' d arlo siguit:nte concluiría la Convt:nción Universal. 

La Conferencia diplomática de Ginehra (1952). 

La propuesta del gobierno Suizo. Ginebra fue la sede elegida por la UNESCO para 

celebrar la Conferencia diplomática a la cual fueron invitados los Estados miembros de la 
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mi~ll1~1 dI.' la Orgallii:i.lción de las Na¡;iom:s Unidas y en I()~ países no miembros que figuraban 

en I.:llista aprobada por ~1 Consejo Ejecutivo, La confert:ncia sc ct;!kbró en el Palacio Electoral 

lk Ciincbra d 18 del agosto al 6 de septit':lllbre de 1952 y en ella tomaron parte lus 

tkkga¡:ipnes tk 'cineuenta paises, así como obst:rvauores de nuevc organizaciones 

inh:Q!uh":lll,trnentaks y de scis no gubernamentalt:s, 

La Convención Universul concluida.:n Ginebra d 6 de septiembre de 1952 no fue creada 

pura sllstituir el Convenio de Berna o las otras convenciones multilaterales o bilaterales. La 

Jinalidad perscguida tampoco fue ¡;ompetir con el com'enio de Berna sino lograr que no 

lllH,:uar:lIl pai:,cs fuera dd sistema internacional de protec¡;ión dd derecho de autor para ello, se 

r¡y.;ibilitó (jUl' los p,¡ises remisu$ a incorporarse a la Unión de Berna pudieran adherir. en una 

pl'illlcrJ. ctara, a una L'onvención I1lI.'nO$ exigente t.'n cuunt(l al nivel de protección que asegura 

a !t):; d":I'¡;¡;I!,lS d~ los autores y mas acordl! con sus tradiciones jurídicas para llegar. ~n el futuro 

a ~ldhl.:rir a ,¡qud. 

I:,n ddinitiva, la Convención Universal siguió el pmpósito de armonizar las kgislaciont:s 

l':-.:i:-.tl.'nlL'S, cualquit:r::l qut: rLICru ~LI lli\'d, Cumplió S~I prorósito de armonizar las distintas 

cun\,,'llciOllt:S, arr.:glos () tratUthlS sllbrl.' la m.1t~ria, Sobre ~s{Js bases cumpk' con uno de los 

prin¡;ipios históricos: el de.la univcrsaliJad d.:! sistcll1:l, 

El tl'\to lit' 1952. 

1.:n la COII\cnción Universal se siguió el mismo modelo que en el Convenio de Bcrna, 

¡\Ullpl.1 los principi(ls dd trato nacional y de b procesión mínima. aunque esta mucho menos 

dcsarrollada que en Berna lo cual se explica por el propósito de atraer el mayor numero de 

adherentt:s y tacilitar su uccptación parte de los países que consideraba. demasiado elevado el 

ni"1.'1 de protc¡;¡;ión acordo.do por Berna, No contienen prescripciones legales ni causa etectos 

juridicos, sino que t:xpresa el objetivo del tratado: asegurar et1 todos los países la protección 

del lkr~cho de" autor sobre !as obras literarias. cientíticas y artísticas mediante un régimen 

UdeCll~ld0 a todas las nacioneS. que Se una a los sistemas intcm<lcionales vigentes sin aíe¡,;tarlos 
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cun ]¿¡ finalidad de asegurar!;!l respecto de los derechos dt: la personalidad humana y favoreco::r 

el <..ksarrullo de las lelras. las ciencias y las artes y la difusión de las obras del espíritu. 

l.a Convelll.:ión Universal sobre derechos de autOr (Ginebra 1952) tralando de coordimf 

las CUIl\ ~nciones do:: Berna y de Washington. adopto d t~rnperumento de tener CO~10 derechos 

umparauos todos aquellos que lo er~Ul en los país!;!s civilizados, .pues toda enumeración cra 

peligru:;a. purque podía o::ntenderse como limitativa. 

r.ll11n:.l relUlión de b UNESCO que hubo en México en 1947 se plantl.'O la nt.'Cesidad de que aqudlos 

fXlíse::; tk que por cllt:stillflt:S gt.'OgráticR<'; no tomlar.tI1 (Xute de [a Convención de Berna se adhirielllil a W1 

IIU('V\.l instnlf1\o;.'nto il\tCllCional que S4: C01\('lí.:e con el \1utnbre Jt: C:onvención llniversal. Estos dos convt:llios 

ink'l11.:lCiunaks qUt;: S!Jn. en mate];n de denxhos dt: autor. no de del'(.'chos conexos. los principales, son 

ru.!tninistrudos u nin.:ks intencionales ¡x¡r b UNESCO que tient:!)u sede en París y la Organización tllwxlüt! 

de 1:1 Prori~d:\(1 in!ek~tual (OMP[) que ti~nt: st:Ue en la ¡;iudad dt: Gint:bm. estus realizun inv<..'Stig<.lciones de 

cum) rcgulru- d US(l d~ la.. ... obrrlS t:n los Tllt.'llios modernos d~ comlmicación. 

Ll.l racilicl.lcí{¡n y la 'Idhesión. 

La l<.l.titicación de la Convención Universal (Ginebra 1952) se produjo en menos tiempo: cinco 

a.iio~, Para [L~gurar d mayor número de udhercntes. dehc ser abierta la convención a todos los países 

micmbros o no mit.'mbros. 110 deoc Jisminuir en nada los derechos a la protección legaL 

Cumpliendo con estas resoluciones. la UNESCO envió en agosto. de 1951 el 

antepro)ecto Con\'ención a los gobiernos de todos los países del mundo. al tiempo que los 

¡m'itaba a hacer con el anteproyecto observaciones al respecto. El anteproyecto de Convención 

no es sino la culminación de un largo proceso a favor de la intemacionalización de los 

dereL'hos de autor. 
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Siglas. 

Las siglas que identitican a la Convcnción Universal del Derecho de Autor son: CUDA. 

para d t.'spa¡lul y el francés. y UCC para el ingles: Universal Copy Conention. 

Ha<.:icndo (,:11 breve los orígenes de la Con,"ención se dice quc antes de la 

Sq;.unda Guerra Mundial. la mayoría Je los países formaban parte de la Convención 

de Berna o de alguna de las convenciones panamericanas para la protección autoral. o 

bit.'n 1111 formaban pune de ninguna. A principios de 1928 los países realizaron varios 

intt..'ll!oS rara unificar [as organizaciones t:xistt:ntes en el tt:rreno de la protección 

autoral. 

;\io fu\.: Í1:1St:.l Jt:::;pur.!s de b Scgunda Gucrra mundial cuando los antiguos intentos 

<.:nbr~lror: fuerza. Varios puíses encabezados por los Estados Unidos de América y auspiciados 

p,Jf Jd L'NESCO. promovieron la idea. En [947 en la Conferencia General de la UNESCO. 

realizJda en la ciudad de México se acordó que la UNESCO debería, con la mayor brevedad 

posible :- resp~'¡aJlJn 10::; w.:uerdtls cstabkcidos sobn: [o. materia considerar el problt:mll de 

pn)lll()\~r la rrote<.:ciúll J.utoral sobre UIliJ base univcrsOlI. 

La n:alizu<.:ión del Convenio Universal tuvo lugar en 1952 después de cuatro años de 

prcpar<1ción, Se realizó en Ginebra. Suiza. Fue tirmada el 6 de septiembre de 1952 y revisada 

I.!n París t.!n 1971 conjuntamente con la Convención de Berna a fines de 1980. contaba con 73 

Illi~·rnof(ls.. El Convenio Uni,'crsal sobre Den:chos de Autor es administrado por la UNESCO 

por m~diu dI.! su División dd Derc<.:hus eh:: Autor. 

Los propósitos de [a CUDA no fueron de ninguna manera sustituir los acuerdos autora[es 

existt.:ntes sino integra todos aquellos países que por sus legislaciones tradiciones. intereses o 

difcrcn<.:ias fundamentales no podían adherirse al Convenio de Berna. Las exigencias eran 

mCnl)reS y permitían establecer elecciones entre los países de América y los miembros de 

unilln dt.! Berna. Buscó cstabkcer un sistema aceptable por los nuevos países independientes, 
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Rl'\'isiones d~ París. 1971. 

CtllllO ya hemos visto. el Convenio de Berna ha tenido una serie de revision\!s y 

adiciutlL's. La última de dichas revisiones ~s de mucha importancia. En dIo. desempeñó un 

papel muy importante la Convención Universal sobre Derechos de autor. 

l. El protocolo de Estocolmo. 1967. Durante lo. década de los sesenta. en todo el mundo 

se quisll dar gran impulso a la educación. Los países en desarrollo se enfrentaran con la 

diticld!ad de proporcionar textos adecuados de educación superior a sus ciudadanos, pues los 

derechos sobre t.:I.!cs obras pertencci::ln gt:naalmente a compañías editoras con gran interés 

cwnómicu. Los países africunos y asiáticos lograron que en 1967 en Estocolmo. Suecia se 

incluyese un ankulo en la Convcnción d~ Berml a ül\'or de la liberación de' las restricciones de 

dcn:chlls (k autor cuando se tratase de librus educativos y de tcxtos destinados exclusivamente 

ti la L·!1SCll¡lIlz'l. el estudio o In investigación no lucrativa. 

EnI necesario retribuir a los autores de acuerdo con las normas de los países en vías de 

lksarrollo. Sin \:moargo. los países de mayor producción editorial no suscribieron este 

protpcolu: por e1lu la cunvención de Esto¡;olmo quedó en letra muerta am¿n dd contlicto 

surgidll cl1trt: los paíscs dcsarrollados y los país!.!s en vías de desan'ollo, que amenazó incluso 

con anular !n existencia de las Convenciones Universales. 

2. La n:l:omcndación de Washington. Seguían en pie las razones que movían a los 

paises en desarrollo para ejercer esta presión. Fue entonces cuando en Washington se 

emitió una n:comendación. revisar de una manera paralela y coordinada la Convención 

Uni\"L'[":;al y L'l Convenio de Berna. con d objeto de que los países en vías de desarrollo 

put:c1an disponer de sistemas limitados de. licencias obligatoria con respecto a las 

traducciones y reproducciones . 

• 1. Reunión de París para revisar ambas Convenciones 1971. Durante julio 

de 1971. los n:prt!sentantes de los países miembros de ambas convenciones se 
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Jt'dicaron a re\'i~ar el contenido de amhos acuerdo:;, Estas revisiones no t:ntruron 

~n \ iglH hü5ta 1974. cuando fueron rati ficadas por el numero requerido de paises 

micmhros. 

-1-. Condicioncs püra utilizar 135 licencias obligatorias. El contenido básico de las 

.fcvi:.ionL's de París. propusieron básicamente el establecimiento de un sistema de licencias 

obli~atl1rias limitad<.1s 1'<'11'1) In trauuc..::ión y reproducción de obras literarios, ¡;ientíficas y 

artísticas nccl:sarias para el Jesarrollo de los piases menos favorecidos. En cuanto J las 

lict.'llcias aquí solo St.' erlUln,,'ran algunas, por lo que se recomienda a lectores o editora con 

intt:rés parti¡;ular por el tema a que recurran, al instructivo dt: licencias de traducción y 

rt.'prllducción t:1aborudll pur el ('entro N"l.I..:ional dt: Información del Inslituto Nacional dd 

l)cn:...:)¡o de ,\Ultlr ,,'tl donde St' tJfrccL'1l claras orientaciones para aprovcrhar es tu concesión 

aco\\bda por lo~ mtnl!.:rosps países 4u~ intt:gwn las Convenciones Univt!rsules dc Den:chus de 

Autor. 

5. Función practica de las licencias obligatorias. Si bien es cierto que el 

cumplirnt:n[(\ de todas las cl'ndiciones dificulta notablemente el uso de la licencias 

iL'gaiL's u ohligatorias, también es ciertu qUL' con este instrumento internacional 'los 

paísL's ('n \'Íí.IS de dt:'sarrollu aJquicrcn un poderoso respalJo para negociar con mas 

diciencia las autorizuciones regulan:s para reproducir y traducir el material 

indispensublt: para su educación y desarrollo. 

E I texto "'¡gente (2-4 de julio de 1971). Diferencht con la Convención de 1952, 

SL' l.:stabkce qut: si lUl Estado no es parte en la Convención de 1952 y se adhiere a la 

Convención dc 1971. automáticamente se hace parte de la Convención de 1952 y que una vez que la 

C:oll\'cnción de 1971 entre en vigor. no seria posible adherir solo a la convención de 1952. 

btu disposición. asegura la existencia de un texto común entre dos estados cualesquiera 

miembros dt.: la convención. suministrando una base kgal para sus mutuas obligaciones en 
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materia de derecho de autor: pero al mismo tiempo pennite que c\ texto Je 1971 reemplace al 

Je 195:2 a medida que atraiga ratiticaciones y adhesiones. 

El anteproyecto de la Convención Universal del año 1936 modificó bastante en la 

I.!xigcncia de originalidad para que la obra sea protegido.. ya qut:: sin st.:'r original ninguna obra 

debe gozar de la protección acordada. En este proyecto no se daban soluciones racionales para 

el problema del tilm sonoro para la determinación de quienes debían ser considerados sus 

creadores intelectuales. 

4 . .1.- TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. 

4 . .1.1.- AMERICA DEL NORTE. 

a) Fecha de celebración. 

El tratado se firmó el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos . .fue 

aprobado por el Senado de la República Mexicana con fecha 22 de noviembre de 191}3. entró 

en vigor en México el 10 de enero de 1994. 

b) Propiedad intelectual. 

En la Sexta Parte del capitulo XVII se dice que el TLe establece obligaciones 

sustanciales con base en trabajos realizados por el GATT y los convt::nios 

internacionales. 

Cada país en fonna adecuada y efectiva regula la propiedad intelectual con base en el 

principio de trato nacional y asegura el cumplimiento de estos derechos a nivel nacional y en 

las fronteras en relación a dt::rechos de autor. 
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e) Naturaleza y ámbito de las ohligaciones. 

Cada unas de la partes otorga en su territorio a los nacionaks de otra parte 

prot~l:l:ión y defensa adecuada y eticáz para los derechos de propiedad intekctual. 

asegurándose a la vez. de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se 

conviertan en obstáculos al comercio legitimo. Con objeto de otorgar protección y 

defensa adecuada y eficáz a los derechos de autor, cada una de las partes aplicará 

los l:onvenios mencionados en el capítulo tercero. 

d) Tratu lIaóonal. 

I.as partes otorgan a los nacionales de otra parte. trato no menos favorable del que 

conceda a SLlS propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de 

propiedad intekctual. 

En cuanlO a los fonogramas. cada una de las partes otorga dicho trato a los 

productores y artistas interpretes o ejecutantes de otra parte. excepto que las partes 

pueden limitar los derechos de los artistas de la otra parte respecto a los usos 

secundarios de sus fonogramas. 

e) Obras protegidas. 

Las partes protegen a las obras literarias y artísticas que se mencionan en el Convenio de 

Berna (toda producción literaria. científica y artística. tal sea la expresión como los libros. 

folletos. las conferencias. obras dramáticas o dramático - musicales. coreográlicas, 

cinematográficas: obras de dibujo. pintura. escultura. arquitectura. litografia. fotografía. 

ilustraciones. mapas. topografia. etc.). También todos los tipos de programas de computo son 

obras literarias. las compilaciones de datos o de otros materiales. legibles por medio de 

máC,.juinas o en otra forma que por razones de selección o disposición de su contenido 

contribuyan creaciones de carácter intelectual. estarán protegidas corn<? tales. 
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t) ()ercchos de autor. 

Las partes otorgan a los autores y a sus derecho habientes d derecho de autorizar o 

prohibir. 1) la importación a territorio de la parte. de copias de la obra hecho.s sin autorización 

dd titllbr del derecho: 2) la primera distribución publica del original y de cada copia de la 

obra mediante venta, renta u otra manera; 3) la comunicación de la obra al publico. 4) la renta 

comercial dd original o de unas copia de programa de computo. 

Este último no se aplicara cuando la copia del programa de computo no constituya en si 

misma un objdo de la renta. Cada una de las partes dispondrá que la introducción del original 

o de una copia dd programa de computo en el mercado. con el consentimiento del titular del 

den:cho. no agote el derecho de renta. 

g) Derechos patrimoniales. 

Cada una de las partes dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos: 1) cualquier 

personn que adquiero o detente derechos patrimoniales pueda. libremente y por separado trnnsferirlos 

ml,.-uiutice contrato para efl..'Ctos de explotación y goce p:::>r el cesionario; y 2) cualquier persona que 

adquierJ o detente esos derechos patrimoniales en virtud de un comrmo. incluidos los contratos del 

emplt:o qLIC impliquen la de creación de obra su fonogramas tenga !a capacidad de ejercitar esos 

derechos en numbre propio y de disfrutar plenamente !os beneficios derivados de tales derechos. 

h) Periodo de protección. 

Las partes son las que disponen del periodo de una obra que no sea fotográfica o de arte 

aplicado. el periodo no será menor de 50 años desde el tinal del calendario en que se efectúe la 

primera publicación autorizada de la obra. A falta de tal publicación autorizada dentro de los 

50 alios siguientes a la realización de la obra. El periodo de protección será de 50 años 

contados desde el tinal del año calendario en que se haya realizado la obra. 
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i) Licenci<Js. 

Las pUI1es conceden licencius para la reproducción y traducción~ cuando las necesidades 

legitim.:ls de copias o traduc(,.'iones dt: la obra en el territorio de esa parte pudieran cubrirse 

mediantt: acl:Íones voluntarias del titular del dt:recho, de no ser por obstáculos creados por las 

medidas de la parte. 

También se ponen limitaciones y excepciones a tos derechos en casos especiales 

'dett:rminados que no impidan la explotación normal de la obra ni ocasione perjuicio a los 

legítimus intereses del titular del derecho. 

j) Fonogramas 

Sc otorgarú al productor de un fonograma el derecho de autorizar o prohibir la reproducción 

di~ta o indirecta del tonograma, la importación a territorio de la parte de copias del fonogr..una heChas 

sin lo. autori7..ación del producto la primera distribución pública del original y de cada copia del 

tonograma mt.'CI.iante venta renta 11 otra manera:; y la renta comercial del órigina] o de una copia del 

tonograma. cxcepto cuando é'n 1m contrato, entre el productor del tonograma y los autores de las obrns 

tijadas t:!1 el mismo exista estipulación expresa en otro sentido. Cada una de las partes podrá dis{Xlner 

que la introducción del original o de tma copia del fonograma en el mercado, con el consentimiento del 

timlar del dert.'1.:ho. no agote el derecho de n:nta. 

k) Periodo de protección de los fonogramas. 

En por lo menos 50 artos a partir del final del año natural en que se haya hecho la 

fijación. También se establecen limitaciones o excepciones en casos especiales 

dderminados que no impidan la explotación normal del fonograma ni cause perjuicio al 

titular del derecho. 

1) Protección de señales de satélite coditicadas portadoras de programas. 
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La:; Panc.:s tipificaran como delito la fabricación. importación. vc.:nta 

arrl.·nuLlllli.:nto o cualquic.:r acto que permita tcner un dispositivo o sistema que sea 

(k a~ lida primnrdial para descifra.r una señal dI;! sat¿.lile codificada porladora de 

rr()~rall1a". sin autorización del distribuidor kgitimo de dicha señal; y cstablcl.:t,.'r 

(11l1111 ilíl.:iw I.:i\·il la 1..'t,.'SiÚll. en relación con activiJadc.:s cOllll.'rcialt:s. o la ulterior 

Ji::;lriblll.:iún lk una sci\al dt: satélite codificada portadora de programas. que ha 

sidn descifrada sin aUlo.riznción del distribuidor legitimo de la senal o la 

participación LIt:! distribuidor legitimo de la señalo la participación en cualquier 

at.:tiviJad ]Hllhibida confc)fme a lo antes mencionado. 

1.:13 part.:~ fJildr:\1l dispont,.'r ljue cualquier per __ ona que posea un interes en d cOlltt.:'nido 

de.: l'S:l sdin¡ plh.:da c,icrcc.:r acción respecto de cu:¡]quicr ¡Ikilo civil. 

1) I'roi.:cdimil'nto.", y s:lni.:ioncs IH.'nales. 

Cada una J~ las Partes esta~lt;cen prncedimicntos y sanciones penales que se 

apllqul'll cuunJo 1l1l .. 'nl'S I.!Il los 1'.1lsificaclNcs de nla.rC3S o de piratería de derechos de 

aullH<l -:s..:ula I.:olm:n.:inl. Lus S<lIH:ioncs apli¡,;ahles inl.:luyen pena de prisión u multas. 

o :.1111 h:¡ -;. 

m) Defensa de los lIcrechos de propiedad intelel'tual en la frontera. 

El titular del I.krecho que sospeche de b importación de mercancías falsificadas 

o pir.¡leadas presentara. una solicitud por escrito ante las autoridades competentes. 

senn .¡Jministrativas o judiciales. para que la autoridad aduanera suspenda su 

despacho para su libre circulación. Para esto deberá presentar pruebas adecuadas y en 

cambio la uutoridud informara al solicilante, en un plazo razonable. si ha aceptado la 

soli.::ilud y. cuando así {lCUrra el periodo durante el cual actuaran las autoridades 

aduaneras. 
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~.J.2.- 1l0Ll VIA . 

• t) Fecha de celebración. 

Firmado en la ciudad de Río de Janeiro el diez de septiembre de mil novecientos nO\'t:nta 

y CL!<.Ilro: aprobado por la Cámara de Senadores dd H. Congreso de la Unión el 16 de 

diciembre de 1994 y se expide en México el 27 de diciembre de 1994. 

b) Obras protegidas. 

También en este tratado se protegen las obras comprendidas en el Convenio' de 

Bt'nl<.l. así como los programas de computo o las compilaciones de datos. Y se otorga 

a los (lUtores el derechos de autorizar o prohibir: la importación de copias hechas sin 

la autorización del titular del derecho: la comunicación al publico, la primera 

distribución publica del original y de cada copia de la obra mediante venta. 

arn:nuamiento o cualquier otro medio y el arrendamiento del original o de una copia 

de un programa de computo. 

e) Derechos de autor y derechos conexos. 

Son las mismas disposiciones mencionadas en el tratado de· Costa Rica y al igual que los 

otros tratados se establecen las mismas limitaciones y excepciones. 

d) Licencias. 

No se concederán licencias para la reproducción y traducción permitidas en el Convenio 

de Berna cuando las necesidades legitimas de copias o traducciones de la obra en el territorio 

de esa parte pudieran cubrirse mediante acciones voluntarias del titular del derecho de no ser 

por obstáculos creados por las medidas de la Parte. 
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e) Termino de protección. 

LIS duración como es de 50 años como minimo. 

br cuanto a los derechos de los artistas interpretes o ejecut~tes. los productores de 

fonogramas. la duración de la protección de los fonogramas y las limitaciones o excepciones 

se t:stablece lo mismo-con los otros tratados mencionados_ 

Asimismo se protege a las señales portadoras de programas, tanto en la vía penal como 

en la rcspllnsabilidad civil. y pUl' ultimu SI: protege a otros den:cho5. (mencionados en el TLC 

de Costa Rica). 

Con el fin de facilitar la aplicación de eSte capitulo de Derecho de Autor, 

Méxií.:o en coordinación con Bolivia. tendrá un sistema de asistt:ncia que 

comprenderá: asesoría en materia de derechos de autor y derechos conexos; 

intt:rcambio dI: información sobre la actualización 'del marco legislativo en materia 

de derl:chos de propiedad intelectual. 

2. COLOMBIA. 

a) Fecha de celebración. 

Se lirmo en la ciudad de Cartagena de Indias. Colombia. el día trece del mes de junio dd 

año de mil novecientos noventa)' cuatro: aprobado por la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión el día lJ dejunio de 1994 y se promulgo d JO de diciembre de 1994. 

b) Principios básicus. 

En el Capitulo XVIII de este TLC. sobre la Propiedad Intelectual. se señala con 

respecto a la existencia. adquisición, alcance. mantenimiento, uso y observancia de .los 
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ckn:chos de propiedad intelectual toda ventaja. favor. priviit:gio o inmediatamente y sin 

condiciones a los titulares de derechos de propiedad intelectual de las otras partes. 

e) Categoría de ohras. 

St: protegerán las obras ya mencionadas en el Convenio de Berna.. incluyendo cualquier 

otra ya conocida o por conocerse que constituya una expresión original; los programas de 

computadora en su carácter de obras literarias y las compilaciones de hechos o datos 

expresadas por cualquier fonna o procedimiento. conocidos o por conocerse. siempre que .por 

la selección o disposición de su contenido constituyan creaciont:s de carácter intelectual. 

La protección no se cxtiende a los hechos o datos en si. ni afecta cualquier derecho de 

autor sobre las obras preexistentes que hagan parte de la aplicación. 

d) Contenido de los derechos de autor. 

Además de os derechos de orden moral reconocidos en sus respectivas legislaciones las 

partes se comprometen a que una adecuada y efecti va protección de los derechos de autor 

deben contener entre otros derechos patrimoniales los siguientes: el derecho de impedir la 

importa¡,;ión al territorio de la pal1e dI.! copias de las obra .. hechas sin autorización del titular; el 

derecho de autorizar o prohibir la primera distribución publica del original y cada copia de la 

obra mediante la venta. alquiler o cualquier otro medio de distribución al publico. así como la 

comunicación de la ohra al publico. entendida como todo acto por el cual una pluralidad de 

personas que no accedan del ámbito domestico puede tener acceso a la obra. mediante su 

difusión ror cualquier procedimiento o bajo cualquier forma conocidos o por conocerSe de los 

signos. las palabras. los sonidos o las imágenes y por ultimo d derecho de autorizar o prohibir 

la reproducción de la obra por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma conocidos o por 

conocerse. Cada parte dispondrá que la introducción en el mercado del original o de una copia 

de la obra incluidos los programas de computadora (software). con el consentimiento .del 

titular dd derecho no agote el derecho de arrendamiento. 
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e) Derechos de autor)' derechos conexos. 

Cada Parle dispondrá que para los derechos dI: autor y derechos conexos: la 

persona que detente derechos patrimoniales por cualquier titulo pueda libremente y por 

separado transferirlos en los términos de la legislación de cada parte para los efectos de 

explotación y goce por el titular y cualquier persona que dt::tente derechos patrimoniales 

en virtud de un contrato incluidos los contratos de empleo cuyo objeto sea la creación 

dI:! cualquier tipo de obra o la realización de fonogramas, tenga la capacidad de ejercitar 

esOs den:chos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de 

esos derechos. 

t) limitaciones o excepciones. 

Se establece en casos especiales determinados que no impidan la explotación 

normal de la obra, ni ocasionen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses 

de titular del derecho. También se establecen medidas necesarias para asegurar la 

protección de los derechos respecto de los modos de explotación no previstos· en 

el contrato. 

g) Ouración de la protección. 

Sobre la obra litt:raria o artística no será menor de 50 años. contados a partir de la 

priment publicm.:ión de la obra o en defecto de esta. de su divulgación o realización cuando 

corn.:sponda. 

h) Derechos de los artistas interpretes o ejecutantes. 

Son reconocidos de acuerdo a los tratados internacionales y de conformidad con su 

iegislación. El termino no podrá ser menor de 50 años, contados a partir de aquel en que tuvo 

lugar la interpretación o ejecución. o de su tijación, si este fuere el caso. 
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i) Fonogramas. 

Sin pt:rjuicio de los derechos t:stablecidos en d convenio de Roma. los produc!ort:s de 

tonogranws tendrán el derecho de autorizar o prohibir: 1) la reproducción directa o indirecta de 

sus !iJnogramas: 2) la importación al tt:rritorio de la parte de copias del fonograma ht:chas sin 

autorización del productor. 3) la primera distribución publica 'del original y de cada copia del 

mismo mediante venta alquiler o cualquier otro medio de distribución al publico. Este derecho 

dt: distribución no se agota con la imroducción al mercado de ejemplares legítimos del 

fonograma y el dt:recho de recibir una remuneración por la utilización del fonograma o copias 

dd mismo con tincs cOI1l!;;rciales. cuando la legislación de cada parte lo establezca. Esta 

remuneración podni ser compartida con los artistas interpretes o ejecutantes en los ténninos 

de la lt:gislación de la respt:ctiva parte. 

l.. las limitaciones o t:xcepciones a los derechos en casos especiales se establecerán para 

qUt: no impidan la explotación nonnal del fonograma, ni cause perjuicios al, titular. 

[l.. El tennino de protecci6n de los productores de fonogramas no podrá ser menor de 50 

añus contados a partir del final del año en que se realizo la primera fijación. La protección 

pn:vista no ;:d~cta ni a la protección de! derecho de autor sobre las obras. 

j) Derechos de los organismo de radiodifusión. 

La emisión a que se refiere la convención de Roma incluye. entre otras. la 

prodtl\;ción de señales de satélites portadoras de programas con destino a un salt:lite de 

radiodifusión o telecomunicación; asimismo comprende la difusión al publico por una 

entidad lIue emita o difunda ~misiones de otra. recibidas a través de cualquiera de los 

mencionados sat¿lites. 

1._ La retransmisión por una entidad emisora distinta de la de origen puede ser por 

difusión inalámbrica de signos sonidos. o imágenes. o por hilo, cable, fibra óptica y otro 

procedimiento análogo. 
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11.- EXCEPCIONES. Cada parte puede establecerlas cuando se trate de una utilizac"ión 

pura uso privado: cuando se hayan utilizado breve fragmentos con motivo de informaciones 

sLlbrl' sw.:csos Jt:: actualidad. cuando se trate de una fij3ción dimera, realiz.:lda por un 

organismo de radiodifusión por sus propios medios y por sus propias emisiones: y cuando se 

trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación cientítica. 

111.- DURACION. El termino de protección de los organismos de radiodifu"sión, no 

podrá ser menor a 50 años contados a partir del final del año en que se haya realizado la 

emisión. 

IV.- TIPIFICACION DEL DELITO. Toda parte tipificara como delito: la fabricación. 

sistenia o cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de ayuda. 

importación. venta. arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo primordial 

para descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas sin autorización ·del 

distribuidor lt!gitimo de esa señalo la retransmisión. fijación, reproducción o divulgación de 

una .:misión de un organismo de radiodifusión a través cualquier medio sonoro o audiovisual. 

sin kl previa y expresa autorizaciól!- del titular de las emisiones, así como la recepción, difusión 

o distribw.:ión por cualquier medio de las emisiont!s de radiodifusión sin la previa y expresa 

autnrizw.:ión del titular. 

k) Indemnización y costas. 

Cada parte facultara a sus autoridades judiciales para ordenar el pago al 

3graviado de una indemnización adecuada como compensación por los daños y 

pcrjui¡;ios sufridos con motivo de la violación: que los materiales e instrumentos 

utilizados predominantemente en la producción de los bienes ¡licitos, sean sin 

indemnización alguna destruidos o colocados fuera de los circuitos comerciales en los 

términos previstos t!n su legislación. Cada parte podrá al menos en lo rélativo a las 

obras protegidas por derechos de autor y a los fonogramas auto.rizar a las autoridades 

judiciales para ordenar la recuperación de ganancias o el pago de daños previamente 
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lktcrminados. o ambos aun cuando el infractor no supiera o. no tuviera fundamentos 

razunahks p;.¡ra saber que estaba involucrado en una actividad infractora, 

1) Proct.:dimientos penales. 

Las sanciones son prisión o multa para los infractores. Estas sanciones se 

estahkcenin cuando exista falsificación dolosa de ejemplan:s protegidos por derechos 

ck autor a t:scala comercial. 

Al igual qLle el TLC de América del Norte el titular del derecho presentara una 

solicitud antt.: una autoridad (,;ompetente. cuando haya encontrado ejemplares 

falsi Ileudos. 

Como ya he mencionado. en los anteriores tratados se habla del soporte logico y de los 

programas de computo. por consiguiente daré unas bn;:ves línt.:as sobre este tema. 

El derecho de autor pretende prott:gcr aqudlu creatividad plasmada en'un soporte matt.:rial: libros. 

discos. música. etc, se ha venido discutiendo sobre la posible protección de los programas de computación y 

pru .... \ t.'llo se lleva a cabo lUla reunión ~r el Comité de Expertos sobre la protección legal del soporte lógico 

qw: ~ llevo acaoo en Ginebra del 13 al 17 de junio de 1983 en la que México participo. También se 

wnsidcraoo qut: los tratados de Derechos de Autor no gar.mtizaban una protección suficiente a los 

pmgnunas de computación. Pero con la R:lUlión de expt::rtos de 1983 se dio dicha protección. 

~.J.4 COSTA RICA. 

a) Fecha de celebración. 

FUI! suscrito en la ciudad de México t:l cinco de abril de mil novecientos novent.a y 

cuatro. SI! t:xpide el decreto en la Ciudad de México el veinte de junio de mil novecientos 

no\'t~nw y cuatro. 
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b) Disposiciones sobre la materia. 

Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de autor se 

.. ¡plie .. ¡ran cuando menos, las siguientes disposiciont:s: el Convl:!nio de Berna de 1971 d 

Convenio dt: Ginebra dI:! 1971 Y la Convención de Roma de 1961. 

l') Trato nacional y excepciones. 

Las Partes otorgan a los nacionales de la otra parte un trato no menos favorable del que 

sc conceda a sus principios n<lcionales en materia de protccción y det't:nsa de los derechos. 

También st: recurren a las t:xcepciones en relación con los procedimientos judiciales y 

adminislralivns para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual. 

d) Obras protegidas. 

Las obras que se protegen son las comprendidas en el Convenio de Berna (1971), {ya 

antes Illt:ncionadas en el TLe de América dd Norte).incluyendo las de expresión original 

tale-; ¡,;omo los progwmas de computo o las compilaciones de datos, en esta ultima no se 

extt:nuerú a los datos o materiales en si mismos ni se otorgara en perjuicio de ningún derecho 

de autor que exista sobre esos datos o materiales. 

el Derechos del autor. 

A los autores o causahabientes se les otorga el derecho de autorizar o prohibir: 

In edición gráfica, la traducción o cualquier idioma o dialecto, la adaptación e 

inL"lusión en fonogramas, vidt:ogramas o películas cinematográficas y otras obras 

audiovisuaks. la comunicación al publico, la reproducción por cualquier medio o 

bajo cualquier forma. la primera distribución publica del original y de cada copia· de 

la obra mt:diante venta, arrendamiento. préstamo o cualquier otro medio la 
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importación dd territorio a alguna parte de copias de ·Ia obra hechas sin. In 

auturización del titular del derecho. y cualquier forma de utilización. proceso o 

sish:nw. conocido o por conocerse. En cuanto a los programas de computo el autor 

tient: d der~cho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al publico de los 

originaks o copias de sus obras prott:gidas. pro t:1 dert:cho dt: autor. pero no será 

neL"esaria la utilización del autor o derechohabiente cuando la copia del programa de 

computo no constituya en si misma el objeto esencial del arrendamiento. 

Las portes disponen que para los derechos de autor y derechos conexos: cualquier 

p~rsona que adquiera o detente derechos t!L"unómicos puede libremente y por separado 

transferirlos mediante contrato para eft:ctos de explotación y goce por el cesionario y también 

los COlllratos de empleo que impliquen la creación de cualquier tipo de obra y de fotograma 

tenga la capw.:idad de ejercitar esos derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los 

bt:neticios derivados de los mismos. 

f) I)uracii)n de la protección 

Los d~rechos son permanentes durante toda su vida pero si fallece quien ha adquirido 

legulmentl.! esos derechos los disfrutaran por el termino de 50 anos como mínimo: pero si se 

calcula sobre una base distinta ala vida de una persona tlsica será no menos de 50 años 

contados al final dd año civil de la publicación o divulgación autorizada de la obra o 50 a.ños 

a partir del final del año de la realización de la obra. a falta de su publicación o divulgación 

autorizada dentro de un plazo de 50 anos a partir de su realización. 

g) Artistas interpretes o ejecutantes. 

Estos tienen d derecho de autorizar o prohibir. La tijación de sus interpretaciones o 

ejecuciones no lijadas y la reproducción de esa fijación. la comunicación al publico la 

transmisión y retransmisión por medios inalámbricos y cualquier otra fonna de uso de su 
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intt'rpn:taciones o ejecuciones pero: no seria aplicable lo anterior· cuando t:l artista haya 

const'lllido en que se incorpore su actuación en una fijación audiovisual o visual. 

h) Producto~es de fonogramas. 

Tambi¿n los productores de un fonograma tienen el derecho de autorizar o prohibir: la 

reproducción directa o indirecta del fonograma: la importación al ~eITüorio de la Parte de 

copias del fonograma hechas sin la autorización del productor y la primera distribución publica 

del original y de cada copia del fonograma mediante venta, arrendamiento o cualquier otro 

medio. 

i) Organismos de ndiodifusión. 

Los organismos de radiodifusión tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y la 

reproducción de las fijaciones de sus emisiones: la retransmisión, la ulterior distribución .. así 

¡;omo la comLmicación al publico de sus emisiones: y la recepción. en relación con actividades 

comerciales de sus emisiones: si se comete la infracción a la primera mención será Causa de 

responsabilidad civil. 

j) Pla1.o de protección de los derechos cone.tos. 

Pura los productores de los fonogramas será no menos de 50 años. contados a partir del 

tinal dd año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación 

ejecución. La uuro.ción a los organismos de radiodifusión es de 20 años contados a partir del 

tinal dd año civil en que haya tenido lugar la radiodifusión. 

k) Disposiciones varias. 

Se concede protección a los den..'Chos sobre: tirulos o cabezas· de W1 periódico. revistas.. noticieros 

cim:matográficos y en general de toda publicación o difusión ~riódi~ personajes ficticios o simoolicos en 
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Obl<1S liter.ltas. históricas. gráfiCOlS o en cualquier publicación r:erióclica, cuando los mismos tt!ngan una 

originalidad scilalada y sean. utilizados habitualmente t."n fomm ¡:x--riódi~ pef!,Onajes humanos de 

cMlctt."rilacioncs t:mpleados t:n actuaciones rutísticas: los nombres artísticos, así como denominaciones. 

mtístic,l": canu.:tt."ns!icas gráficas originak,'S que 5e'JIl distinti\'JS de la obra o co!t.'Cción en su uso: y 

car;:u.:tt."nsticas de promociones publicitarias cuando SI: presente lUla originalidad. senalada exceptuándose 

los a\'isos comen:iaks, 

La dwución de la protección de estos ultimos derechos serán detenninados por las Partes, 

!) PíO(ccción de sdlalcs dI:! satélite portadoras de programas, 

St.' contempla como causa de responsabilidad civil conjuntamente o no con la 

penal dc acuerdo con su legislación de cada parte la fabricación, importación, venta, 

arn..:ndamit:nto, o cualquit:r acto que permita kner un dispositivo o sistema que sea 

ayuda primordial par'a descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas. 

sin uL1turización del distribuidor legitimo de esa serial. 
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CONCLUSIONES. 

PRIl'vIERA.- No se encuentran antecedentes remotos que nos hablen sobre el delito y sus 

san¡,;iollt.'S pcnak-s o ¡;iviks. Es hasta la época contemporánea cuando se regula este delito. 

SEGUNDA.- Respt!ctD a el concepto. no existe una detinición generalizada Cada autor 

y país tiene una diferente acepción. 

TERCERA- Para la existencia del derecho de propiedad intelectual no es necesario una 

idea compktamente novedosa. es suficiente que la obra contenga ciertas caracteristicas 

originales o distintivas dd nuevo autor. Luego que. en la actualidad, cada vez es mas 

complil:udo no depender de la base de una idea anterior para crear algo nuevo; se necesita en 

gran Illt!uida dI".! una concepción anteriormente elaborada. 

CUARTA.· El dolo en el sujeto activo del ilícito es un requisito indispensable para la 

t:xistcncia del ddito de plagio o sea el conocimiento de que existe una obra anterior. No hay 

plagio por caso fortuito negligencia o culpa no basta la simple semejanza o coincidencia de 

obras. 

QUINTA.- La creatividad intelectual es el don mas valioso del hombre se ha presentado 

como un mediu de expresión de su espíritu, al comunicar a los demás sus ideas sentimientos 

pensamientos costumbres etc. a trav¿s de sus obras intelectuales. 

SEXT A.- Los dert..-chos de autor a través de la evolución del tiempo nacen en la vida juridica 

cornu b disciplina legal autónoma que tiene por objeto vdar por los derechos relacionados con la 

prott.."\.'ción de la,> obms intelectuales y de las personas que las crean d autor. 

SÉPTIMA.- El gran desplazamiento de la ciencia y la tecnologia en la época moderna 

ha l:ontribuido significativamente para la mejor difusión de las obras intelectuales a traves de 

los distintos mt:dios y principales canales de comunicación pero de igual forma ha contribuido 
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para que estas sean utilizadas de manera ilícita. aplicadas en la reproducción no autorizada de 

übras litt:rarias en sus distintos tipos; actividad que se le denomina comúnmente como 

pirah.:ría. 

OCTAV A- La actividad de la reproducción ilícita de libros trae como consecuencia que 

sean lesionados dt: igual fonna los derechos morales y patrimoniales del aU[Qr de la obra el 

artista o el editor lo cual repercute considerablemente en la cultura y en la economía de las 

naciones. 

NOVENA.- Asimismo con la multicitada actividnd se comt:ten di ..... crsüs Jeli[Qs como la 

falsilkación de marcas signos distintivos nombres comerciales, la evasión de impuestos a la 

hacienda nacional. entre otros. 

DECIMA.- Una de las mejores formas dt: combatir un delito es la prevención del mismo 

por lo que en el (;USO que nos ocupa es importante implementar campañas de información y 

orientación por parte de los órganos de gobierno así como de las empresas que conforman la 

industria de los libros que abarquen los aspectos genéricos de lo que consiste [a protección de 

los dcrt:chos de autor y así mismo st: les haga saber de las consecuencias jurídicas a las ~ue 

pueden hacerse acre~dores por la utilización desautoriza. 

DECIMO PRH,,'lERA- Para evitar la comisión y reincidencia de este delito es necesario 

que los funcionarios encargados de la procuración de justicia en materia autoral (Procuraduría 

Gt:n~ral d(! la República y Procuraduría General de Justicia dd Distrito F(!deral) y 

cspedlicamente los relacionadas con la investigación del ilícito de la reproducción no 

autorizada de obras literarias (Fiscalía Especial ~n Delitos de Propiedad Intelectual e 

Industrial) consignen de inmediato ante los tribunales competentes a todo aquel sujeto que 

intervenga en estl actividad es decir. desde el que reproduce. almacena, distribuya y vende o 

arriende y en t¿rminos generales el que explote obras literarias con fines de lucro sin 

consentimiento de sus titulares: en el entendido de que en los aseguramientos de libros 

apócrifos únical1)cntt..' se les incauta el producto ilícito y en ocasiones no existe la detención de 
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los pr~sllntos responsables dando pauta a dichos sujetos para ,hacer de esta actividad su modus 

vivendi. 

DECIj\.·¡O SEGUNDA.· Qut: t:xista una especificación adecuada en nuestro 

(lrd\"'mllni~nw juridi¡;o autoral en cuanto a la reparación dI:! daño al sujeto pasivo dd delito 4uC 

nos ucupa 4ue permitirá una plena compe~sación por los daños Y' perjuicios causados 

obligando al ddincuente a entregar las utilidades provt:nicntcs de la reproducción apócrita de 

obras lit¡;:rarias dicha especificación podría ser calculada de acu¡;:rdo al volumen de copias 

apócritl¡s aseguradas o también en razón de los éxitos del momento que se incorporan en las 

copias ilicitas una wz que estas han sido igualmente aseguradas. 
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