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INTRODUCCIÓN 

Laidea de desarrollar la presente tesis profesional 
surge en principio por una inclinación muy especial 
a la música a lo largo de la vida, a toda esa magia 
que por sí misma es capaz de transmitirnos al 
analizarla, al transformarla, al crearla, al 
estudiarla, al escucharla, al sentirla, o simplemente 
al tratar de comprenderla; además de intentar crear 
un documento que sirva de consulta y apoyo a 
todas aquellas personas que de alguna manera se 
vean interesadas en el aspecto legal de los músicos 
y que se encuentran relacionadas con el mundo de 
la música y que dedican su vida a luchar por su 
permanencia, esperamos que sea de utilidad al 
proporcionar comentarios, observaciones y 
sugerencias con el fin de lograr un acercamiento 
entre la naturaleza de las .actividades de los 
músicos y las relaciones jurídico laborales que de 
ellas emanan. 

La música es una experiencia de cai·ác.ter no 
verbal, absolutamente inaccesible. por méclios 
puramente literarios o eruditos. Por tratarse de un 
fenómeno tan arraigado en el hombre. déscle sus 
orígenes, el hecho musical. no conocelírriites .. ni 
fronteras, colores o credos, épocas olenguáJes, y 
ha impregnado con sus ecos· tod.Ets fas.zonas del 
accionar humano. ·Hablar ele illúsiCi:(es hablarde · 
arte, filosofia de la naturaleza, estética, p~icología y 



psicoterapia, lógica, ciencia, semántica, ecología, 
sistemas o teoría de las comunicaciones. Es 
necesario mencionar que nos hallamos inmersos 
en una sonósfera, y todas nuestras pautas o 
estructuras de funcionamiento se hallan en 
sincrónica relación con estructuras mayores que 
las contienen. Así, toda imagen expresiva es una 
forma simplificada y purificada del mundo exterior, 
tamizada por una universalidad individual 
personal. 

Existen dos palabras inherentes al hombre: música 
y vida. Parecen poseer un poder ilimitado. Es difícil ·. 
evocarlas con nuestras propias palabras pll~s bien 
nos arriesgaríamos a traicionar su dimen:sión] · · 

Podríamos plantearnos las preguntas.de'io'que la 
música y la vida significan, siempre/desde una 
actitud de permanente humildad respecto a Ja 
relatividad ele las respuestas, pues sahemos que.no. 
es posible encerrar el infinito ei1''.i.m lei1guaje 
preciso y limitado. ·· .·. /; ,, 

, .... ':' ':· ~<.';', ,-: ~-: ,'. :·< 

Incluso antes ele intentar"·Ia·~cÓ~l.te~t~tiÓn a ·tales. 
cuestiones hemos de. dejai;",bieri'se.t1tacio. q{1~/tarito . 
la vida como la música son, aií.fr?foad;~uri.mistério, 
y que todo misterioJlévél El.' éllgd:i!lerable; somos 
pues, conscientes ;de la irÍtens~ctare~ ·que rios 
aguarda. 

11 



. ' . ··. . . ' ·, 

'Enún momento en que el mal uso dela tecnología 
. atenta contra la vida del planeta, en que el'hó1nbre 
pierde noción de totalidad y se enfoca en ml.a' 
porción de sí mismo, en que la sensación 
generalizada que tenemos es la de ser un ego 
separado y metido en una bolsa de piel, en que 
seres brutales, niegan los derechos humanos a sus 
semejantes, debemos redescubrir las leyes del 
equilibrio y de la armonía de la vida. Nuestros 
límites no son nuestras fronteras corporales, sino 
nuestras redes de mensajes, que deberán 
entrecruzarse infinitamente para crear la trama 
cósmica de un futuro en donde reine el poder de la 
conciencia. 

Es pertinente hacer notar que la mayor riqueza de 
un pueblo son el hombre y ., su. ·trabajo, 
entendiéndose por trabajo toda actividad humana, 
intelectual o material, independientemente del 
grado de preparación técnica requerido por cada 
profesión u oficio. En este momento, en el que nos 
ha tocado vivir, debemos explotarlo que tenemos 
en las manos, en la conciencia, en el alma y en el 
corazón; el trabajo es el vértice que puede ser 
clausura o principio; oscuridad perpetua o plenitud 
de luz. · 

El hombre porel simple hecho de serlocue11tacon, 
un conjunto de valores en él implídtos; elhornbre 
es creador y por ende es etel-no; su 'trabÉi,jq1 

111 



: .. ~~~:<':' ~~:{;,'..:;;''~ ... ~: .... -: . .'·.:._".;_:,_ ;_·._-.,:7;,_·;·.: ·:·:-" ;.·~.:~'. . ' "-~·"-' .,._. ·;~ -. ,-\", ,.,_,-.'. .. "' 

·····.·rui1<l~111~1iidI''d~·~'16'2~6·~ihl,;.J~.Ja···.inte1ectlia1•• y.·.·•. dé- .. 10· . 
,; espiritl.lal;'e's ;pérspectivá que:afirma, en el espacio , 
··ye11\~1 •• tr~1~1J.?;·!r.'..· .. · ~~r ~,, .. >:t .- -. ·. 

·,.t.;-~ '·"<' o '·: '.:' • .. •• ,·;-'. 

· U11é1Ói;e'a:Ci0l~ JieHe'rnúIÚples facetas, que van. del 
estado'riiás·simple'al "más evolucionado. La vida se 
mariifiésta tanto en formas unicelulares como en 
las de seresde gran complejidad; la música nos 
habla tanto a través de un lenguaje primitivo .como -· 
a través de partituras extremadamente elaboradas.· 
Toda una gama progresiva está contenida en cada 
una ele ellas, desde los orígenes hasta un futuro 
posible aún desconocido. · · · 

En principio pues, la vida es creación; S~f.l.cÓslTiiCa¡ 
humana, animal, vegetal, y esta cre,aéión''éstá en 
movimiento. Dicho movimiento l.se~::e.Xpré'sa• por 
ritmos, en el tiempo y en eLesp~~io.}:RitITio ,de -
revoluciones planetarias, de, l,a evoluciÓiíJde. las 
especies, de los ciclos de la vicla,Cle::las estabiones, 
ele los días y las noches, Htmo'.d2°,l'a'.Jmagit1adón, 
ritmo ele un corazó.n que fotef.1-cle·; .• pUllÍlc)nes,- que 
respiran, ritmo . de·· la .. vida:,;'.é6tidfaí1a·;,; · La 
enumeración puede se1: infinit~, ya_quétoda)áyida 
está regida por ritmos. · · " .· · .. ' · · · ::" ·. 

'./;_·:: . . ~:,_,. __ ·,·,.\_·>¿~_ .. :'¿, 

nuevos universos. 
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Por su aguda sensibilidad captan más que ... los 
demás tanto el mundo exterior como su propfo · 
mundo interior. Pueden, por tanto, quedarse en· 
otro plano al ser liricos o ante una partitura, 
aunque rime ésta plenamente con su 'propia 
personalidad y se sientan identificados con:;élla. Y 
no hablamos ele seres imaginarios, son pi;,rscmas 
reales, que existen, que están ahí. La voh1ntac1 ele 
afirmar el propio yo, los impulsos de .la vanidad y 
del orgullo no tienen más razón de ser iciuélas de 
compensar a menudo debilidades, faltas> de 
confianza, inseguridades. 

Ellos, losartistas, no tienen ya que demostrar nada 
para franc¡uilizarse, ni a si mismos ni a los demás; 
estár1 por ello más disporiibles, más dispuestos a 
asuinirsupapeisiri invadir terrenos ajenos. 

·Bien cimentados en este sentido auténtico de la 
libertad, estén en condiciones de servir a la música 
<fo: su propia esencia, sin interferencias egoístas 

. súsceptibles de desfigurar el texto. Naturalmente, 
es obvio que la re-creación, por fortuna, atafle al 
intérprete, cuanto más conocimiento y más a,.:ltll.ra, 
y sobre todo más sensibilidad y capaeidad<dé 
entrega posea éste, a mayores cuotas déperfección 
se elevará la realización de la partitura. _)< ;'.:·. 

El intérprete tendrá que ponerrios· én:fel~cióri con 
el compositor por medio de süs partituras,é deCir, 
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deberá devolver lavida a. los signos que son el 
lenguaje cifrado de un psiquismo humano .. Serári. 
indispensables grandes ·c:oi10citnientos par,~ esta 

} .::-.-.·-·/'r.> ,· .. , . recreación. ·; · .··· 

Estamos aquí una VOZ ~~1 '1ti(0 ~l~ál1 ffi¡~le~io de 
la música, ante un arte inrri8.tedhl eJriefa]:)le'.. 

;>·:; ~~:~:· ~~ '·.:-/.'.,_~; . 

En algún momento g~ n~H~~t~Etjffexist~1ici~ hemos 
podido quedar hnpresio11adds': por una 
interpretación sublime que nunCa más volveremos 
a oír con tan extraordinarfa calidad. Sin embargo, 
la música no deja de ·ser ete.rna por··el hecho de que 
deje de percibirse. Es eterna desde el instante en 
que se escribió, como perdurable es el hombre, y es 
fugitiva su interpretación como lo es la existencia 
de todo ser que nace, vive y muere. 

Un intérprete no puede generar vida si no está 
henchido de vida. Cuanto más pletórico y vibrante 
se encuentre, tanto en el aspecto humano. ya sea 
físico y psíquico, como . en el espirittmLyasea 
metafísico y cósmico, más capaz será de traducir y 
transmitir la música en todas sus dimensibnes;~ · 

El compositor no es simpl~11H!i}te":'..ÚÍ1:.füit6t. Ha 
existido y ha vivido como cualqui~i·;::~Cl,fro.· s~r 
humano. Ha captado lo visiblé y)oinvisible,y~ por 
su genio ha sabido materiálizarlós.para convertirléJs· 
en eternos. Todo ser hipersensible/eh un día .de 
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receptividad, puede presentir aquello que le 
trasciende y vivir intensamente lo que le 
impresiona personalmente. Poi~ medio de un 
lenguaje muy personal, un compositor tiene este 
inmenso poder de transcribir lo inefable; las notas 
y los signos de un texto musical son el reflejo de un 
alma que se expresa e irradia a través de ellos. En 
toda fórmula se inscribirá, como en una filigrana, 
el espíritu del compositor. 

Contamos con el gran interés de realizar un 
análisis profundo en cuanto al reconocimiento y 
reglamentación legal· de fas labores. de los músicos; 
actualmente, nos encoriframos trabajando en la 
grabación ele un disco compacto propio como uno 
de los proyectos más importantes de mi vida y por 
ello, debemos luchar por una verdadera aplicación 
de los derechos ele los músicos con el objeto de 
tutelar y estimular su trabajo cualquiera que sea 
su necesidad o forma de expresión, y que además 
cuente con un respeto y un valor reales; así mismo, 
que las conquistas del Derecho del Trabajo no se 
vean afectadas, ya que las normas jurídicas son 
una fuerza ética entregada por el pueblo . a la 
conciencia de los hombres para la justicia ·en Ja 
vicia social; sin perder de vista queel Jrabajo' y la 
música son dos de las. actividades rríás nobles' y 
enaltecedoras esenciales a la naturaleza del 
hombre. 

VII 



·· ciiiJ~,[~;¡~c,~J~~¡~fact~Í ser humano dentro de una 
soéie~a~:.)?Vi5anii8:~a,, la>i::reación·. ·artística y su 

.. · aprdyechamiefitó ';): 'i)atrirnonial . se. .encuentran 
· prbtégidefsF·Yf~gufa .. dos· .•. ¡Joi:·.1a .ley, entendiéi1close 
· · pof ~sta· tó9,a' 11onná>de aplicación .obligatoria 
. emitida:p01\alltpridacpegítima/ .... ·. . . 

se··hápgnsEtdoenlabbtendÓ11 d~:apoyos jurídicos 
entre:las:'cliversas)eyes•qÚe contemplan el gremio 
de los músicos; tafos corno. la CoÍ1Stitución Política 
de los Estados Unidds Mexicanos, la Ley Federal 
del Trabajo, la Ley Federal de Derechos de Autor, la 
Ley Federal de Radio y Televisión, los Códigos Civil 
y Penal para el D.F. y demás que se encuentren 
relacionadas en éste ámbito. Podemos observar que 
nuestra legislación, e11 relación a la creación 
artística, revela la importancia que el Estado 
Mexicano le ha dado históricamente a esa 
actividad, protegiéndola e impulsándola con el fin 
de acrecentar nuestro acervo cultural. Sin 
embargo, en el ámbito jurídico laboral de los 
músicos no es así en realidadEn tal virtud, 
debemos observar una correcta aplicación de las 
leyes antes mencionadas en cualquiera de los 
sectores de los músicos según sus actividades. 

Primeramente, daremos un marco general de los 
conceptos más importantes relacionados con el 
presente estudio. En el segundo capítulo vereµ10S 
los antecedentes nacionales que originaron la 
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evolución del derecho del trabajo, así como el 
criterio de la legislación mexicana e internacional 
de los trabajadores de la música. En el tercer 
capitulo, analizaremos detalladamente aspectos 
generales en torno a los trabajadores de la música, 
asimismo, la protección que las leyes otorgan para 
la salvaguarda de los derechos de los músicos. Y en 
el cuarto y último capitulo, mencionaremos 
diversos. puntos referentes ..•. al• .régimen laboral 
aplicable a los trabajadores de la música. 

Por último expondré mis concll.lsiones particülares, 
a las que llegaré después de .analizar el presente. 
tema, esperando que este.· documento apoye y 
aporte ideas a cualquier persol1á que.se encuentre · · 
inmersa en el mundo de la mü.sica en cualquiera 
de sus facetas. · ·· · . · · 

Creemos que es adecuado el hacer mendón de l.as 
atinadas palabras del maestro José Dávalos. al 
decir: "Es esto lo valioso del hombre: su frabájo de 
hoy y el de todos los días; su estudio. de• ho)', su 
investigación de hoy. Esto es lo perennemente 
maravilloso del hombre; su lecciól1 cte 11.o)r> su · 
entuerto de hoy, su quehacer de hoyf de.tÓclÜ'slos 
días, de todos los meses, de todos los aftgs:,,,> · · 

:··,, (: ;;;;;.<·--· 

Valorar el trabajo artístico y cultural, cl..lyasformas 
de manifestación no admiten eirnmeraciÓn alguna, 
no tolera una. reglamentación minudosa que en 

. ,, ·. :: ' .. 
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· · ·evolución del derecho del trabajo, así coino el 
criterio de la legislación mexicana e internacional 
de los trabajadores de la música. En el tercer 
capitulo, analizaremos detalladamente aspectos . 
generales en torno a los trabajadores de la mus'iea, 
asimismo, la protección que las leyes otorgan para 
la salvaguarda de los derechos de los músicos. Yen 
el cuarto y último capítulo, mencionaremos · 
diversos puntos referentes al régimen·. laboral·. 
aplicable a los trabajadores de la música. · · · ·r 

Por último expondré mis conclusione/pá.rtid¿l~re.s,· 
él las que llegaré después de . analizar'.''eLpresel1te 
tema, esperando que este . dOcurrÍento'. a'.pÜye .···y 
aporte ideas a cualquier persc:ma·qu~:seencl.lentre 
inmersa en el mundo de la músiCa e11.}cüalquiera 
de sus facetas. '·~ · . ··, 

__ /'./·'~.-;·<·¡-~~~:\-~:: " . :-•' 

Creemos que es adecuado el hacer,rheri6'ió~ de las 
atinadas palabras del maestro José ·Dávafos al 
decir: "Es esto lo valioso del hombre: su trabajo de 
hoy y el ele todos los días; su estudio de hoy, su 
investigación de hoy. Esto es lo perennemente 
maravilloso del hombre; su lección de hoy, su 
entuerto de hoy, su quehacer de hoyy de todos los 
días, de todos los meses, ele todos los años." 

Valorar el trabajo artístico y cultural, cuyas formas 
ele· manifestación no admiten enumeración alguna, 
no tolera una reglamentación· minuciosa .que en 
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ocasi9nes, más 'que. be,n~fici~r·a los trabajadores, 
podría co~1stituif,~l1. opstácillo en el desarrollo de 
las actividades ',desempefladas por los mismos. 
Resulta j1nporta11te', el:'reconocimiento de los 
músicos 'comósujetos. de l~s relaciones de trabajo, 
pues eUo>facilitará ,el nacimiento de nuevos 
derechos mecliáflte modificaciones o adiciones a la 
ley; creeino~ c¡Üe es fundamental el encontrar un 
eCJ.uilihí~ió'ell.tt'e' !ajusticia' del derecho y los valores 
humanos .. , ' ' · · · ' 

Esperamos .qu~.~st.(! fr~1Jtij~.S.~.~~til pEl~a,to,déls las 
.. pers.orias\interesáda:s·éii e.l·:·teinai<·Y·;·91l'e ;·.sea un 

i111pú1s.o y ún •·det6i1ador p~1·~)Ell,1zar/una'iriiciativa · 
de Ley ·e.n la Cámara de•· Dipu.t~cigs' que.,repefoüta · 
en el funbitó jurídico de los'i'frabajadores i de· la 

. música y que genere y prC>rriúeva::úria)11ueva. 
cultura laboral en torno al ,trabaja' dé'iós'músicós, 
pues creemos que existen .todavía bastantes 
lagunas que deberían atenderse. · · 
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CAPITULO 1 

CONCEPTOS 

l. DERECHO DEL TRABAJO 

La rama jurídica que estudia precisamente las 
relaciones entre los obreros y patrones se 
denomina Derecho del Trabajo. Algunos autores 
también le llaman Derecho Laboral, Derecho 
Obrero, Derecho Social, Derecho Sindical, Derecho 
Industrial, Derecho de Jos Trabajadores, etc., sin 
embargo, la denominación de Derecho del Trabajo 
es la más propia pará la dis~iplina, su amplitud 
engloba todo el fenómeno del trabajo. Bajo este 
nombre pueden corisignarse todas las relaciones 
laborales. 

Se define como el conjunto de normas que regulan 
las relaciones entre los trabajadores y patrones, su 
creación se funda en la necesidad de proteger y 
elevar el nivel ele vida de los trabajadores para: que 
logren alcanzar una existencia más justa. 

El maestro Trueba Urbina concibe ai Derecho del 
Trabajo como "el conjunto de principios, normas e 
instituciones que protegen, dignifican y tienden· a 
reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos 
materiales o intelectuales, para la . realización 



de · ·. · su destino histórico: "socializar la vida 
humana'~. (1) 

En esta definición se omite el sujeto patrones 
cuyos derechos también los' afirma la legislación 
laboral. Esto es debido a la filosofía sustentada 
por el maestro Trueba Urbina, en el sentido de que 
necesitan protección los trabajadores porque los 
patrones se defienden solos. 

Considerando otra definición, seii.alaremos la de 
Mario De la Cueva, quien nos dice que "el nuevo 
Derecho del Trabajo· es la norma que se propone 
realizar la justicia social. en el equilibrio de las 
relaciones entre el trabajo 
y el capital". (2) 

Refiriéndonos al punto de vista del maest~ü,b~ la ·. ·· 
Cueva podemos señalar que es iCol111Jlejo :y. abarca 
a la generalidad de situacione~;· ~u~ c:üando, omite 
las relaciones que no son .de ·."traoájo2.capital''; por 
ejemplo, las del servicib dorrieáticü',':<::aso' erl: el ··cual 
la relación es de persona~a ¡:lei~s611a. :'~~' / .. ::>···' 

,· 

Considerando otra definición, menci~11~effiO~\a d~, ·.· 
Néstor de Buen, el cual nos dice qu~-"Dei;echo. 

·:.·· .. ·:· .. '. 
\-.-::-,..-,'"-:·· .. -... 

(11 TRUEBA UlrnlNA, Alberto: Nuevo Derecho del Trnbajo, Editorial 
Porrúa, 6" Edición. México, 1981, p. 132. · · 
(21 DE LA CUEVA, Mario: El Nuevo Derecho del .Trabajo. Editorial 
Porrúa, 6" Edición. México, 1980, T.I, p. 204. 
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del Trabajo es el conjunto de normas relativas a 
las relaciones que directa o indirectamente derivan 
ele la prestación libre, subordinada y remunerada 
de servicios personales y cuya función es producir 
el equilibrio de los factores en juego mediante la 
realización de la justicia social".(3) 

De acuerdo con lo anterior podemos seflalar que el 
Derecho del Trabajo tiene como fin regular las 
relaciones entre los trabEl,iado1:es 'y.los ·.patrónes, 
claro esta, buscando siern!Jr~/elibeneficfo .. de los 
trabajadores, ya que la .ley.,noci~]es~confiere .. una 
igualdad de derechos, süio)qu~ se'.incliná ... ~c favor 
del trabajador proporcionfu1dcíle'mEís:defohhos que · 
al patrón. . . ··· ·:· ·;i'.' \.<' :.-·· · . 
La anterior . disciplina .•.·. b({sd~ :;.·~l:'~b~~e.ficio ·del 
trabajador mediante ···lá apliéácf6i{?a~('1a\j1lsticia 
social, cuyo nn es el de mejüráf'ei·11iyePM.:,vida de 
los trabajadores. ·,. ff .. ",·•• •¡i\• 2 ·· · 

; '.',;,~·:-.?--:'.·;:-,·~«;~.:< 
,- ·-- .. ·-· -" :,':;: ")·.' 

De lo antes expuesto conduiih~s qUe.:.~lDerecho 
del Trabajo va encaminado aJa:protección de los. 
derechos de los trabajadorés y a la relációri laboral 
que éstos tienen con los p'átrones para. crear una 
situación que le permita:;•.ar trabajador vivfr en· 
condiciones dignas dentro de la'. sociedad, por el 
simple hecho de pertenecer a lacomunidad iabórál 

(3) DI~ BUEN LOZANO, Néstor: Derecho del Trabajo. Editorial Porrúa, 
4ª Edición. México, 1981. T. l, p. 131. 

3 



y al género humano, ya que lo ve desde un .punto 
de vista más hÚmano y no simplemente como un 
trabajador. · 

2.TRABAJO 

,. ; Pofptrc/:iad6 '~~fr~h lps :autores ,que' ven su raíz, un 
~:(sit1c'.n~itT1o',: ~ridaspalabi;a laborare ·o labrare, del 

/· \ve1~pói: fati11c) {'zc1borare ·.que . quiere ·decir labrar, 
. . ;'. Í'.elativo a•la'labral1za de la tierra . 

. . ;·':.: ' " 

E11.ie1'Diccionario de la Real Academia Espaüola se 
co11ceptúa al trabajo como "el esfuerzo humano 
·aplicado a la producción de la riqueza". En efecto y 
conforme a lo anotado antes, todo trabajo demanda 
un esfuerzo de quien lo ejecuta y tiene por 
finalidad la creación de satisfactores. 
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Por su parte, el legislador mexicano incluyó en la 
actual Ley Federal del Trabajo, artículo 8°, segundo 
párrafo, una definición de trabajo: 

''. .. se entiende por trabajo toda actiViciad humana, 
intelectual o material, independientemente del 
grado de preparación téc;nica t~equerÍdo por : cada· 
profesión u oficio". · · · · · · · 

La generalidad de la· doctrina, nacÚmal y 
extranjera, así como nuestra propia legislaCión 
laboral vigente, coinciden en limitar eLcampo de 
nuestra disciplina a un solo aspecto del trábajo: el 
subordinado, independientemente de····qüe,.por .su 
carácter expansivo, pueda abarcar en lo sucesivo 

· nuevos ámbitos. 

Como opinión en contrario Trueba Urbina sostiene 
que siendo nuestro derecho del trabajo 
esencialmente reivindicatorio, se constituye en ''. el 
derecho de todo aquel que presta un servició a.. otro 
y no de los llamados 'suboi;dií1ados~· >o 
dependientes', coi110 se suponeen • e(é~fré1'.riJci1;ci y 
aquí mismo. sin.rázónjurídica'.'.i;' ,. • . ''cy, , 
Sin •·.embEirgo,•en ... 1aattüatidad,'.ex'c1tisi~~m~11te se 

. ·.· .conter[¡plfi el)tra~ajo .sÚbordinado, que·. adetnáS 
clébe seFpe1;soilál; así se .desprende del texto de la 
Ley; el artículo 8º, primer párrafo establece: . 
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"Trabajador es la persona fisicá que presta a otra, 
fisicá. o moral, un trabajo personal subordinado." 

Además de estos dos elementos, trabajo personal y 
subordinado, Néstor de Buen agrega uno más, la 
remuneración, considerándola concepto central del 
derecho del trabajo, a tal grado que afirma que si el 
trabajo no es remunerado -si no conlleva el pago 
de una cantidad en dinero-, no habrá relación 
regida por el derecho laboral. 

Aun cuando Mario de la Cueva sostiene . que "la 
relación jurídica nace por el hecho .. de la prestación 
del trabajo personal subordinado; por lo' tanto, 
para su existencia es suficiente la presencia de un 
trabajador y un patrono, y el inicio de la prestación 
de un trabajo, aunque no se hayá.11 de_terniinado:el 
monto y la forma de pago del ,isafario .. De lo que 
deducimos que el salario, si bien e11 elcainpo de la 
teoría es un elemento constitutivo' de larefación; en 
la vida de ella apareéeá postériori, éomo, una. 
consecuencia de la prestacic'.>h dél trabajo"; 

Se puede afirmar: qJe. el d(+e-8ho: del .trabajo tiene 
como objeto eltrabajo perso_11al ~Yb°:~q.i~1~d.Ci.\ ·<-. 

La concepción _ modema de •. _ •• 1a>s6ci~d¿d -y', del 
derecho sitúa al hombre enlasociedaéLyJe impo11e 
deberes y le concede derechos', derivadbs': ufi~s y 
otros de_su naturaleza,,sócial: ·ia sociédad.tié,n~el·
derecho de exigir de sus miembros eFejé:rcicio de. 
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una actividad útil y honesta, y el hombre,a su vez, 
tiene el derecho a reclamar .de la. s,ociedad · la 
seguridad de una existencia Compatible éori la 
dignidad de la persona humana./ • · · 

' \ :.' :,: . ,-::·,'.-,-:_·'. ...... ::.·:_ .. :.::.>;. 

El derecho del hombre a la e~i~t~11ci~<l¡~~e hoy un 
contenido nuevo: en el pasado, significó la 
obligación del estado. de respetar la vida humana y 
dejar al hombre en libertad para realizar por sí 
mismo su destino; en el presente, el derecho del 
hombre a la existencia quiere decir: obligación de 
la sociedad de proporcionar a los hombres la 
oportunidad de desarrollar sus aptitudes. 

A nadie puede impedirse el ejercicio de una 
actividad honesta; la sociedad tiene derecho a 
esperar de sus miembros un trabajo útil y honesto, 
y por esto el trabajo es un deber, pero el reverso de 
este deber del hombre, es la obligación que tiene la 
sociedad de crear condiciones sociales de vida que 
permitan a los hombres el desarrollo de sus 
actividades. 

3. TRABAJADOR 

A todas las personas que prestan un serv1c10 a 
cambio de una determinada cantidad de din~ro se 
les ha llamado de diferentes f~rínas,,·· e1:1tre. las 
cuales tenemos: empleado, trabajador, :acreedor de 
salario, asalariado, prestador de trabajo, op·éarfo, 
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obrero, ele: .La de11ol11inaciónq~eel Derecho del 
Trabajo ádoptaeslade·trabájadcfr;. · 

. ~!~~t~~rq~tz~t~~1~i~~[~ªl¡0~f f Í~~~~~ 
subordinádo" .•.. ·•::;.~ ':{'} ;·:: ':<';/· :.}. 

Con acie1jfo .14úestr~L~f ~¿tÜhl.~re6¡~ó.{d~1ceptos al 
seti.alar ..• qúe>~l .frabftjadÓ1·. debe sef :uria' persona 
fisica y quiso 1;ecáfcai· ·la 110 diferenciación de la 
actividad .desarrollada para poder clasificar a un 
trabajado1:; cuando agregó que para los efectos del 
precepfo, se entiende por trabajo toda actividad 

· humana, intelectual · o material, 
independientemente del grado de preparación 
técnica requerida por cada profesión u oficio. 

El Doctor José Dávalos nos seti.ala determinados 
elementos que se despréüdendel mismo texto de la 
ley, los cuales son necesarios para que tal 
prestación de servicios sea regulada en sus 
disposiciones: (4) .· . 

• El trabajador siempre será una persona física. 
• Dicha persona física ha de prestárUú servicio a 
otra persona física o moral .. ,\ >:'.':··.···.···· < · ·· 
• La prestación del servicio ha cié ser en forma · 

·- -· ·---··-, •• : , _·. 1 • 

. : .. , .. 

(4) DAVALOS, José. Derecho del Trabajo L• Séptim~ Ed,idón. Porrúa. 
México. 1997. Pág.90 · · 
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personal.... . . ·. . 
• El servicio ha de ser en forma subordinada . . · .. -.·· .. ,,, 

' .. ' 

De los 'anteriores elementos .consideramos que al 
i~eferir~{ f que .~Ltrabajador siempre será una 

persona< fisiÓa, · nos: da a entender que a una 
·.· .. persol1amoraljamás podrá considerársele como 

trabajador: En eL~egundo elemento se establece 
que sé deberá prestar un servicio, entendiéndose 
que dicho sei·vicio será en forma personal, esto 
quiere decir que el trabajador no podrá prestar sus 
servicios por conducto de otra persona, porque 
entonces·· hábría un. intermediario. En el último 
elemento se hace inenció11 a la subordinación, lo 
cual significa que ·el ·trabajador estará bajo las 
órdenes.del··pa.trón,. · 

··•EL autor Albei:toi.Jdsé.CafrÓ .. ·Igélmo nos "dice lo 
sigui en te: ~'Trabajadcfr es aqueÜa persona fisica ·que 
voluntariameúte'p1:es.ta·'s.us·;,servicios·.·retribuidos 
por • cuenta·· aj~11'a/)'d'erit1·0 >deL> ámbito de 

· organización. de, . la. p~r~Ó11á' .fisica ·a jurídica 
denominado empleaclor o.ernpr:esa1:fo" .• (5) . 

De la anterfor definidón ¡)Ódefridscoúcluir que el 
trabajador presta voluntariamerúe sus servicios al 
empleador o patrón. ·· · ·· · 

(5) CARRO IGELMO, Alberto José;. Derecho del Trabajo. Segunda 
l~dición. Boschi. Mcxico, 1989. Pág. 207. 

9 



Además el trabajador deberá ~er retrib~ido/lb que 
significa que tendrá que recibir cierta canddad!é,i1 · 
dinero a cambio de sus servicios laborales;> ,; 

Guillermo Cabanellas, sefJ.ala · .. con fod() ;!~C:i~rto: 
"Laboralmente trabajador es quien.?¡n~e~tar un 
servicio o realiza una labor por cuentá dé otro, 
subordinado a él, bajo su dirección y con cierta 
continuidad".(6) ·· 

Consideramos que al hablar de que el trabajádor 
deberá estar bajo la dirección de otra persona, no 
deben de olvidarse los derechos que el trabajador 
tiene, ya que debemos de ver al ser humano que 
existe en cada uno de ellos, por esta razón nuestra 
Constitución Política en su artículo 123, y la Ley 
Federal del Trabajo le han concedido derechos para 
protegerlo y mejorar sus condiciones de vida. 

4.PATRON 

Existen diferentes denominaciones con las cuales 
nos referimos a las personas que reciben los 
serv1c1os del trabajador, entre estas 
denominaciones encontramos las de·. acreedor. del 
trabajador, empleador, patroi1o, patrón; dadbr de 
empleo, empresario, etc. 

(6) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho· Usual. Tomo lll. 
Pág 727. 

10 



La Ley Federal del Trabajo vigente en nuestro paÍs . · 
establece en su artículo 10, párrafo primero, el 
concepto de patrón de la siguiente forma: ": .. Es la 
persona física o moraLque utiliza los servicios de 
uno o varios trabajadores''. · · · · · 

. . . 

A diferencia del trabajador, el patrón puede s~r una 
persona física: o .. mmal, ·también <conocida:; esta 
última como ·persona·. jurídica.< ELpatrón· podrá 
contratar los ,servicios de unaüvariaspersonas al 
mismo ;fie.rripo, según eLtipO de tt;abajó que se 
realicé·. . . . . . 

Para el Dr. Nésfor< de Buen la defiriición legal es 
coi'recta, pero seüala que•és incompletaya que.no 

· se hace ·mención ·a la ,<subordinación . y a Ja 
retribución, por lo que ~lLagrega · su .propio 
concepto: "Patrón es · quien puede •dirigir la 
actividad laboral de un tercero quetrabaja;en su 
beneficio, mediante una retribución". (7) ··· 

Estamos de acuerdo con la anterim defü~iciÓ~;'· ya 
retribución, entendiéndose esta última'. como·.e1 
pago de determinada cantidad de dinel.;o<qüe.debe 
indicarse que la contratación de los ·s~rvidos del 
trabajador que hace el patrón, debe seren)círma 
subordinada y a cambio de una retribl1ción. .. 

(7) DE BUgN LOZANO, Néstor. Op. Cit. 
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:;< '-: '.>·> 

El maestro Sánchez Alvarado nos seftal~ ;' e( . 
concepto de patrón, que a la letra indi~a: ".~::Es la 
persona física o jurídico colectiva (moral) q'Ue reeibe 
de otra, los servicios materiales, intelecttiales, C:í: ele' 
ambos géneros, en forma subordinada"'. < ' :·>>' · 

Consideramos que en la ariteí~ib( : ~efi11ición 
también se omite que debe de ' otorgai·se. una 
retribución al trabajador a éainbio c!e)os,'servicios 
que presta al patrón; Por.: lo que.· se·· refiere a 
servicios intelectuales, · materiales, o de ambos 
géneros, podemos decir que los .servicios 
materiales siempre van a ser de ambos géneros, ya 
que no podemos realizar una actividad material si 
antes no razonamos bien que es lo que vamos a 
hacer, de modo que para desarrollar un trabajo 
material debemos utilizar el intelecto para saber 
como realizarlo. 

5. RELACIÓN DE TRABAJO 

Existen diversas formas para constituir . una 
relación de trabajo; así lo establece el artículo 20 
ele la Ley, "cualquiera que sea el, acto que le dé 
origen". Una de esas formas,)á mas't6inún, es el 
co11 trato. .-·.,,.· /.-.:-:>-~'. _ 

_ · .. ,<:.~~'~·· .. ;· 

Basta con que se pr~·¿t:e:··~'(i~1:0i¿ib. pªra que nazca 
la relación laboi~al; e'sto; q\liere/ decir '·que puede 
existir relación \d~''.''l:rabaj6'_ sin. que exista 
previamente un ,contrato .de.:trabajo, pero no al 
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contrario. Aun cuando normalmente se da por 
anticipado un contrato escrito, verbal .o tácito. Es 
decir, el hecho de que exista un contrato de trabajo 
no supone de modo necesario la relación laboral. 
Puede haber contrato y nunca darse la relación 
laboral. 

Es suficiente con que se dé la prestación de un 
trabajo personal y subordinado para que exista la 
relación de trabajo; al presentarse ésta, se aplica al 
trabajador un estatuto objetivo que es el derecho 
del trabajo, un ordenamiento imperativo, 
independientemente· de la voluntad de los ·sujetos 
de la relación de trabajo. 

Mario de la Cueva no elimina, · como 
frecuentemeríte se. dice, laposibilidad de 'que el 
acto que origina ·la relación de trabajo.·· sea un 
contrato. El maestro .seii.ala que bien puede ser el 
contrato u otro acto el que dé origen a la rdación. 
laboral; "el . acuerdo de voluntades no· es un 
requisito inevitable para la formación de la 
relación. El acuerdo de voluntades no podrá ser el 
rector de la vida de la relación porque esa fuúción 
la cumple... un estatuto, la Ley y los Cóntr.atos 
colectivos, entre otros ordenamientos".J8) ;·· ' 

El derecho del trabajo. no protege 10(8.éuerdos de 
voluntades, sino el trabajo mismo; rio trata de 

(8) DE LA CUEVA, Mario: Op. Cit. p .. 189 
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\ ,{{,;~'·i.:,:t'.:;,:·;.·: .. :~.:.·,.,; .. '..~_ .. -, , .-· :-
·.:-~'. ~::'.·~~,:if,I"{ ·-~--- '. ·. >: __ _._. ;·. ~- •• ~:';_:;~. 

regular· .un intercambio de · pr~s!atió'ii?~?·?:~i~ü/·.:\ · 
asegurar la salud y la vida ·clel,c':J{fró1Jib1~e':;y,· · 
propoi·eionar al trabajador una éxi~teri'Cia~clecoh:ísa; . ·· · 

' • ·. _::/.,;:·. ·., .. ,,/·;.:'-}-;",'\~':;",<· .. ~:· ;: ,. 

·. ~bn~:~r~~iacas~:ien:;:e ri:h~~¡~~Í~j~~~fü 
'establecido o parlo menos de moc:ló sirÍ1ultá.i1eo;~ 

' ;' .· .. : -- - :- .. _,_ ,_ .·'. '. 

e D~ Ja Cueva aii~de; (9) p~ra ~ue se&.¿~stifJy'~ la 
' refació1~ de. trabajo no necesariamente debe darse 

el acuerdo de voluntades; en las empresas dÓi1de 
rige un contrato colectivo de trabajo con .. la 
cláusula de ingreso,' en realidad-no se toma en 
consideración la voluntad del patrono;< los 
sindicatos están facultados para ocupar fas 'plazas 
vacantes de la negociación aun . en contra· dé la 
voluntad del patrono en casos_esp~sífiqos. />:-· 

·::,-.·:.~;-r~'= . . -~:·\~'.·_;,, ._ 

Es una funciónjurídica la que .tratci'.,cle ci~~licai· que 
el patrono ·. ha dado: ,'su ::coí~setitiU:iento para 
asegurar a tal o cual trabajaciordesde ~l:mome~to' 
de firmar el contrato colectivo con la cláusula de 
ingreso. 

La doctrina seiiala otros supuestos. en los .. que· .. la 
relación de trabajo no se constituye por medio de. 
un contrato. El contrato es nulo si se establéce pór 
debajo de las condiciones consignadas en la Ley.·· 

(9) Idcm,, p. 190 
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En estos casos la relación de trabajo subsiste; la 
Ley establece cómo debe sustituirse ase relación y 
otorga derechos y obligaciones para ambas partes, 
que se deben cumplir. 

Otro supuesto es aquel en que se constituye la 
relación de trabajo teniendo como origen una 
situación de hecho, esto es, que el trabajador 
preste. un servicio personal subordinado con el 
.consentimiento tácito del patrón, que no puede 
desligarsedela. obligación de pagar de pagar por el 
servicio, pues se han ereado ya derechos y 
obligaciones entre arribos sujetos .. de la relación 
laboral. ._ .· · ' ; > 

De la Cueva aporta este dato inter~sa11t{:·;'Enel· 
supuesto de que se viei-a él tra,bajadori()l,')ligadoa 
trabajar por tener un .• arma;a,·.l~;,~sphlcfa,~:'.en el 
instante en que recupere 'su ;\Jibertád¡t:cfall1bién -
podrá separru;se ·.··.·-.·.del··/fi;~pajó\'.)':~}',:S!e~i~ii:;_,la 
indemnización · correspondiei1te'W,\'".'toli~:1~esp~ct() _al . 
trabajo en activida~esilícit~s.-apuri.ta:.:,i'.EÜartículo 
cuarto (ahora quinto) c:le·1a:C6n~titü2iÓri Cli.spbne. 
que ' a nadie se podr~i1np(:!dii·';que se dediqJe á la 
profesión, industria> comercio ·o·--• trabajo qúe le 
acomode, siendo ilícito' . .Elconcepto ·de licitud·· o 
ilicitud no se refiere ni· puede.referirse a la e11ergía· 
humana de trabajo considerada en si misma; pero 
si a la actividad a la que se destine; de ahí que)ó 
ilícito .se defina como toda actividad contraria a las 
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leyes o a las buenas costumbres." (10) 

6. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Podríamos reí erirnos a las definiciones que la 
doctrina ha dado respecto del contrato individual 
ele trabajo, pero consideramos preferible recurrir al 
texto de la Ley, ya que éste por lo demás, responde 
a las exigencias doctrinales, interpretando 
adecuadamente algunas de sus expresiones . 

. ,. . . 

Reproc\u,cin\()s< pues, el contenido .. del .segundo 
· pá1Tafo del articulo 20 ·de. la Ley· Fedeq:tl 'déLTrabaj o 

., ... ,.--.· >·· :' ~· r·· :·.·:{·:.>_::',\':~:· __ ;_·,··¡,::>~-;-, .. ' 

·.·clice: · · "Contrato . individ~af/'d~·'.ti,abajo 
··curuqui~1·él que·.·.sea su form~ a·~é~ornin~dóh, es 
aquel. por virtud. del cual. una<p~rsbl'la~se ;() bliga a 
prestar• . a •otra un trabajo ;.persbll~··· SllborcÜnado 

•·me,diante·el pago de unsalfiliO'~::··:;.<· ?(fr:/§.'/.•' .. 
. :'.. ::._,;·:;;;s~ ~·:_"('i: ·.'' ·' .,.. .. it' 

.El.maesfro .José·•· Dávhlds·!.b!J~,n·~t4u~··."~i·'se;f4a la. 
obligaci~n·· .. ·de .. pi·estaí~; .i.lñti/.:frabajc{::'personal 

. subordinado ~ ...•• ott·a},pe1·s6iiá:·:J<~:l~\de\¡:)ágar· Un 
salario, no iiuiJ()rtEll1qo.Ci\i(depqmirlaC:icfo 'se Je 4é a 
aquélla, existé \fri'.:c.011ti:afo.·de 'trabajo.· y· estará 
sujeto a las hormas l¡:tbo1:~1e's. . ·. . 

(10) ldcm, p. 194 
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' ' ' ' . ' . 

, La esericia del contractualismo en el derecho del , 
trabajó radica en la afirmación de que el ,\lit1culo 
que' se establece entre el trabajador 'y el< patrón 
est~rá originado .necesariamente por un a.cuerdo de 
voluntades, aunque ese vínculo en alglirn\s éasós 
sea expreso y en otros tácito o aun supuesto:);:r, 

Aii.ade el maestro Dávalos que el contrato:SsUrte 
todos sus efectos legales, independienferiie11t(de , 
que por culpa del patrón no se lleve a/cabo la 

• ·: "'; '' ·• ~ J 

prestación del servicio. 

Los contratos de trabajo se harán por escrito)' por 
duplicado, quedando cada:! parte con uno;: 
contendrán: nombre, nacionalidad,, edad, Aéxo, 
estado civil y domicilio ,de las dos partes; la, Clase 
de trabajo que se prestará, la duraciÓn<dél 
contrato, el tiempo de la jornada de trabajo;:lacual 
no excederá de las ocho horas diai:ias;/~F,súeldo 
que se pagará al trabajador, el ll1gar:dÓncle :se' 
realizará el trabajo. ·,; ,: .. \ /.,: 

En algunos casos se permite la 1·e~i~~6i6ll de 
contratos verbales, como son los, '.· lrabajós 
temporales, los trabajos en el campo, los referéntes 
al servicio doméstico; aunque el contrato de frabajo ,. 
debe ser por escrito, no se necesita estaformapara 
ejercitar las acciones que se derivan dela ley; ya 
que la misma seii.ala "se presume la existeneia, del 
contrato de trabajo entre el que presta un servicio 

'.1. 
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personal y el que lo recibe, Íafaltade forma :esc1·ita 
es atribuible al patrón" .•.. ·.· · · · · · · .· 

·Los be1ieficios que otorg~n;los :contratos de· trabajo.· 
sim los; r~f ~1:~Ilt~.s a1'. a~t,í~pl9 l 23 de la Constituéióp. 
federalyJeyes r~glainentarias. Esto no quiere decir 
que los que 'no dcelehren contrato no tendrán 
beneficios; ·sin~{qúe'elcontrato de trabajo facilita la 
obtención .de todds esos beneficios para los 
trabajadores,"pÓr 'ello· es recomendable siempre la 
forma escrita'en los contratos de trabajo. 

Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán 
ser inferiores a las fijadas por la ley. 

7. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

El contrato colectivo de trabajo es todo convenio 
celebrado entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patrones, o uno o 
varios sindicatos patronales con objeto de. 
establecer las condiciones según las cuales debe 
prestarse el trabajo. . ... · .. · 

De lo anterior, se p~éd~}~'rit~l1~f~~'.1a' diferencia 
entre contrato individual;y coléctivó, 'en el primero . 
interviene la persona fisica llamada trabajador y en 
el segundo, una ·pei;sona'moral llamada sindicato, 
la cual interviene poi· todas las .·personas que• lo 
integran. 
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. · ...... ,,· ·.'. ,~··;. °.'·.-':¡ >:':,'• .:_:;·c;7· •. , ,.,,_ .. , . ,:····,-."'";,. ~,;·.·<· ;~.'"- ,._... ' :~:·:~.; ~ 
.' ;r::<~:·\:'\· •,•.·, <~;"¡·._.:.':-:,.:".~:; ,"I. :~?,::.,,~' >~; <;~:~;~J;~\·;·~t.··:it. ,O"'· '.·.•:/~."·:-_;> 

< · ... ·. Pu~ae'11;ce1~ b}~1·~ giH~ltg· ~cií&iú~i~h6~':·~ii~áie;•a:t.ci~?~ · .• 
• ~ ! ~ ',.' ¡ ' J ; ~1 ; ~~ • • ·~·,.:r..···,:·:' . ·,"·.,._ ..... 

, qmenes pertenecen·· los : trabajadores ·de• ·una 
· .. '"et]1pres~'.? '• ::'.{-':·.··:.· '/. ;'' ._~~ :>, ·0.; . :··,;·<.' ;· .•••.... ·.· .. ·. "· 

. ···.···kr. coii trato'•¿{~/Wd1Jaj·a··. ~~ c~1~ b1~ii·~· ~q1:·g~¿~itº ··•.Y:•por 
'triplicado;/ ~n/caso e de··· .. qúe üo. s~chaga', a~í,·•·· el 
contrnto seránulo; cada una de)as;partes(patrón 
y• sindicato) conservará un ejerjipla(y:el te1;cero 

. será depositado ante la Junta d~ éc:melliádón y 
Arbitraje, empezará a proqucir;sus' ~fecfos en el 
momento en qlle ··sea deposifac:fo'.:ante las 
autoridades mencionad~s'.~11.·er~§11t1·áto·.··cOle:ctivo 
se indicarán las empresasy. los\establecimientos · 
que abarca, así ccni16 el.•hÍga;;·ó·jligarés'donde se 
aplicará. .. .·. · .. ' > :·':·.:e .:;t:•,; :;, . 

; ; .'• .. ~ ,.; ' . '.:'.;,. 

El contratü·cüi6cúvü•<lebei-á.coil.tclrier: ' 
.·.-,-. ·--='""'·•',-._;.:"'' 

• · las horas dé,fra,1Jajq; 

•. •.la·inteÚ~i~~J'.y/~~l~¿~.·d~l trabajo;·. 

•,. ;! 

• .. lasestÍp~1¡a~i~nesque'c~nvengan o acuérden las 
.. partes. , 

Las estip:t-*1ciones del contrato· colectivo se 
extiendetLa:.todas las personas que trabajen en la 

19 



empresa, aun. cuando no sea11. miembros del 
sindiéato que lo haya celebrado; ~<lemas, los 
con tratos· pueden celebrarse por tiempo; indefinido, 
éste debe revisarse cada dos años .. a petición de 
alguna de las partes; lo cual tiei1e.por finalidad 
seti.alar un plazo de seguridad; ·durante el cual no 
se modificara el contrato, y también vencido el 
término, dar oportunidad a las partes para incluir 
en ese contrato estipulaciones que estimen justas. 
En el renglón de salarios la revisión es' anual.· 

8. EMPRESA 
.' ' ' .,-. -, . 

Empresa es "la unidad económiCa de producdón o 
distribución ele bienes o servicios". (Art: 16) .. 

Esta definición la da la Ley; también ahí se. 
encuentra la definición de establecimiento; que es· 
"la unidad técnica que como sucursal, agencia u 
otra forma semejante, sea parte· integrante y · 
contribuya a la realización de los. fines. de la 
empresa. 

El comerciante, mediante el ejercicio del cén'.riercio, · 
realiza la función de aportar al mercado génera:l . 
bienes o servicios, con fines de lucro. Esta 
actividad es realizada por el comerciante/ ya sea 
individual o social, a través de la organización de 
los elementos patrimoniales y personales 
necesarios, elementos que en su conjuntointegran 
su empresa. La empresa es pues, la organización 
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. '. ' 

• de una••;acti:idad económica que: s~ '.·~Íl~ige a fa 
prodUcdón·o ,fiL:interéambio cle .. bieúes:o servicios' 
paá1 el,mei·cado'; (11) .· . < ,,:. ... . .. 

La empresa es la organización :profes~6:náJ.de la 
ac.tiviclad . económica del trabajó .jiJCiel capital 
tendiente a la. pi·oclucción o alcainbio;és decir, a.la 
distribución ele bienes y servicios: '; _ · ' · · 

·;·1 

·.···:.··,.:·.J.' 

El Código de Comercio . mexicano. e.nti~nde. J>Or 
empresa o negociación mefcantiL.ehc:onjuritp de 
trabajo, de elementos materiales y de\ .. valores .. 
incorpóreos, coordinados . para~ ofrecer, c.on . 
propósito de lucro y de mánera sistemática; bienes 
o servicios. 

Nuestra legislación mercantil no reglamentaa la. 
empresa en forma orgamca, sistemática, 
considerada como unidad económica. Se limita a 
regular en forma particular algunos de sus 
elementos. 

Sin embargo, algunas disposiciones reconocen. la 
existencia de la empresa y ·procuran evitar la 
desintegración de la unidad . económica que 
representa, en beneficio de la economHr g~neral del 
país. · > .. '. 

(1 l) BARRERA GRAF.Tratadocle Derecho Mercantil. Séptima Edición. 
Porrúa. México. 1999. Pág.76 · ·. • · 
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En forma clara y terminante, la.Leyde Quieb~as y . 
Suspensión de Pagos reconoce como principio 
esencial el de la conservación de la empresa, "rio 
solo como tutela de los intereses privados que en 
ella coinciden, sino sobre todo como salvaguardia 
de los intereses colectivos que toda~ empresa 
representa" 

9. SINDICATO 

Sindicato es la asociación de· trabajadores o 
patrones, constituida para · el estudio, 
mejoramiento y defensa .• de sus respectivos 
intereses; así lo estipula el artículo 356 de la Ley 
Federal del Trabajo. ·· · · ·· ·· ·· 

Se entiende por sindicato, para los efectos de la Ley 
Federal del Trabajo, toda agrupación de 
trabajadores que desempeñen la misma profesión y 
trabajo, o profesiones y trabajos semejantes o 
conexos, constituida exclusivamente para el 
estudio, desarrollo y defensa de sus intereses 

- .• .. ,, ·!"-:,>'. 
comunes. 

De la anterior idea: se desprenden tre~ po'~{~icnies, 
a) Los trabajadores y los empresarios'·deben 
pertenecer a la misma profesión, : • oficio o · 
especialidad, o a profesiones; ' oficios o 
especialidades similares o conexos; b) l)ebe siruna 
asociación, bien de trabajadores; bien depatrones, 
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pero nouna.asoéiación mixta de unos y otros. 'c) El 
fin dela asociación sería el estudio, mejoramiento o 
defensáde los intereses comunes. 

Los trabajadores ylos patrones, según;eFa.ftículo 
357 de la ley citada, tienen el derecho de cÓristituir 
sindicatos, sinnécesidad de autorizáci611.preyfa: 

.... · .· ...... "··· <·~.-·~o;x·:_:;t!i:¿·/··":.:·· .. ·· 
Los sindicatos en nue,str?JR.er~9Ji?~.d~l::1'rapaj.~ .. ·sólo 
pueden ser de .. ••···.éiricoL;\órdél1es'.'.?CiJ.;";clase~: .. ·a) 
Gremiales, que ·sori los foimadós•;¡Jül'J§idividuós .de 
una misma profesión, 'ofióio\0';~5¡:,gciillid'~d.v!·b)••·.De 
empresa, los formadosr~pot''. .. :•frfJ.B·a'.j~cic:>res i> que 
presten sus servicios en, una .fuis~-a}mpreifa; c) 
Industriales, que son losform~clóspor't,rabajadores 
que prestan servicios en dos o rrías,empr~s'as, cíe Ja 
misma rama industrial; d) Nacionajes de In~pstria, 
que son los formados por trabajadores que prestat1 
sus servicios en una o· varias empresas de. la 
misma rama industrial, . instaladas en · dos () más 
entidades federativas; e) o'e oficios varios, q11~ son' 
los formados por trabajadores de ' diversas 
profesiones. Estos últimos sindicato.s sólo podrán 
formarse cuando'.e11 eI municipio.deq11e·se.tra~e, el 
n~mero de ,trabaj~dóres de una.misma profesión
sea menor<de;.veillte, esto Jo establece elartículo 
360 de la ley'citada: < 

... ,' .. _,··~>'::~-:::.·{·~~~'.·.~ ,, 

Los sinclic~tbi;·dé patrone"s: plÍ~den .ser: a) Los 
.,.formados·'por.~patrones 'de una·:o varias ramas de .. 

actividades;•.· b)<!'1acionales;· ,qué son los formados 
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por patrones de una o varias :¿e· a~tiv~dades de·. 
distintas entidades federativas; así . lo dice el 
artículo 361 de la misma ley. 

Los órganos de base· del sindicato son la asamblea 
y los directivos. · 

Los sindicatos son comunidades creadas por los 
grupos .de trabajadores coligados, en el ·acto 
constitutivo se practica una democracia directa, 
porque la asamblea es la totalidad de quienes 
serán los miembros fundadores del sindicato; 
después vendrá el ingreso de nuevos trabajadores .. 

. · ... - .,. ' 

·:.:·. '. 

·La asamblea constitutiva es Ün~ tb~licÍón 
suprasindical, no sólo porque es Ía creadora del. 
sindicato, sino también porque es la autora de los 

·estatutos, a lo que hemos llamado la norma 
sindical fundamental. 

10. TRABAJOS ESPECIALES 

Con el nombre de trabajos especiales se conocen 
diversas actividades que si bien dan nacimiento a 
relaciones que revisten los caracteres 
fundamentales de la relación de trabajo, presentan,· 
sin embargo, algunas características particulares 
que exigen normas adecuadas para . su ·mejor 
desenvolvimiento. 
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.. La especialidad de estos trabajos n'o ~e;fefiet{a la 
náturaleza jurídica ele la refación:' fréj.bajador
patrón, pues ésta, es idéntica a la de la relaeión de .· 
trabajo tipo, quiere decir, corresponde 
íntegramente a la definición de la · rel8.c:iói1 de 
trabajo del art. 20 de la Ley, sino a la concúrrehcia 
de ciertas modalidades que se dan en su clesarfoüo 
vinculadas a las condiciones de trabajo y a los 
derechos y obligaciones de los trabajadores y de los 
patrones,. En consecuencia, se conservan in tocados 
los principios generales del derecho del trabajo y 
los fundamentales de cada uno ele los trabajadores, 
y únicamente se hace una adaptación de las 
normas a las realidades que van a regir. 

Con ese espíritu debe interpretarse el art. 181 de la 
Ley, que dice que "los trabajos especiales se rigen 
por las normas de este título sexto y las generales 
de la Ley en cuanto no las contraríen", disposición 
que sugiere algunas observaciones: la primera 
consiste en que las personas dedicadas a los 
trabajos especiales son trabajadores en la acepción 
plena del término, por consiguiente, les son 
aplicables todas las disposiciones del Artículo 123; 
la segunda observación expresa que ninguna de las 
normas especiales ha de interpretarse en forma 
que conduzca a una contradicción, pero si se diera, 
debe preferirse el texto constitucional, por ser 
norma de rango superior; y la tercera nos dice que 
la reglamentación de los trabajos . especiales son 
normas de excepción que deben interpretarse en 
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forma tal, que, hasta donde sea posible, puedan 
aplicarse las normas generales. 

11. TRABAJADOR DE LA MUSICA 

Podemos afirmar que las actividades artísticas no 
consienten una definición, la que no pai·ece 
indispensable, porque las significaciones del 
término músico corren de boca en boca, lo mismo 
en los centros de cultura que en la vida diaria de 
los locales de trabajo donde se preparan los 
espectáculos. No se duda, sin embargo, por.vencida 
de la prestación de servicios profesionales, por lo 
que fue necesario redactar el art. 304, en elque se 
da una enumeración enunciativa de fos campos en 
los cuales el trabajo personaLd¡; los artisfas y 
músicos disfruta de la presunción !~h()ral: "foros, 
teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, 
radio y televisión, salas de doblaje y estudios de 
grabación ... " Tampoco se juzgó suficiente la 
enumeración, aun enunciativa, algo mejor; para 
darle ese carácter, se consignó una regla final de 
sentido general, "y cualquier otro local donde se 
transmita o fotografíe la imagen del musico; 
cualquiera que sea el procedimiento que se' Use" .. 
Por lo tanto, el trabajo artístico en los· locales y 
formas seli.alados, queda regido por el arf. 304, sin 
que pueda hacerse valer la celefüacioi:i , de. 
Contratos en los que se simule una .• relación 
jurídica distinta a la de trabajo. ·· 
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Como toda actividad del ser humano dentro ele una 
sociedad organizada, la creación artística y su 
aprovechamiento patrimonial están protegidos y 
regulados por la Ley, entendiéndose por esta toda 
norma de aplicación obligatoria emitida por 
autoridad legítima. 

Es de tal importancia histórica la protección de la 
obra artística y del autor y su trascendencia para 

•· 18.cultui~a. de la humanidad que, el 10 de diciembre 
·de 1948 al proclamarse en París por la Asamblea 

··.General de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 
27 establece que " Toda persona tiene.Aerecho a · 
tomar parte libremente en la. vida cultúral de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los béneficios que de .·el .· 
resulte. Toda persona ·tiene derecho a ·. la 
protección ele !Os intereses morales y 
materiales que ·le correspondan por razón ele . las . 
producciones científicas, literarias y artísticas' de 
que sea autor". 

Con respecto a nuestra legislación en relación á la 
creación intelectual artística revela la impcfrtancia. 
que el Estado mexicano le ha dado históricamente .. 
a esa actividad, tutelándola y estimulárÍdolaj:iara 
engrandecer nuestro acervo culturaL · · ·· 

Los trabajadores .. de la música ~on · sujetos 
protegidos por la Ley, además de los ·Compositores 
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de músicá y autores de letras, los arreglistas, los 
traductores,' versionistas,, adaptadores y todos 
aquellos ... que 'perfeccionan la obra aportando 
algt.lna :.oI'igirialidad, además. de quienes aportan 

.activiclad!;creátiv;a''.que permita la difusión de la 
· o~ra ?#.a~súLi'ficü'rp'oración a la cultura popular, 

· .como. són?e_l}intérprete, ~jecutante, el productor de 
foríogfam~s;yleLotganismo·.cie· radiodifusión. 

La··protecci¿~~J~Í~~·;~ctividades de lo.s •trabajadores 
de la rÍÍÜsic~ ~ueJ,~ .. L~y;est.ablece surtir~. legítimos 
efectos '·cuaiJ.do\las obras•que realicen cons;en por 
escrlt.o' en: é ejéc~cione:s?:' ep; ~ grabaCim1es O·.· .• · en 
·cualquiet.o'tra . .f()I'iii~_,dé bbjétiyació~'¿pe!'durable y ·. 
que. sea susceptible de reprÓdu6frse o hacerse. del 
conocimiento pÚ.blícó por cÜaiquier'mediO. . . 

, .·· ·, '.' .··.· ' . 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES 

A) DEL DERECHO DEL TRABAJO 

1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 191 7 
Y EL ARTÍCULO 123 

En el seno del Congreso de Querétaro, al discutirse 
el proyecto del artículo 5º, tuvo lugar uno de los 
debates más memorables. Entre otros, los 
diputados Héctor Victoria, obrero yuca.teca; 
Heriberto Jara, Froylán C. Manjares, Alfonso 
Cravioto y Luis Fernández Martínez intervinieron 
defendiendo la tesis de que se consagrara en el 
texto constitucional, en contra de lo que afirmaba 
entonces la doctrina jurídica imperante en el resto 
del mundo, las bases del derecho de los 
trabajadores. De Manjares son estas palabras: "A 
mi no me importa queesta Constitución esté o no 
dentro de los moldes que previenen los 
jurisconsultos ... a míloque me importa es que dé 
las garantías suficientes a los trabajadores." · 

Alfonso Cravioto expresó: '.ÍEL problema de lós 
trabajadores, así :cte·'fos)t~ll~res como dé los 
campos, .así de lascilldadés como delos surcos; así 
.de los galla!:dos ofüéi;O~ •:C:ómo .de los modestos ., 
campesinos,• .• ·es unó de.fos más.hondos problemas 
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sociales, políticos y econom1cos de que se· deb~ 
ocupar la Constitución, porque· 1a. libertad de los 
hombres está en relación con su situación cultural 
y con su situación económica", y el diputado 
Fernández Martínez dijo, con palabras 
apasionadas"; ... los que hemos estado al lado de 
esos seres que trabajan, de esos seres que gastan 
sus energías, que gastan su vida, para alimentar a 
sus hijos; los que hemos visto esos sufrimientos, 
esas lágrimas, tenemos la obligación 
imprescindible de venir aquí, ahora que tenemos la 
oportunidad, a dictar una ley y a cristalizar en esa 
ley los anhelos y todas las esperanzas del pueblo 
mexicano". Y así, merced al esfuerzo creador de 
aquellos hombres representativos del movimiento 
revolucionario, surgió la primera declaración 
constitucional de derechos sociales de la historia 
universal. 

El artículo elaborado por el Congresod~:Querétaro 
regla sólo para los trabajadores corúratados por 
particulares, los empleados . del Estado no 
quedaban protegidos por .fa ConstituCión. 

Para suplir tal defieiencia, .el Congreso Federal 
aprobó, en 1930, el Estatuto de los Trabajadores al 
servicio de los Poderes de la Unión, Y. el .21 de 
octubre de 1960 se adicionaba el artículo 123 con 
el apartado b, que- contiene los principios rectores 
de la relación de trabajo entre el Estado y los 
servidores públicos. 
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Los mtÍCulos 27 y 123 constituyen·. la~ .más~: 
im¡:mrtai1tes y progresistas realizaciones sociaJescle~ ' . 
la Revolución Mexicana. El artículo 27 contiene él .... 
supremo principio de que la tierra debe sei: de 
quien la trabaja; en el artículO .. 123. la difectrfa 
fundmnental consiste én impartir la más;fpfona 
protección al mejor patrimonio del hornbre: 811 
trabajo. · · ·· · · · 

El m·tículo 123 establece las garantías más 
importantes para los trabajadores, queforman en 
la sociedad, al igual que los campesinos, una clase 
económica ·débil. Tales garai1tías tienen ,categoría 
constitucional para evitar que puedan ser violadas 
a través de leyes ordinarias o ,· medidas 
administrativas. Así, gracias a la valiente dedsión 
de los diputados de 1917 alcai1zaron jerai·quía 
constitucional principios que rigen y protegen al 
trabajo humano, por primera vez en el mundo. 

2. DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION 
SOCIAL 

La palabra previsión, según el Diccionario de la 
Real Academia Espaii.ola, es tanto como decir, 
"acción de disponer lo conveniente para atender a 
contingencias o necesidades previsibles", término 
éste que a su vez significa "lo que puede ser 
previsto". Las dos explicaciones.· .. · ofrecen una 
primera definición: la previsión es la acción de los 
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hombres, de sus asociaciones o comunidades y de 
los pueblos o naciones, que dispone lo conveniente 
para proveer a la satisfacción de contingencias o 
necesidades previsibles, por lo tanto, futuras, en el 
momento en que se presenten, esto es, la previsión 
es el trasplante del presente al futuro, la 
proyección de las necesidades presentes en el 
futuro, a fin de prever su satisfacción, el 
aseguramiento para el futuro de las condiciones en 
que se desarrolla en el presente la existencia, o en 
una fórmula breve: la seguridad de la existencia 
futura, todo lo cual producirá la supresión del 
temor al mafi.aná. · · ·· 

Dentro de esta primera definición,· )a doctrina 
seli.ala diversos · .. ·sistemas. de preyisiól1, . éoricepto 
éste que se define.dici~ncio,<que.80'i1~,1a.'s\formas a 
través de la.s cualé'si'.:.: ril~dial1fe\;.'.él ';;;~ffipleo · de 
recursos presentés,,se.g~rantfaá'uri'Ínteré.sfutürci. . 

· :~-,~'i'i·~·,, ''. . :. :··· ··-.~ 1c.:·:_,"':; .<-s 

Creemos que. pued¿ ;ha~~i~e ·:.ug~','.~gi~sÍfic~ción 
tripartita: un sisteniaihdiVi'duEtl;<quées· ~!;ahorro, 
los sistemas colectivosNI~·:'.mútualidad{y·el','seguro 
privado, y un sistema soeial<loble,'Ja:qontratación 
colectiva entre ... trabajadores, y, empresarips,\y, Ja 
previsión social, en el se1~tido esfriet6'del término. 

' / .. ' .' -> ' ;.~ 

El sistema individúal .. ·ylos'.sist~1Tiascol~¿tWos:·se 
unen en un ·aspecto básico, . qúe, ,es e1:\cle su 
voluntariedad: en el·. ahorro, el hombre que lo 
practica puede iriiciarlo,··suspenderlo o ponerle fin 

1.~)· . ·-·' .•.• 
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libremente; y en el segtiro privado, cada persona 
puede retirarse del grupo del que forme parte o de 
la institución aseguradora. Pero se aparta 
sensiblemente el uno de los otros, porque si bien 
persiguen una finalidad común, satisfacer la 
necesidad futura, mientras el ahorro es una asunto 
estrictamente individual, la cuestión que se 
proponen resolver los sistemas colectivos, ya no es 
el problema particular de la necesidad de una 
persona determinada, sino la de los miembros de 
grupos más o menos numerosos o de un número 
indeterminado de personas, cuyo único pui1to de 
unión se da en la mutualidad o en la insfit11ción 
aseguradora. 

·;·.· .. 

A diferencia de los sistemas descrita,~: faS dos 
subespecies de laprevisión.sodaLSoiÍ.'Úna decisión 
poli tic a y Jurídica . rú.ndfilrient8.1,:t~a8?ta9a ~.¡jor· 1üs 
pueblos en sus .~~ri~qt~qi9~~'K.§.'3Iéye~Y·8fdi11arias 
para suprimir el estado. de necésidaqJutura de los 
hombres. ·· ·.i,,,,;:;.c;·:··:L:':·· 

·<'.' >. ,.-.. ·;>·' 
. . '.'··..: /( :.," -

Desde su aparición ·consÚthy~h·:.{derécho 
imperativo, pOr lo tanto, son i11s'tittici?ú~s .·cuya 
vigencia y aplicación no depende.rí~d~;'..i~'iv.O.iuntad 
de los posibles beneficiarios,. sirio ·de.l()s '.eón tratos 
colectivos, que son derecho objetivoihí'pei;~Üvo ó.de 
la constitución y las leyes. \;;.:·· ;:/::; ' :.• 

Mientras los pueblos deEuro~¿_:l~skÚ~~os .Unidos 
de Norteamérica y el Japó11, · sosteri1an a· nivel 
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mundial la primera y m~s . cruenta guerra 
imperialista para conquistar ,eL dominio . de los 
mercados y el derecho a i explotar los recursos 
naturales de las nacfones débiles, México luchaba 
por la destrucción de un si~térria agrario cuasi
feudal y de un· semi-capitalismo totalmente 
deshumanizado y explotador al máximo de las 
poblaciones que trabajan con sus manos, y por su 
substitución por una idea nueva de la justicia, ala 
que pronto se llamaría la justicia social. El Tratado 
de Versalles tuvo por objeto transformar la victoria 
en la consolidación económica de las naciones -
triunfantes. ,· 

En cambio, la Declaración de los derechos sociales 
de 1917 brotó de las necesidades y anhelos de los 
hombres y de la decisión d un pueblo de preparar 
su destino e implantar la justicia social como su 
nuevo estilo de vida. Si se nos pudiera caracterizar 
en dos figuras de la historia universal a los 
ejércitos que combatían en Verdún y a los hombres 
que luchaban en los campos de Morelos y en )os 
cerros de Zacatecas, diríamos que allá se 
regocijaba el dios Marte, en tanto aquí sufría Don 
Quijo~. . · 

La previsión social del artículo 123 se integra con 
un conjunto de principios, normas e instituciones, 
que buscan ardientemente la satisfaédón de la 
necesidad, presente y futura; no . sólo de los 
trabajadores considerados individualmente; smo 
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también de las comunidades obreras, más aún, de 
las poblaciones, pueblos, haciendas y centros de 
trabajo en los que viven los trabajadores. Los 
textos constitucionales, más que una suma de 
normas jurídicas son, dentro de la idea que hemos 
expuesto repetidamente, un programa de acción 
impuesto por la Asamblea de Querétaro al estado y 
a los gobiernos, elaborado con un conocimiento 
pleno de las realidades y exigencias de nuestras 
aldeas, y con una amplitud y una generosidad que 
son un ai1tfoipo,vérdadero de lo que m~s tarde se 
llamaría la seguridad sod~L .. . . . . 

"::··. 

La visión queant~cede J:ld~~ll~ Uévado a la idea de 
que el contenido de lél previsión social es doble, sin 
que esta afirmación implique ni la pérdida de su 
unidad ni la existencia de principios diversos, sino 
más bien diremos que se trata de dos materias de 
enfocar los problemas: la parte primera se formaría 
con las disposiciones que se desarrollaron en un 
pasado más o menos próximo hasta construir lo 
que tradicionalmente se denomina la previsión 
social; en tanto la segunda se integraría c,on la 
creación magnifica de los autores de nuestra Carta 
Magna, de un conjunt9 'de >principios abierto ·a· 
posibilidades ilimitadas . cuyo ,:.dest{rio: será . el 
bienestar colectivo·· {.:Jo~' h6rnbres'.·y de<los 
trabajadores. · ' ••·· · . ' : ' · ·' 

En esta parte se1Jri~~,~~~~~i 1ticulo 123 
adquirió una característica nueva, pues es una 
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fuente inagotable para un mejoramiento general y 
constante de los centros de población. 

l. EL CONTENIDO TRADICIONAL DE LA 
PREVISIÓN SOCIAL 

a) El problema de la educación. Los diputados de la 
Revolución sabían del analfabetismo de los hijos de 
los campesinos y de los trabajadores y sintieron 
que la legislación del trabajo sería incompleta si no 
consignaba la obligación de las empresas de 
sostener escuelas en los centros de trabajo. · 

b) El servicio público del empleo gratuito para los 
trabajadores. · · · · 

c) La.s normas reguladoras 
iTiujefos§de fos.me1101:es .. ;· 

:;.·,.,. . 

de· las 

. d) . En su record do ;por ioª· ¿~pos de\a República, 
los ejércitos. constitUciOÍialistas'se dieron también 
cuenta de que los ca1npe~irí9s y .grandes mesas de 
trabajadores vi\Tíar1 en.corídiCiónes'gue' difícilmente 
se podrían. llamEir :hogffile~'/míniirtos:<r:)e: MÍ··•.la 
obligación ··de ... ··pfopo'reionar;',nabitkeiónes' a····sus 
trabajadores. ·· ·· .• ·., ·>~ r:; ...... i_:J; -r ' ... • 

e) Adopción obligatoria d~ lós 'si~tel11~s·· adecuados 
de higiene; salubridad .Y seguridad industrial ... 
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D Medidas preventivas . para evitar accidentes y 
enfermedades y reparación de las .consecuencias de 
los riesgos de trabajo. · .· · · · ·· 

g) Establecimiento de cajas de seguros populares, 
precursoras de los seguros sociales. 

2. LAS NORMAS PARA EL BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 

Cuando se emplea un concepto como este de 
bienestar social, las definiciones, con ser casi 
imposibles, resultan, inútiles, porque de lo que se 
trata es de proyectar sistemas o foi·mas o estilos de 
vida que eleven a las comunidades sobre el simple 
sobrevivir y les faciliten un acceso generoso a los 
bienes materiales y a los beneficios de la 
civilización y de la cultura. 

Las disposiciones de la Declaración, algunas de las 
cuales proceden del período pre-constitucional, 
seüalan las medidas que deberían adoptarse de 
inmediato, pero se redactaron con una amplitud 
que hace posible la acción destinada>a la 
realización del ideal. 

. ··a) La fracción. XII)mpl.lso a las·.erripresas situadas 
fuera de lás.poblácio11es;Jfi oblig~ciói:r éieestablecer 
enJerrnerías:·Y.: de.mfi.s•'f servicios nece~arios á' la 

···corriu~1idad.•• "µ~:;'fr~~e·'.''·subrayada······•posee . una 
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amplitud sorprendente, . y lo que.·.· de. verdad 
sorprende es que haya tenido una pobre aplicación. 

b) La fracción siguiente ordenó que en los c~ntros 
de trabajo Ubicados fuera de las poblaciones,. 
cuando el número ·de habitantes fuese iriayor de 
doscientos, . lás empresas debían reservaf< u11 
espacio del terreno no menor de cinco rríifrnetfos . 
cuadrados.· para el establecimiento deirrieft8.dos 
públicos, centros recreativos y edifici()s de'stiriados 
a los servicios municipales. · • /::. .> · · 

. La historia de la humanidad .. pued~. ctÍii~ii{~1:~e que 
ha ·.sidÓ ..•• Úna lucha constante)1. po1 .. 'i;'alcru1zar la 

·· 1ibertad.y el respeto· alá;dig~iél~Ci{del'ho1nbre. El 
derecho del trabajo naci9.oaJo.,e.ste signo.'.'\:· . 

"-:< , <J»I.··.,··,-: 

El trabajador· se···•hallÓ>!}j~rif~f~.¡'~<ruerza •de los 
grandes capitales, e!l :/sú .· pe1Jmc10 faboraba 
jornadas inhumanas y ext~nuantes por un salario 
miserable, sin dúeého para exigir prestaciones 
econom1cas en caso de '.enfermedad, invalidez o 
muerte, en tanto , que ·las mujeres y los niños 
entraron a engi·osar . la clase trabajadora, en 
competencia con .et hombre adulto y en peores·· 
condiciones que éste y también sin protección 
alguna. · 

El auge del iridividualismo, el crecimiento de los 
grandes capit~es y el surgimiento del Jiberalismo 
económico, que sostenía la no interv~nción del 
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Estado en las relaciones entre trabajadores y 
patrones fueron tres causas que unidas condujeron 
a un régimen de injusticia, pues los poseedores de 
los medios de producción imponían a la mayoría de 
desposeídos de trabajo cada día más arbitrarias. 

Lalucha Obrera por dignificar el trabajo se iba a 
acentuar a lo largo del siglo xix. El clamor surgido 
e11 tOdos. fo's países originó diversos movimientos 
ideológicos.· ·que·• iban a proponer diferei1tes 
soluciones, en busca de una justicia que; aqu~llas 
sociedad~s negaban a los deshere8i:t,~?:~(<· .... ;.:; . 

EL derécho ··d~lTtrabajo;,áparedó'/ell,düiropa, · 
precisal11.ente Como :résultado.·Ci~:e~a'situadóri,• ·en 
los ulÜmos af1-'q.s~.clél)iig1Ü ~i.X. 'afirman.do contra el 

.... ··. ~Jib.<;ra1isfoc):tcídavi~~fü1perfinte, .. el.principio de que 
... es uri·· derec~O:y'.:ún'deber dél Estado intervenir en 
·. lasrélacio11es enfre'obrerns y patrones y proteger a · 
; ; los .; pdiÍieros coii Jeye.s . que les garanticen un 

inÍriim'o de; hienestar.ecóriómico'. social y cultural. 
•.e .•. , " /• .' • • • • .-, "¡'.•:."~ ·. •J • .- , • • • '. • • r. . ; .. , ·. .' 

'.En .... Ivlé~ibq,:'d\i~·aj1te el'pasado· siglo no existió el 
· .. ··•.derecho del,trabajo.:En~u primera mitad surgieron . 
. ' : aplicándose ···las. reglamentaciones coÍoniales; las' 

leyes de Indias, las 'si~t~fpciftidas y la novísima 
recopilación, pero: 18. sitliación' de los trabajadores 
había empeorado como : consecuencia de la 
inestabilidad social;•.•iJólÜica.y económica de esos 
primeros años de nuesti:avidaindependiente. 
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. ~l artículo 123 establece las garantías más 
· importántes para los trabajadores, que forman en 

la sOCiedad, al igual que los campesinos, una clase 
económica débil. Tales garantías tienen categoría 
coristifüCional para evitar que puedan ser violadas 
a través de leyes ordinarias o medidas 
administrativas. Así, gracias a la valiente decisión 

. de )os legisladores de 1917 alcanzaron jerarquía 
constitucional principios que rigen y protegen al 
trabajo humano por primera vez en el mundo. 

3. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEL 18 
DE AGOSTO DE 1931 

La Ley de 1931 fue el resultado de un intenso 
proceso de elabotaCión y estuvo precedida de 
algunos proyectos. 

El presidente Calles .terminó su período el 31 de 
noviembre de 1928; aJdía siguiente, por muerte del 
presidente electo, fue desighado presidente interino 
el Lic. Emilio Portes Gil.Pero antes de esa fecha, el 
gobierno tenía planeada la reforma de los artículos 
73, fracción X ,y J23 de la Constitución, 
indispensable para federalizar la expedición de la 
ley del trabajo. Derifró de ese propósito, y aun 
antes de enviai· · la iniciativa de reforma 
constitucional, · la. s~¿r~taría de Gobernación 
convocó una asambl~a/.ol:frern patronal, que se 
reunió en. la ciudad de Méxko elJ5 '<le noviembre 
de · 1928< y le presentó pal"á su ~studio un proyecto. 
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' d~ ;;ó4i:~i f ~~~f 1 Ma'e iif~~~t~:· E~;~ · ~octime~t~: · 
< :Pl11JlicaCia·:;pür. fa S/r.M.\chl12ia~ .. observaciónes .de 
.. ···· l.OS'~iT1pfésaHos;:; e~~ .. el'.p1·imei~:~rítécedente Concreto 

én la el~~p!·~Ci~h·ci~';-1~.Léy (le· l93 L . · 
-. ·:-_,, :f·.-·:· .:_;··t ">'.~>-:"-~/: <>:~.': : ·!~) .. ,_ . . ':, . 

. ··.·.· ~1· fr:&·se¡)l:ier1Í.~í·e0ac;·,l92Q' se¡:iublicó lar~forma'. 
· col1stit1.lcionitl:h;iinfuédiatal1le11te··>·•.despué.s; ;, el 
·pí·esid~l1t<(gq1:t~s\(}i1°envió al· Podel' •. ,legisl~tiyo ·un 
proyéc'tc)::d~;:codigo;~fedefal deltrabajo,elaborado · 
'¡)or ~Jós. /JUrist~s <En1:ique. Délhumeau, ·.·. Praxedis 
···Balbo4 y:Alfre-do'Iflfuritu;·.pero·. encontró una fuerte 
opéisición·•~n' :las . Cámaras y en el movimiento 
obí-ero, pórq1le establecía el principio de la 
sindiCación Única, .ya en el municipio si se trataba 
de sindicatos gremiates, ya en la empresa para los 
de este segundo tipo, y porque consignó la tesis del 
arbitraje obligatorio de las huelgas, al que disfrazó 
con el tituló de arbitraje semi-obligatorio, llamado 
así porque, si bien la Junta debía arbit1:ar el 
conflicto,. podían los trabajadores negarse a• aC:épfar 
el laudo, de conformidad con la fracción ·XX(de la 
Declaración de derechos sociales .. , ~.Y.~{>: : .\ 
Dos aiios después, la Secretaría:· .. ·4e.:'íll4G~tria, 
Comercio y Trabajo, redactó un:nué\To'.:pi:óy~ctq; en· 
el que tuvo intervenció~ prinfi~aj,,~1µic;';;~9üru:do 
Suárez, y. al que ya no sé dio el• nbinbre~ dé' código, 
sino el de LeyFederal·ctelTrabajo/f,u~ discútido·en 
Consejo de ministros y<re1Tiitido al· COngreso;-de la 
Unión, donde fue ampliamentedebatido; y previo 
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. !.; .\ "~ . '• ·~>:-;·:?: <.~ .. :;: 

. un · r~l1riié1;ü .'.:·i'rti¡;6it~¡1·t~\<lci (mo<lÚiCaciones,.· ... fue 
. aprobadoy''promu'ig~dóe1Óáct~·ag6Stbde}l931, 

. '/" > ::.~ '')(.:?:.:' .·~,-~. :·: .. '·.\\·>:'.'-: ::·: ·\ <. >'_.:·;/«' ,' .<: '" "' .. 

' A conti~ú~ció~B}b~erit'arr;8s un<ésqlie1~a 'si11 tético. 
de IOs p!·ilicipÍOsÚuntlainéntales cont~nidoSen _la 
LeyFed~ral.dé!Trabajo de 193L · .<.', · · .•.. ·· 

',:'. :: ... ;; ·~ 

* La idea del riesgo profesional: 'J.:J{·autores 
aceptaron la denominación de riesgos•profesi8naies 
para los accidentes y enfermedades dé frabajo, la 
fórmula que emplearon, "son los , ac~iderites .··o 
enfermedades a que están , expuestos los. 
trabajadores con motivo de'. sus,: 18.tj9res>o ·'en. 
ejercicio de ellas", modificó la fraseoÍo'gíá dela frac. 
XIV de la Declaración que dice .. /'có'n'motivo o en , 
ejercicio de la profesiói1o trab'~jpqué ejecuten;',un 
cambio que permitió a lajurispmdel1cia acogerse a 
la condición que guardaba fa evolución',más 
progresista de la doctrina extranjera. < /, ' 

Campo de aplicación de la Ley: la Léy sub();diiló su 
aplicación a la existencia de un contrato de trabajo, 
al que definió como "aquel por virtud ddcual una 
persona se obliga a prestar a otra, bajo su 
dirección y dependencia, un servicio profesional 
mediante una retribución~ convenida" .. En 
consecuencia, la Ley se aplicabaJttodarelación de 
trabajo que satisfacieÍ·a •·. lOs ?fequisitós :de· la 
definición, con la sola; e~cepciófr, c:leclarada en el 
art. 211, de la pequei1a fridustriá; de la familiar y 
del trabajo a domicilio. · ·· ··· 
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Accidentes y enfermedades: 1os arts,: 285 y 286 
distinguieron el accidente de Ja 'e11f ennedad., El 
primero seria toda lesión· p!·oducida por la ácción 
repentina de una causa . exterior; en . tanto la 
enfermedad sería '· todo ésfadb';'.:\patológico 
sobrevenido por una causa repeÜdEl.· por largo 
tiempo como obligada consecuencfa:'.de la clase de 
trabajo que desempeña el trabajador o del medio 
en que se ve obligado a trabajar: Pero no obstante 
la diferencia y de conformidad .eón el.art. 295, los 
trabajadores víctimas de uria accidente o una 
enfermedad, recibían ·las 1TI.ismasc/'prestaciánes: 
asistencia médica, medicanie.~fo's ;y material de 
curación y una indemnizaeion1.·'se'gún/eLgrado .·de 
incapacidad para el trabajo'. > }' :?(· · \,, :/•/ · . · .· 

Excluyentes de responsabilidaa: ·la·id~~'<lef:riés~q· 
profesional, como prindpió ,:J'!luevo · de 
responsabilidad, puso a cargo de )os'1'~hlpresarios 
los daii.os causados por culpa d~l/trabaj~dor, 
incluida la llamada grave o inexcusal)l~>;y'el;caso 
fortuito. Pero aun dentro de ese /esqu'~rii~;··lfJ.'t,ey de 
1931 consideró algunas ·· circ~nstáilcfas como 
excluyentes de responsabilida~.;:·;;·,.(jg,¡h}~.;3·z,,·· · 

El art. 316 fue una especie de.Bdh~;e~Í¿~·~defecho ·· 
civil y a la ética dé.la :épbc~. El1' áse. cori~igriaron · 
las circunstancias siguie~ies: . ,, ·. . . 
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;/i,i~f~~li~~liif 1~1Jb 0~~rr~~b~=~:~db!Jo ~ 
";:acciór1 ci~'(~lgi]"it'.11aí;éótico o droga enervante. 
::'""-• "-.':·. ·•'.' - ··, ,,_ ,,,_;,_:.: ·<.'':": .. ·" 

,, .. 

'. ·' 'b)Cu~ridq ···• .. • eJ · ·trabajador se ocasionara 
délibei;adainente una incapacidad por si so!O o de · 
acuerdo con otra persona, disposición equivalente 
a la consideración de la culpa intencional como 
excluyente de responsabilidad. c) La fuerza mayor 
extrafla al trabajo, que se define como "toda . · 
fuerza de naturaleza tal, que no tenga relación 
alguna con el ejercicio de la profesión de que se 
trate y que no agrave simplemente los riesgos 
inherentes a la explotación". d) Si la incapacidad 
era resultado de alguna rifla o intento de suicidio. 

Los autores de la Ley contemplaron en el art. 317 
algunos casos que la doctrina consideraba dudosos 

· y decretaron que no constituían excluyentes de 
responsabilidad: a) el derecho del trabajo ... es 
derecho imperativo, por consiguiente, la asunción 
de los riesgos no puede producir efecto alguno.' b) 
El descuido o negligencia de algún compai1ero.';de 
trabajo. c) La negligencia o torpeza deltrabájador; 
lo que era la confirmación de ql.le\.Ia 'culpa 
inexcusable no era excluyente de responsabilid~d. 

Lo~ problemas de Ja lmiéba: s(bién. la Ley se 
.expidió cuai1dq estaba pl'acticrunenfo .. definida 
(tanto l~ jurisprudencia de la Corte de. Casación 
:como' la docfrini:i. nuéva de los grandes maestros de 
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. . '· ··: ·y;~;ff;J.·;t;j;;"i;?";;·,,.:;,·:, "·;······.:>·.· ... , 
Francia, sm embargo, se mantuvó1Tlás''.b'iendentro·;: 
de las viejas ideas, especialmeÍíte'i:ríO·:Fe?3i1()ció la · · 
teoría del riesgo de autoridad.,'¡:>()1<6\1:apai:tei,el art. .. 
16 remitía al derecho . comun·.,/paát;'colinal; lfls 
lagunas de la ley, siendp:.de"~ri()f~r:::que:nuestra ,' 
jurisprudencia aceptó laY,~plicÉi.dóri cleifderecho 
procesal civil y el consecuente· principio de que 
quien afirma está obligado a p,robar. _ .. · · 

Beneficiarios de las prestaciones: la Ley analizó dos 
hipótesis, incapacidad del trabajador, en cuyo caso 
tendría el derecho exclusivo a recibir la totalidad de 
las prestaciones legales o contractuales, pero en 
caso de incapacidad mental, la indemnización se 
entregaría al representante legal. En la hipótesis de 
muerte, la indemnización se cubriría, en primer 
término, a la esposa y a los hijos, y en segundo . 
lugar a las . personas que dependieron 
económicamente de la víctima: si sobrevinieran 
ascendientes; concurridan con la <espos~· y: los 
hijos, a menos que se qem~Strétra ;"cil.le no 
dependían económicamente ·.del· trabajador.·<) , '· •·. 

:,; ··--·:'¡/',) .'"< -::. >:; ._ <'-:.·:~: 

El·monto.de .. las.indemnizaciones,: l~'üf::~~~ptÓ:dos·: 
principios: a) Pm una· parte, ·Ja~ ·tesis.'Jc,de Ja ·. 
indemnización. forfaitare; , b) Y;'en;segu'í\!:ié)'•h.lgélf, el 
principio de .. · la inaerriniza~ióri·' ·P'glqbal: >en 
substitución'·dela_-rentfhtaíi.ci~EL,~~~"~µt6réide·la 
Ley recomendaron •:.á~·ios'.~'eijlpréSariós'.::·canfratar. 
seguros·ª favor de:sus:.trapajador~siipe~:()·'sino:· loe. 
hacían, se cubriría la': :fr1demniiación global: , 
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juzgaron, con una gran dosis'.d~;N~tificación, que 
la responsabilidad individual por~ fa.renta no era 
digna ele confianza. c) A estos,:tdüs'.phncipios se 
agregó la supresión del arbití·iojüdidal mediante el 
sistema ele indemnizaciones'fijas. · · · 

El art. 295 determinó las prestaciones que 
corresponderían a los trabajadores: asistencia 
medica, medicamentos y material de curación y 
una indemnización que se calcularía sobre el. 
monto del salario. La Ley fue extraordinariamente 
conservadora, si bien respetó el principio del 
salario mínimo: la base de la inderrp1izaci6n nunca 
sería inferior al monto del salario mínimo/pero se 
fijó la suma de veinticinco pesos . diariós como 
salario mínimo. · 

Los riesgos ele trabajo y la estabilicl~d de los 
trabajadores en sus empleos: este principio de· la 
estabilidad, es una de las joyas más hermosas de 
nuestro derecho del trabajo. El legislador de 1931 
se esforzó por el aseguramiento del respeto a la 
idea, a cuyo efecto dictó las disposiciones 
siguientes: a) La incapacidad temporal de un 
trabajador a consecuencia de un riesgo de trabajo 
no era causa de la suspensión de la relación 
laboral; por consiguiente, el trabajador tenía 
derecho a todas las prestaciones derivadas de la ley 
o del contrato colectivo. b) Al recuperar su 
capacidad de trabajo, tenía derecho el trabajador a 
regresar a su empleo o al puesto ele ascenso que le 
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hubiera correspondido. e) Si no pudiera 
desempeñar su trabajo, pero sí otro cualquiera, la 
ernpresa debía proporcionárselo, si fuera posible. 

4.LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 
1970 

Los autores de la Ley de 1970 se propusieron 
formular una ley nueva que respondiera a las 
transformaciones sociales y económicas que se 
operaron en nuestro país después de 1931. Pero 
tuvieron conciencia de que las mutaciones de la ' 
realidad mexicana · se precipitaban c(iii.';:u11a 
velocidad que necesariamente provocaríª/ las 
consecuentes reformas legales · ,Y1 ' aun 
constitucionales; esto es, la ley del tt:abajÓ-t(;!t1dría 
que adecuarse pennanentemente ala"vidai"áfin.de 
hacer honor a la idea, tantas veces repetidii/de qué 
el derecho del trabajo es un estatutcr"clii1á§icó,. en 
cambio permanente, y siempre inc0115lúso::d·.: · 

,. 

Dentro de este orden de ideas, en el ~t~Ódé i973 se· 
reformó la Ley, con el propósito de crear priricipios 
e instituciones defensores del poder adquisitivo del 
salario, lo que ha dado al derecho del trabajo su 
verdadera dimensión: ya no es un estatuto 
regulador de las relaciones entre los trabajadores y 
patrones, sino que penetra definitivamente en la 
economía nacional para facilitar a los obreros y a 
sus familias la adquisición ele los . artículos de 
consumo necesarios y convenientes a precios 
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redúcidos; mediante la creación de economatos y el 
otorgamiento de créditos a interés moderado. 

La influencia creciente ele la mujer en la vida 
nacional y universal, determinó al poder ejecutivo 
en .el ai'lo de 1953 a dirigirse al poder revisor de la 
constitución proponiendo la reforma del artículo 34 
de la Carta Magna, a efecto de otorgar a las 
mujeres la categoría de ciudadano y el ejercicio de 
los derechos políticos. Esta primera reforma 
culminó con la de 1974, que consignó en el artículo 
cuarto ele la Constitución la igualdad plena del 
hombre y ele la mujer, y como con~~cuencia de ella 
las modificaciones necesarias en el Código Civil, en 
la Ley ele Población, en la de Nacionalidad y 
naturalización y en la Ley del Trabajo. Las únicas 
normas particulares para el trabajo ele las mujeres 
que subsisten en la legislación laboral, se 
relacionan con la defensa de la maternidad.' 

' .<. 1 

Su aprobación fue publicada en el·Diario Oficial ele 
· .. la Federación de 1 º. De .·~biil de 1970 y entró en 

vigor el 1 º. De mayo del misrno afio. 

La fracción XXV de la Declaración ele derechos 
sociales, la Ley ele 1931 y su reglamento ele 1934, 
fueron hijos dignísimos ele su tiempo, pero la vida 
económica ele principios ele siglo era asunto ele 
particulares, por lo que cada persona podía hacer 
uso ele su libertad sin otra obligación que aceptar 
la idéntica libertad ele los demás. En esas 
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· colldi6ibriesi;íaC~i otaci?11 A<~Íg~ii;itG~JiBdic¡'¡¿~;a ,· 
·. que·.· .. !J1;0,v~i1ir'.de 'un .. ríegodo/.p.1-ivádo, ,úÍ1ica··.··.ruen te 
.para . la·<' })restación'. ele> lo.s" :servicios .. de 

.. indemnizaciónen el· trabajo~··· 

En los af10s en que se reunió la comisión que 
preparó el proyecto de la ley nueva, ya se habían 
producido los grandes acontecimientos que 
determinaron el debilitamiento del individualismo y 
liberalismo y el tránsito ele la economía regida por 
los códigos civiles y mercantiles para beneficio 
personal, en suma, ele la economía burguesa y 
capitalista clásica, a una ele tipo social cada vez 
más acentuado. Las dos guerras, la crisis de 1921, 
los totalitarismos y otros fenómenos igualmente 
graves, han probado la presencia del pueblo, ya no 
sólo como ciudadano con derechos políticos, sit10 
como consumidor que exige la satisfacción dé sus 
necesidades materiales, esto es, las graneles masas 
ya no se limitan a reclamaciones formales, sino que 
demandan un trabajo que les proporciones· un 
ingreso suficiente para vivir como seres huma11os. 

Sin duela, la constitucionalización deÍ :derecho 
obrero a la capacitación y adfostramiento ydas 
reformas de 1978. a la Ley~ han traído : grandes 
cambios, pero creemos ·vale la· pená.señalar los 
principios de 1970, como .·el aritececlente ··Y· el 
espíritu que condujo a!ri.uev:O s.istema: 
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El proceso de formaciókde laLey nueva: como en 
cada uno de los temas que tuvo que considerar, la 
comisión, después de ciarse cuenta del fenómeno 
ele las masas, consultó con los centros de estudios 
económicos y con los economistas de mayor 
prestigio, hasta adquirir la convicción de que era 
indispensable crear un sistema nuevo, análogo a 
las condiciones sociales y económicas del último 
tercio de nuestro siglo, que ayudara a la solución 
del problema, en espera de una superación del 
mundo capitalista, que quisiéramos se produjera 
pronto, a fin de que nuestro siglo XX pudiera 
vanagloriarse de ser, a un mis,¡no tiempo, el 
creador de la crisis y del nuevo régimen que 
destierre la explotación del hombre por el hombre y 
asegure el reino de la justicia para todos. 

El servicio público del empleo: la razón justificativa 
ele la nueva institución, que significaba la 
superación del método ius privatista de las 
agencias ele colocación y su substitución por un 
servicio público, fue, no sólo la conveniencia, sino 
más bien, la necesidad de analizar el problema a 
través ele una concepción de su magnitud, de los 
requerimientos del crecimiento de la economía, de 
la posibilidad humana ele satisfacerlos y de la 
capacitación de los jóvenes que anualmente 
tendrán que ser ocupados. Las épocas de crisis 
revolucionarias, según la frase de Beveridge, 
imponen transformaciones ele fondo y no solamente 
parches. · 
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a) La naturaleza nacional del servicio: el problema 
de la colocación de los trabajadoí·es ya no es ni un 
negocio privado entre un trabajador y un 
empresario, ni tampoco un asunto ele cada entidad 
f eclerativa, sino uno de. la población total ele la 
nación mexicana, consecuencia ele que la economía 
ha devenido un proceso nacional; esta 
consideración explica la unidad nacional del nuevo 
sistema creado en la Ley ele 1970. 

No obstante, el servicio no tenía que ser un centro 
ele estudios y trabajos que funcionaran en una 
ciudad única, sino que sus actividades podrían 
extenderse por todo el territorio ele la República. 

b) Esencia y fines de la institución: La definición 
del art. 537 fue el resultado del proceso ele 
formación de la Ley. 

El servicio público dél empleo tiene por objeto 
acopiar infonnes . ·. y datos que permitan 
proporcionar ocupación alos trabajadores. 

Las nuevas ftü1ciones ele investigación, estudio y 
formulación ele propuestas para una política de 
pleno empleo, rompieron el cerco ele las agencias 
ele colocación como un simple relacionar . a los 
trabajadores con los patronos que pudieran utilizar 
sus servicios, y entró de lleno el problema nacional 
ele la economía y del empleo ele la mano ele obra. 
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. Los sistemas privado.s para la· colocación de.. los· · 
trabajadores: la comisión quería su suspensión; 
porque eram1. procedimiento fracasado, pero se Je 
dijo . que • sería: ir1dispensable la reforma 

···. constituciqnal; '.n1óclificaciones que el gobierno· 
fecleraL11o veía con:·sirnpatía en aquellos momentos: ... 

. Aceptó m:('su~sistencia en el art. 537, sujeta~las 
· resfricciones siguientes: a) Con profundo respeto a 
la fracdón XXV, se corroboró su gratitud para los 
trabajadores. b) Se expresó, como princ1p10 
general, que no podrían perseguir fines lucrativos, 
pero ante la insistencia de ciertos organismos 
técnicos, que reclamaban un tratamiento especial 
para determinadas actividades, se incluyó una 
excepción a favor de las "agencias dedicadas a Ja 
colocación de trabajadores que pertenezcan a 
profesiones en las que la colocación se efectúe en 
condiciones especiales". 

5. LAS REFORMAS PROCESALES A LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1980 

Es indispensable recordar que en la IX Conferencia 
Internacional Americana, que tuvo lugar en la 
ciudad de Bogotá en el ai'lo de 1948, la delegación 
mexicana, presidida por el Secretario de Relaciones 
Jaime Torres Bodet, propuso el capítulo noveno de 
la Carta de Organización de los Estados 
Americanos, al que se dio el título de Normas 
sociales, entre las cuales, el párrafo primero del 
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·.• :. apai·t'acl() "b" 1érai"tícÚlo ~~9,'c6iitenía la• fórmula:. 
ELtraba}o es Üi1 derecho y un deber sociales. . 

, .. -. _·. · .. ,,. .... ; -. - ( . ; 

. La Comisión se mantuvo firme; y cuando se le dijo 
.· que ya era una norma internacional vigente, por lo 

que no existía motivo para repetirla en la Ley, 
respondió que la Ley del trabajo futura debía 
recoger y sancionar todos los principios esenciales 
del nuevo ordenamiento jurídico. Ocho años 
después, el artículo tercero vibró de alegría cuando ·. 
la adición de 1978 al párrafo introductorio del 
Artículo 123, lo elevó a la condición de norma 
constitucional, parte de la Declaración de derechos 
sociales. Pero se pregunta a sí misr;}o el precepto si 
no habrá disminuido su significación jurídica al 
someter el derecho a la promoción de empleos y a 
la organización social para el trabajo, conforme a la 
ley. 

Dolorosamente confirmamos la tesis: en . una 
sociedad dividida en clases sociales, el estado,· al 
servicio de la clase poseedora de la tierra, y la 
riqueza, nunca dejará que el tra,bajo alcance su 
dignidad y se eleve a valor súprn!llp de lavida 
social. 

Por iniciativa del Ejecutivo Federal presentada el 
18 ele cliciem bre ele l 979, la Ley Federal ·del Trabajo 
tuvo importantes reformas en los título·s catorce, 
quince y dieciséis; también .se hicieron 
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modificaciones al procedimiento de huelga y se 
adicionó el artículo 4 7. con dos párrafos finales. 

Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial 
el 4 de eriero d~ :19_80'. ·Enfrá1;on~en vigor el 1 º. de 

. mayo dél rl'iislT10 > a1}0S Desde entonces, el 
. 1Jrosedimi<~i1to íaboi:ái}es uí1 'derecho social de 

' -cÍas(;! ... •.• ·.. ; ··~.·.·•. ··~.. 'r '? • ·: 
, - -, --· '•'.·~_.\,·::,:~:,:~ :_' \.:.::_;·.:,. -_._·. :- , 

Ei1.ikL~yi,de\fo~1}J976 no se reflejó, por lo que 
·•···· hace.alp]'bc€frÚrniento laboral, la mística clasista y 
......... sbcial •..• que qtüsieron iínprimirle los diputados 
, obreros. Ló mantúvieron alejado deJa antorcha de 

justicia social que ilumina las reivindicaciones 
proletarias de los tiempos nuevos. Se mantuvo al 
procedimiento bajó las luces opacas y confusas de 
la igualdad formal de las partes en el proceso. 

El procedimiento estaba plagado ele defensas e 
incidentes, lo que lo convertía en un procedimiento 
lento y costoso en pe1juicio de los trabajadores. 
Entre más se prolongaba el procedimiento, mayor 
beneficio obtenía el patrón. 

Las reformas tuvieron por objeto subsanar tales 
deficiencias y cumplir con el principÍO de .justicia 
social que tiene asignado el derecho del.trabajo, en 
el supuesto de que es un derecrode.clase. 

Ahora en la Ley se asienta como· una uni~ad el 
derecho colectivo, el derecho /individual y .las 
normas procesales. Los tres aparecen como una 
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. unidéld it'idi~óluble que se sinteÚ~~-ei1"~1-~i'.-tf2thb . 
< '1'.23'.~d11sÜtÚcional. ··En las normas.proce~~lés aFfin· •·· 

··< Se ha dado coherencia a la furició1t de' las:Junt8.s ·· 
. de ·conciliación y Arbitraje al decidir lÜs cor1ílictos 

entre trabajo y el capital de conformidad coi1 los 
principios de justicia social. · 

Así pues, imbuidas de ese espíritu social fueron 
plasmadas las reformas al procedimiento laboral, 
entre las que destacan los efectos del aviso del 
despido; la preeminencia de la conciliación como 
medio ele resolución de los conflictos; la 
concentración del procedimiento; la suplencia ele la 
deficiencia ele la demanda del trabajador; la carga 
de la prueba al patrón; las modificaciones al 
procedimiento de huelga; y la participación 
inmediata ele las autoridades en beneficio ele la 
verdad y ele los trabajadores. 

B) DE LOS TRABAJADORES DE LA 
MÚSICA 

1. UBICACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO 
DE LOS TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

La génesis histórica marca una diferencia entre el 
Derecho ele Autor, que comienza a estructurarse a 
partir del advenimiento de la imprenta en el siglo 
XV, y el Derecho de los Artistas Intérpretes, el cual 
surge en este siglo como una respuesta al impacto 
que la tecnología aplicada a la comunicación 
produce en sus derechos. 
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Bajo et enfoque de esta secuencia histórica, 
apuntamos que el derecho ele autor, como sistema 
.normativo, aparece primero que el derecho de los 
artistas intérpretes; y bajo el axioma de que "el que 
es primero en tiempo es primero en derecho", 
podría aseverarse que el derecho de autor tiene 
preeminencia sobre el de los artistas intÚpretes; 
sin embargo, estimamos que no sólo está ahí el 
fundamento de la jerarquización, máxime que 
ambas disciplinas tienen la característica de 
dinámica y ecuménicas, toda vez que las dos se 
hallan estrecha e indisolublemente ligadas al 
avance tecnológico y, en una u otra forma, 
afrontan la misma problemática. 

Como estatutos jurídicos co11fo1:1nados'ctentró del. 
derecho intelectual .que····son/:y. q~éácusan cierto 
paralelismo, el aspecto 'de 'jei·~í;.qúizaciól1 •debe 
buscarse no en su génesis hi8,f61:icél~· si.no :.en . la 
dependencia del uno al. otro Y,eií el)lI1áHsis. de los 
derechos exclusivos que ·fe.s·'asiste11.,;y no vistos 
éstos en el aspecto eco no mico, 'sirio en d esquema 
de las facultades morales. · · · 

Las facultades o derecho moral es el aspecto del 
derecho intelectual "que concierne a la tutela de la 
personalidad del autor como creador y a la tutela 
ele la obra como entidad propia". En tal sentido, el 
fundamento básico de este derecho está en el acto 
de la creación; el estímulo creador es producto de 
la necesidad intrínseca de un autor de comunicar 
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sus id.eas por rneclio ~le 1nanifestaciones estéticas 
en la. forina, el' rhod6 y.· la mos,ofía eri: que él las 
.concibe. Lá cor}creción :de >esa. necesidad, la 
exteriorizacióri de. ése seútir; se llarna obra .. 

- ··;;·· - , .. ~ - ·-- '-• . . . ' - .-. '. - . ---- -·. . 
·?:;·.:,'.·:-· 

· Confo"padre-qli'e'. é~ cle .. e~·a;cÓíicepdónartística,. o 
' .•. sea de la:~obra/. el autor. Üene un .•.•. derecho 

priinigér~fo, exc.lúsivoerga••·omnes, sintetizándose 
su seúm~ío éú Ja/faicúltád de dar a. conocú su obra 
por sí o por terceros. · 

En tal orden de ideas, siempre se requiere· la 
autorización previa que otorgue el autor para poder 
utilizar públicamente el producto de su quehacer 
intelectual. · 

Así pues, en la génesis de la creacióú y enlos 
derechos que de ahí emanan está la, preemü1encia 
del derecho de autOr sobre ofro:f >'éstatutos 
jurídicos,incluido el de.los artistas~üfü~fpretes; 

<}} .. : , ... ,· Í.' 

1. CRITERIO DE LA LEGISLACÍÓ:N M,EXICANA 

En nuestro país uno de los datos m~s;~nÜgti()s es 
con referencia a derechos de autür; sé'/e!nOnta a la 
Colonia, en donde en las Leyes ?'de\-'Indi~s, se 
controlaban la publicación y . distribüdón.- de las 
obras, pero permitiendo a los}iutorés pereibir un 
porcentaje por la venta de sús obras y el derecho .a 
la impresión de ellas. · · 
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Ya en la época ele independencia en la Constitución 
ele Apatzingán se proclama únicamente la libertad 
ele expresión e imprenta quedando fuera los 
derechos autorales. 

a) Legislaciones del Siglo XIX 

Tanto en el decreto de gobierno sobre propiedad 
literaria ele 1846, expedido por el Presidente 
provisional de la República don José Mariano 
Salas, como en los códigos civiles de 1870 y 1884, 
que contenían respectivamente en su título octavo, 
referido al trabajo, las disposiciones.sobre derechos 
de autor, no se encuentran referencias expresas al 
derecho de los artistas intérpretes. Esto es lógico 
ele comprender, ya que en aquel tiempo aún no se 
había dado el importante despegue tecnológico en 
lo que a medios de difusión se refiere, el cual surge 
durante los primeros cuatro lustros del presente 
siglo, por medio de la radiofonía, el fonógrafo y la 
cinematografía. 

Cabe hacer notar que en los citados ordenamientos 
se hace mención de los músicos en algún 
momento, pero en el sentido no de ejecutantes sino 
de autores compositores, según se desprende de la 
lectura del artículo 13 del decreto de gobierno de 
1846, y ele los artículos 1306, fracción V y 1191, 
fracción V, de los códigos ele 1870 y ele 1884, 
respectivamente, . que se transcriben a 
continuación: . , 
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Articulo 13. Los pintores; músicos, grabadores y 
escultores tendrán derecho de propiedad de sus 
obras originales,.··. el . tiempo de 1 o aii.os, 

. . 
extendiéndose a ellos la disposición del artículo 5º. 

.. . . 

Artículo 1306 (1191 del Código Civil de 1884). 
Tienen derecho exclusivo a la reproducción de sus 
obras origini:tl~§: 

V. Los músicos. 

En tal sentido, puede concluirse que en los 
ordenamientos jurídicos del siglo pasado, que 
trataban de los derechos de autor-; a quien se le 
reconocían éstos era el creador de la obra, así como 
su ejercicio exclusivo con base en esa "paternidad". 

b) Código Civil de 1928 

Aun de acuerdo con la tradición legislativa de los 
cuerpos normativos anteriores, el legislador 
mexicano incorporó las disposiciones sobre 
derecho de autor en el Código Civil de 1928, que 
entrara en vigor hasta 1932. En este ordenamiento, 
considerado un código privado social, según se 
desprende de la lectura de su exposición de 
motivos, ya encontramos referencia a los músicos 
ejecutantes. En efecto, el artículo 1183 establecía: 

Artículo 1183 .. Tienenderecho exclusivo portreintá 
afias, a la .. publicación o ·reproducción, ·. por 
cualquier procedirniento, de sus obras odginales: 
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.. . 

VI. )os .·.·· músicos, · ya . sean compositores o 
ejecutantes. 

. :· ' ' . - . 

Más actelante, en elaitículo 1191 se establecía que · 
podríarr obtene1~ derecho sobre las producciones: ·. 
fonéticas :de' ·obras literarias o musicales ~los ·:, 
ejecutml.'t~s Ci dedamadores, sin pe1juicio< dél·.· · 
derécho qui cóITesponda a los autores. · ·· ·. 

Aquí s~ nota .ya la incorporación de· otra figura: el 
declamador (artista intérprete de obras literar'ias), a 
quien jÚ11to con el ejecutante, se le conceden 
determinados den~chos (sin que ··.en el cuerpo 
ríormativo erí cita se diga cuál~s y qué alcance 
tienen), sobre sus ejecuciones o interpretaciones. 

En todo esquema se deduce que el autor, como 
titular primigenio, detenta sus derechos erga 
omnes, y en todos los casos se requiere su 
autorización previa para utilizar públicamente su 
obra, lo cual lleva a concluir que en el Código Civil 
de 1928 se mantiene la preeminencia de los 
Derechos ele Autor. 

e} Leyes Federales de Derecho de Autor de 1947 
y 1956 

A raíz de la Convención Interamericana sobre 
Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas 
y Artísticas, de 1947, que se conoce con el nombre 
de Convención de Washington, el derecho de autor 
se separa de la.· normativa . que regula 1 derecho 
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:;:·'>.','.k\\·:'·.:-··: 

civil, para estructurarse como una di~~ipliná: · 
autónoma en la Ley Federal de Dereclfos de 'Autór 
del 31 ele dicie1nbre de 194 7. . · :.<¡~---~~: .·: .. ·.-:->·_· .. :., 

,.·- -' ,.,.·:.-,·.'. -

En dicho ordenamiento llama la átei1ción el 
artículo 6º., que dispone que las traducciones, 
adaptaciones, compilaciones, arreglos, compendios, 
dramatizaciones; las reproducciones fonéticas ele 
ejecutantes, cantantes y declamadores, las 
fotográficas, cinematográficas y cualesquiera otras 
versiones ele obras científicas, literarias o artísticas 
que contengan por sí mismas alguna originaliclacl, 
serán protegidas en lo que tengaQ de originales,. 
pero sólo podrán ser publicadas cuando hayan siclo 
autorizadas por el titular del derecho de autor 
sobre la obra primigenia. 

Esta regulación, contenida .en el primer párrafo del 
precepto que se comenta, fue repetida 
textualmente en el artículo 4°, de la ley que abrogó 
a Ja de 194 7, esto es, Ja Ley Federal de Derechos de 
Autor, en 1956. Así podemos notar que en ambas 
legislaciones, el legislador siguió la corriente 
doctrinal de considerar al artista intérprete 
(llámese cantante, ejecutante o declamador), como 
un autor derivado de la obra original, sometido 
para el ejercicio de su derecho a la autorización del 
autor primigenio, lo cual nuevamente marca la 
jerarquización del creador sobre aquel que modifica 
su obra, la ejecuta o la interpreta. 
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. d) LeyFederal de Derechos de Autor de···1963 · 

Por decreto del 4 de noviembre de 1963, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación·• del 21 de 
diciembre del mismo af10, la Ley Federal de 
Derechos de Autor de 1956 quedó derogada. Este 
decreto adicionó y reformó en tal forma la anterior 
legislación, que realmente se considera una nueva 
ley; la ley de 1963, que es como se. conoce· 
comúnmente. En este nuevo ordenamienfo, . el· 
legislador ya no muestra duelas con respecte'.: a fa ' 
jerarquización del derecho de autor sobré el del 
artista intérprete, al .seüalar textualmente ~'ri Sll 

artículo 6º., y en evidente congr~1e~}~i-~/:(:ofr la 
postura internacional: · · ···· ,;.. ,. ····. 

Artículo 6º.· Los derechos de autor .. soí1, p'refererites 
a los· de los artistas intérpretes y de)§séje_c~taí1tes 
de una .. obra, y en caso dé .. cognisté>/:se'festárá 

. siempre a·lo qúe más favorezca al atltof;:·/.< x< . .. ., 

·.En este. sentidd. se ha prcn1~·n'ci~tl~("•t'~iflbiéri la 
úueva ley .. Venezolai~a·.sobr~'qe1;~cl1.o~.d~>~~tór, ele ·· 

· 1993. El miévo. título;; IV. de'. ~sfa::jegisia,'ciórúhüs 
dice·: ··>• ....... ·•·•·J ,......... · , .... ,, ··:.;·:':. .. . 

~~i~~¡c:be~: ,c~i v~á~~j~~~~~f~~:(~~M~~fs: .~: 
coexistencia co11', eL,Dérecho••··de ··Autoi. ··Así,· el 
artículo 90, sizyi~11dci :a la Convenció~ de Ro.ma 
(artícu!o.prünero);ala Convénción de Ginebra para 
la protec~iÓÍ; ·de los.·· p1;oductores de fonograinas 
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contra la reproducción no autorizada ele sus 
fonogramas (artículo 7º.) de la cual forma parte 
Venezuela, y a otras legislaciones nacionales como 
Bolivia, Colombia, República Dominicana, aclara 
que la protección prevista para los derechos 
conexos no afecta en modo alguno la tutela de los 
autores sobre su obra y que ninguna de las 
disposiciones contenidas en el Título respectivo 
puede interpretarse en menoscabo ele esa 
protección, pero además, consagra .el principio ele 
un in dubio pro auctoris, pues en caso ele conflicto 
entre los derechos vecinos y los autorales, se estará 
siempre a lo que más favorezca al autor. 

e) La Jerarquización del Derecho de Autor a 
partir de las reformas de la Ley Mexicana del 11 
de enero de 1982 

La legislación del Derecho de Autor de 1963 ha 
sufrido, a partir ele su expedición, varias reformas. 
La primera de ellas por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 
1982. La segunda mediante el artículo Único deL 
Derecho del 11 ele julio ele 1991, publicado en el 
Diario Oficial ele la Federación del día 17 delrnismo 
mes y af10. Por esta reforma, el artículo6º., cambió 
a la siguiente redacción: 

Artículo 6°. Los derechos deautorson preferentes 
a los ele los intérpretes y de los ejecutantes de una 
obra, así comCJ' a]os de lbs productores de ' 
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fonogramas; en caso de conJ1icto, se éstara siempre 
a lo que más favorezca aLautor; -

Como puede notarse en tanueváréc:la9ción,ypese 
a que tal vez no resultara, i1ecesai~ia h~cÚ'tal 
aclaración, dado que el ¡xodücfof de fonograrnas, 
como usuario de las obras,, está supedifado~\á los 
derechos irrenunciables del autor, el legislador 
prefirió aclarar mayormente el concepto de la -
jerarquización a fin de evitar coúílictos' de 
interpretación, habida cuenta de que, en elcaso 
del productor de fonogramas, éste había obtenido a 
través de la Convención de Roma de 1961, la 
facultad de autorizar o prohibir la reproducción 
directa o indirecta ele sus fonogramas (artículo 1 O), 
y que ésta facultad se incorporaba al texto nacional 
(en virtud de las mismas reformas de julio de 
1991), al seüalar en el primer párrafo del artículo 
87 bis, que: 

Los productores de fonogramas gozarán del 
derecho ele autorizar u oponerse a la reproducción 
directa o indirecta de sus fonogramas, así como a 
su arrendamiento o a cualquier otra forma de 
explotación, siempre y cuando no se lo hubieren 
reservado los autores o sus causahabientes. Así 
mismo, gozarán del derecho de oponerse a la 
distribución o venta de la reproducción no 
autorizada de sus fonogramas. 
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: .. ··: .'._ ;'.:_r,,,: "· ··'"'·" .:::·~x;·:;,;.'.~.;~:i.:,:~· ... , 
·:·, · ·~- , · ·' (·«.TI·.: '.;·'.~?<t:: -·-· . . . . , .. -

.···.··········Fi11'~im~11fa··.·{~6:·~~"b1:~ciUj·d~M;6ti?~:1.f~~i~1·~nél• que fue. 
<; pu9üc'~dA ·~11:·el bi~~·io Oficial de la Federación del 

... 22 de dici~1nbre de 1963. En ésta el principio de 
jéra1'qÚización del derecho de autor se mantuvo sin 
can1bio. 

•·· 2. CRITERIO INTERNACIONAL 

Internacionalmente se sabe que la Ley Alemana de 
1901 sobre obras literarias y musicales llamada 
Ficktion der Bearbeiterschaft fue el primer cuerpo 
legal que contempló este derecho, e influyó en las 
leyes de Austria, Hungría, Suiza, Checoslovaquia y 
Finlandia, y por supuesto a la de México dentro del 
Código Civil de 1928. 

Otros preceptos legales que aparecieron primero 
respecto de esta protección, fu~ron lg Ley jnglesa 
el.el 31 de julio de 1925 y la italiana del)4 de junio 
de 1928. .._.;'.·:·_.·<·,~·.·:·. :{·,:-·. 

-;· ·, ·<~· 
··.;'·;·_:;- '•,_.¡ 

En términos generales, el d·itáfio'~ctbptado tanto 
por la doctrina con1,o •;¡ pÓ1·>:Tlas .·. legislaciones 
extranjeras establece ·la jáa1:qÚización del derecho 
de autor sobre el de1:echo <.de los artistas 
intérpretes. Ejemplos dé estéls corrientes se 
plasman en las actas resumidas de la conferencia 
diplomática sobre la protección internacional de los 
artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 
fonogramas y organismos de radiodifusión, reunida 
en Roma en el Palazzo dei Congressi de la 
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Esposizione U11iversale di Roma, clellO al 26 ele 
octubre ·ele 1961, y que tuvo como coro lado la 
convención intúnacional que conocemos como 

· Convencióri de Roma de 1961. Como ejemplo, 
citaremos las intervenciones ele Argentina y ele 
Italia, la primera representada por el doctor 
Ricardo Tiscoó1ia y la segunda por Valerio Sanctis, 
uno ele los más connotados especialistas .en 
materia ele artistas intérpretes. 

En su momento, Tiscornia manifestó que "aún en 
el caso ele obras mediocres que alcanzan gran 
difusión, la obra del autor siempre precede a la del 
intérprete", por lo cual se adhirió al postulado 
internacional de la preeminencia autora! sobre los 
artistas intérpretes. Por su parte, De Sanctis 
expresó que "es necesario tener siempre presente 
que los derechos que trata ele proteger la 
Convención son los derechos ele los artistas por la 
ejecución ele obras literarias, artísticas y 
musicales. El derecho ele autor debe tener primacía 
sobre el derecho del ejecutante ele su obra". 

Aunque se sabe que a principios del siglo XIX 
muchos países europeos y.. ·. algunos 
latinoamericanos como México, tenían sus propias 
leyes ele autor, éstas leyes surtíal1 efecto sólamente 
dentro ele los territorios nacionales, por lo que la 
necesidad ele proteger internacionalmente estos 
derechos, por diversas causas como la traducción a 
otros idiomas, ?ambios culturales, el desarrollo ele 
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las relaciones internacionales, etc., llevó a fa 
creación de medidas que dentro de éste derecho 
protegieran a extranjeros en territorio nacional, Y á' 
nacionales en territorios extranjeros. · · 

En principio se regulaba esta situación> con 
acuerdos en donde mutuamente se respetaban los 
derechos, pero corno esto no fue suficiente, se 
empezaron a firmar convenios multilaterales o 
regionales. Por ejemplo, se ·firmaron en 
Latinoamérica la Convención de Montevideo en 
1889; la Convención de la Ciudad de México en 
1902 y la Panamericana de Washington en 1946. 

Así, finalmente, países concluyeron en la 
elaboración de convenios internacionales, dándose 
en 1886 la firma de El Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y ArtíSticas. En 
1952 se lleva a cabo la Convención Universal de los 
Derechos de Autor en la que se han adherido más 
de 81 países. 

a) Convención de Roma de 1961 

La prirriacía del derecho de autor en el campo 
convencional internacional tiene su antecedente en 
el artículo 2 del proyecto de convención formulado 
erí La Haya, que finalmente quedó plasmado como 
artículo 1 º., en la Convención de Roma del 26 de 

'. octubre de 1961, el cual textualmente expresa que 
"la protección prevista en la presente Convención 
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dejará intacta y no afectará en modo alguno a la 
protección del derecho de autor sobre las obras 
literarias y artísticas, por tanto, ninguna de las 
disposiciones de la presente Convención podrá 
interpretarse en menoscabo ele esta protección". 

Se efectuó en Roma la reunión ele algunos países 
entre eUos .México, para acordar la protección de 
los derechos que asisten a intérpretes . o 

·Ejecutantes, Productores, de Fonogramas y 
.··.Organismos de Radiodifusión ya que era indudable 
el valor artístico que éstas entidades aportaban a la 
obra musical para su difusión. 

Como ya vimos con anterioridad, la difusión que .· 
motiva o induce la compra de una copia del· 
fonograma, es el fonograma mismo. La 
comercialización masiva se hace a partir ele la 
grabación de una obra musical; nunca se difunde 
una obra como fue creada por su autor, cuando·. 
menos en la actualidad. Por lo tanto, la necesidad 
de proteger asimismo a los autores. 

Las formas de explotación de la música grabadá 
tales como la piratería, la copia privada, el alquiler 
o intercambio de los fonogramas, así como su 
utilización onerosa en la radiodifusión, exigían 
regulaciories para su protección y el legítimo cobro 
¡)ór su uso. Para ello, era indiscutible ·. una 
ubicación jurídica del derecho que asistiría a estas 
entidades que . aún siendo innegable su valiosa 
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aportación al éxito de la obra, se les negara una 
plena similitud al derecho de autor. Consecuencia 
de ello, y debido a presiones de las organizaciones 
autorales es que se llegó a la denominación de 
"derechos análogos" ,''conexos" o "vecirios" a los de 
autor, considerando que si bien tienen una 
naturaleza autora!, no son derechos de autor 
propiamente dichos. 

Las definiciones que se establecieroir;:e1Y esta 
Convención, en su artículo .3 son las siguientes: 

' '· . . . . ' .. • '. ·, ... ·.~~ ! • ',..7 ·~·-,,.·· ., ' . 

·. :'>-;¡ ~·.º .';,;~:: •:' 

a) "Artista Intérprete o EjecutarÚ~"),::i'todo aé:tor, 
cantante, músico, bailarín u ofra(pe1:.8()riáque 
represente un papel, catite, recjf~';,;§4eclame,' 
intérprete o ejecute en cualqufo1: fc:ifrnaJina obra 
literaria o artística. ' · '.'; .'':'.: ' 

'···· ~ .·· "-'.-~. •'<~ ::: 
b) "Fonograma", toda. fijaciófi étchisiv~mel1te · 
sonora de los sonidos de una ejecuéicmo,;de afros 
sonidos; · ., 

···"',,. 

c) "Productor' de Fonogramas", la persona i1ah:u~a1 o 
jurídica qu~ fija por primera vez los sonidos ~e una 
ejecución ode otros sonidos; · : < C . 

',;,·. 

·. el) "P~blicación", el hecho de pone~' ~ 'cti~iiosición 
· del público en cantidad suficiente, .ejemplares de 

un fonograma; · 
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e) "Reproducción'\ la realización de uno o· más 
ejemplares de fijación ... 

Los principales derechos que se reconocen a. Jos 
productores son los siguientes: 

Artículo 10. "Los productores · de .. foilo~famás. 
gozarán del derecho de autori?8:~ 'c>'.·}rC>I1ibiI'._ la . 
reproducción directa .··ill.dfrecfa< de-... sus 
fonogramas". · :,,: · · 

Artículo 12. "Cqando'.un:fonogrnmá .• 1)ublic¡doco~ 
fines comerciales_.º:" una 'reproducción. de ese 
fonograma se utilicen directamente ·para.··· la 
radiodifusión o para cualquier otra ·forma d<:: · 
comunicación al público, el utilizador abonará una 
remuneración equitativa y única a los arti_stas 
intérpretes o ejecutantes a los productores de 
fonogramas, o a unos y otros. La legislación 
nacional podrá, a falta de acuerdos entre\ ellos; 
determinar las condiciones en que se· efectúa1i la 
distribución de esa remuneración";•·· < · · · -

-~.- .:\ }/: . ... 

Artículo 14. "La duración. de )~;'1}.Bfa:W¿ción 
concedida en virtud de la presente)CÜny~nción, no· 
podrá ser inferior aveinte ai1os ~on.tadoi/á'p~i·tir: 

' '' . ,:.~.:-\t~·-;:-'.~, ":' _,. _.: : _·, -.. ' 

a) -Del final del rufo de Ja fija'.ció~;;:·;~~Üo ~ue se 
refiere. a los fonogramas y alas· irtt6i;pretaciones o 
ejecuciones grabadas en ellos... - -· -
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Estos son a mi juicio, los aspectos más 
importantes en relación al productor de 
fonogramas que se contemplan en la Convención 
de Roma, que habiéndose celebrado en 1961 fue 
aprobada por el Senado de la República el 27 de 
diciembre de 1963, según Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 del mismo 
mes. 

El Ejecutivo Federal la ratificó u se efectu'ó .·el 
Depósito de Instrumento de Ratificación ante el 
Senado General de las Naciones Unidas e(lTde 
febrero de 1964, lo· cual consta ~~ri el Decreto 
firmado y promulgado el 4 de abril' de 1964,'y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación él 27 
de mayo de 1964. . · · 

Es importante hacer notartjue, en el artículo 26 de 
la Convención de Roma se establece claramente 
que "Todo Estado Contratante se compromete a 
tomar, de conformidad con sus disposiciones 
Constitucionales, las medidas necesarias para 
garantizar la aplicación de la presente Convención 
En el momento de depositar su Instrumento de 
Ratificación,... todo Estado debe hallarse en 
condiciones de aplicar, de conformidad con su 
legislación nacional, las disposiciones de la 
presente Convención". 
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_ ,:/·:.···:".._'.;")'-~'.'..-•"'· 1 n.·o <:(/: .,:,}.::,~.·1 ,~ 

::~:~·f::.L\!l?{~r;,~~§·'.:~·:.·~ · 
Cabe decir, que por lo que se'·i~eficiti.~.iíohógráirias, 
estas medidas de aplicaciÓ1Í:' se,<l.l~váróíi a cabo 
hasta 1991, veintisiete años dé~fo1és. ;), · · 

', :· ', . :/'.'.' ·, .. ,, .~·?:· ·'. ·.-:: . L.,-' 

En la conferencia diplomatic~, al referirse al 
precepto indicado se lee: '!De acuerdo con el texto 
del artículo 1 º., tal como fue adoptado, es claro que 
siempre que, en virtud de la legislación sobre 
derecho ele autor, sea.riecésaria la autorización del 
autor para la reproducciór1 de su obra o para otro 
uso, la presente Convención no afectará a la 
necesidad de contar con es autorización. A la 
inversa, cuando en virtud de, la presente 
Convención sea necesario el consentimiento del 
artista ejecutante, el productor de fonogramas o el 
organismo de radiodifusión, la necesidad de tal 
consentimiento no quedará sin efecto por el hecho 
de que sea también necesaria la autorización del 
autor. 

Así pues, del texto mismo del articulo 1 º., como de, 
lo expresado por el relator general en su informe, 
no queda duda ele la jerarquización jurídica del .· 
derecho de autor, sin demérito de que:deba 
contarse con la autorización previa del artista 
intérprete para establecer su interpretación, y~ que 
sin ella éste tiene el derecho de impeciir. el . 
establecimiento de su actuación. . .· >.2) :/ . 
Finalmente, la jerarquización del derecho de a_utor 
queda reforzada en el texto · mismo de la· 
Convención de Roma de 1961, al prever éstél que 
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sólo podrán formar parte de ella aquellos países 
que sean parte ele la Convención Universal sobre 
Derechos de Autor, (Convención de Ginebra de 
1951) o miembros ele la Unión Internacional para 
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
(Unión de Berna). 

b) Convenio de Ginebra de 1971 

Es·. el Convenio para la Protección de. los 
Productores de Fonogramas contra la 
Reproduceión no Autorizada de sus Fonogramas, 

· hació como una necesidad contra la creciente 
.· · piratería Cle fonogramas y lo han firmado. muy 

pocos países. i1oteniendo la efectividad deséada. 
.. . - . 

El 29 de octubre de 1911, el1 Ginebra se reunieron 
algunos países; . pára-.acordar medidas · de 
protección a los productores de fonogramas, desde 
aquel entonces " preocupados por la extensión e 
incremento de la reproducción no autorizada de . 
fonogramas y por el pe1juicio resultante para ·los 
intereses ele los autores, de los artistas intérpretes 
o ejecutantes de los prodüctores ele fonogramas: 
convencidos de que la protección ele los 
productores de fonogramas contra los actos 
referidos beneficiará ·· también a los artistas 
intérpretes o ejecutantes y ª• los. autores cuyas 
interpretaciones y obras están grabadas en .dichos 
fonogramas ... " 
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En este Convenio, en su artículo 1, se pactan 
definiciones tanto de · Fonogramas como de 
Productor, que son las mismas ya establecidas en 
la Convención de Roma, agregándose las 
siguientes: c) "Copia" el soporte que contiene 
sonidos tomados directa o indirectamente de un 
fonograma y que incorpora la totalidad o una parte 
sustancial de los sonidos fijados en dicho 
fonograma; d) "Distribución al Público" cualquier 
acto cuyo propósito sea ofrecer, directa o 
indirectamente copias de un fonograma al público 
en general o una parte del mismo". 

Los principales derechos que se 'establece11 en 
beneficio de los productores de fonogramas son los 
siguientes: 

Artículo 3. "Los medios pm~a · la aplicación del 
presente Convenio serán de la incumbencia de la 
legislación nacional de cada Estado contratante, 
debiendo comprender uno o más de los siguientes: 
protección mediante la concesión ele un derecho de 
autor o ele otro derecho específico; protección 
mediante la legislación relativa a la competencia 
desleal; protección mediante sanciones penales". 

Artículo 4. "La duración de Ja protección será 
determinada por la legislá.cÍól'i. naeional. No 
obstante, si la legislación"riacicmal:>prevé una 
duración determinada:~ci{ la'Jprotecciói1;} dicha 
duración no deberá ser. inferior a vei11.te años·· 
contados desde el final del ~o; ya sea en el cual se 
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fijaron por primera vez los sonidos incorporados al 
fonograma; o bien del ai1o en que se público el 
fonograma por primera vez". ·· 

ArtículO lÓ; "No se admitirá reserva alguna al 
preseri'.te· Convenio". 

: Considero que para los efectos de esta plática, 
. estos son los artículos más importantes del 

Convenio de Ginebra, efectuado el 29 de octubre ele 
1971, aprobado por el Senado de la República el 29 
ele diciembre 1972, según decreto publicado en el 
Diario Oficial del 2 de abril ele 1973. Ratificado por 
el Presidente de la República el 11 de mayo de 
1973 y efectuado el Depósito del Instrumento de 
Ratificación ante el Secretario General ele la 
Organización de las Naciones Unidas el 11 de 
septiembre de 1973, según Decreto firmado el 3 de 
noviembre de 1973 y publicado en el Diario Oficial 
el 8 de febrero de 1984. 

Los compromisos asumidos por· ·el Estado 
Mexicano, se cumplieron hasta 1991, diecisiete 
ai1os después. 

c)Cónvenio de Bruselas-de 19'74 
.. "' '.. -;'·" 

Este Convenio trata dejrnpedir eLuso ilegal de las 
seilales ·de radio°' o teleyisió11 transmitidas por vía 
satélite. Su nümtn'e/cómple~o es Convenio sobre la 
Distribución de Seña.lés';:Portadoras de Programas 
Transmitidas ··par Satélite .. 
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d) Convención Interamericana sobre Derechos 
de Autor en Obras Literarias, Científicas y 
Artísticas 

Dicha Convención fue suscrita en Washington, 
D.C. en 1946 y como su nombre lo indica, lo 
conforman países de América. 

Abarcando un poco más en materia de derechos de 
. autor, existen convenios que tratan el aspecto 
fiscal cuando se pagan regalías entre residentes de 
países que firman dichos acuerdos, como ejemplo 
tenemos los que evitan la doble tributación, o sea, 
para no pagar impuesto en los dos países por el 
mismo ingreso, y que nuestro país ha firmado con 
Estados Unidos de Norteamericano con Canadá y 
con otros países, en donde se ha acordado retener 
el 10% al 15%, dependiendo del país, sobre la 
ganancia bruta y pagarla al fisco del país en donde 
se origine esa ganancia. 

2. ORIGEN DEL GREMIO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

En 1925 comienzan a realizarse diversas 
reuniones dentro del ámbito de los músicos en 
torno al establecimiento de una agrupación para 
la defensa de sus intereses y que además fuese 
reconocida legalmente. 
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En 1928 y 1929 en forma in~ipiente'1 '8e\j1.~ceri: 
miembros de la F.R.O.C, y en el a1i.ode;f9j()_•s·e 
instala el Sindicato en la calle ele AC'aclefnia', cGy~ 
Secretario General fue Guillermo Robles::>·· · 

En 1932, funge como Secretario ,Gell.eral-Jesús 
Torres. Para el ali.o ele· 1934 se cambian las 
instalaciones a las calles de' d{mte~ala teniendo 
como Secretario Gerie!:a.1 a Naza1;io Cer\Jantes . 

. ·; . ' ' 

En 1936 como Secreta~io , Gen~ral estuvo en 
funciones Miguel Preciado y, para el mi.o de 1938 
vuelven a cambiar su domicilio a, las calles de 
Uruguay, el 18 ele Mayo del mismo mi.o es creado 
el Sindicato Único de Trabajadores de la Música 
del Distrito Federal integrándose a la 
Confederación ele Trabajadores de México 
teniendo como Secretario General a Luis Fonseca. 

3. LOS TRABAJADORES DE LA MÚSICA Y 
LA CONSTITUCIÓN DE 1917 

El artículo 123 de nuestra Constitución determina 
las condiciones ele trabajo y previsión social y 
queda en manos de los obreros el coaligarse para 
la defensa de sus intereses formando sindicatoso 
asociaciones profesionales. 

Repetidamente existió preocupación:con":r~~pecto 
a las asociaciones de músieos/ a fü1 .·de obtener 
sus puntos de vista sobre sús actividades y para 
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que concurrieran a un cambio de impresiones, 
pero sus gestiones no dieron resultado, 
circunstancia que explica que en el proyecto que 
se entregó a los representantes de los trabajadores 
y de los empresarios para su estudio, no existiera 
un capítulo sobre estos trabajadores. Fue 
posteriormente, cuando se estaba concluyendo el 
proyecto final, que se recibieron algunos 
comentarios, observaciones y sugerencias. 

Detrás de aquella aparente calma se ocultabaJa 
figura del derecho civil, satisfecha hasta aquellos 
momentos de que iw se hubiera pensado en una 
reglamentación del trabajo de los músicos, la cual 
resultaría no sólo inoportuna, sino inútil, porque 
si bien era verdad que existían algunos contratos 
de trabajo, también lo era que las relaciones con 
los empresarios tipificaban un contrato de 
prestación de servicios profesionales. El derecho 
del trabajo había conquistado paso a paso 
muchas prestaciones de trabajo personal y decidió 
estudiar la realidad de aquellas actividades: se · 
preguntó a muchas personas, se remitieron 
cuestionarios, se observaron las formas de trabajo 
ele los músicos y en todas partes se descubrió la 
prestación de un trabajo personal subordinado. 
No puede hablarse de un triunfo del derecho del 
trabajo, porque lo cierto es que los empresarios - . -,. -·-· ·- ·-- . . 

cinematográficos, los de teatro, .los de radio y 
televisión no formularon oposición: · 
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4. LOS TRABAJADORES DE LA MUSICA 
Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 
1970 

En la Ley Federal del Trabajo ele 1970 dentro del 
rubro ele Trabajos Especiales se encuentran 
contemplados los músicos, y establece el artículo 
304 que en este capítulo las disposiciones 
contempladas se aplicarán a dichos trabajadores 
siempre que actúen en teatros, cines, centros 
nocturnos o ele variedades, circos, radio y 
televisión, salas ele doblaje y grabación, o en 
cualquier otro locai donde se 'transmita . o · 
fotografie la imagen del músico o se transmita .o 
quede grabada la voz o la música cualquiera que 
sea el procedimiento que se use. 

Además, se habla del tipo de las relacio.11es. de 
trabajo, que pueden ser por tiempo determinado o· 
por tiempo indeterminado, para varias 
temporadas o para la celebración de una o varias 
funciones, representaciones o actuaciones. 

También se contempla la cuestión del salario, el 
cual podrá estipularse por unidad de tiempo, para 
una o varias temporadas o para una o varias 
funciones, representaciones o actuaciones. No es 
violatoria del principio de igualdad de salario, la 
disposición que estipule salarios distintos· para 
trabajos iguales, por. razón de la categoría de las 
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funciones, representaciones o actuaciones, o ele la 
ele los trabajadores actores y músicos. 

5. CONQUISTAS LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

Dentro del marco jurídico mexicano, al hacer un 
esquema comparativo ele las disposiciones 
contenidas en la Ley Federal del Trabajo con las 
ele la Ley Federal del Derecho ele Autor, podría 
pensarse, ele primera intención, que ambos 
cuerpos normativos regulan el mismo aspecto 
económico ele los derechos ele los músicos, lo cual 
provoca confusión y plantea la clisy{:mtiva del cual 
ele los dos estatutos jurídicos es el aplicable. 

Recordemos que entre la hipótesis jurídica que 
plantea el artículo 304 ele la Ley Federal del 
Trabajo, se hace mencióri al supuesto ele que el 
músico, efectúe su interpretación artística y que 
ésta resulte susceptible ele ser transmitida, 
fotografiada o grabada, sea cual fu ere el 
procedimiento que se empleare. La confusión 
radicaría en considerar que este supuesto laboral 
se contempla, aparentemente, en forma igual en el 
artículo 74, inciso c, segundo párrafo, de la: Ley 
Federal del Derecho ele Autor, que se refiere a 
convenios remunerados que autoricen . ·· las 
emisiones posteriores. Sin embargo, el punto se 
aclara bajo el orden de ideas siguientes: 
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El aspecto laboral solo contempla el supuesto de 
la prestación de servicios. en sí, esto es, la acción, 
el trabajo que realiza el actoi; o músico al 
interpretar la obra, por lo cual percibe la 
remuneración pactada:· el salario .. 

El derecho de los músicos regula lo referente al 
uso ele su interpretación artística . mediante el 
empleo ele la tecnología, que hace posible que tal 
interpretación salga del ámbito donde se efectúa, 
bien que se transmita en forma concomitante o 
simultánea para llegar a diverso público del que 
esté ahí presente, o sea, en el caso de transmisión 
por satélite, bien por la fijación en un soporte 
material, llámese cinta, video, película, 
fonograma, etc., para su reproducción o 
utilización pública posterior, en cuyo caso las 
remuneraciones que se pacten, a falta de tarifas 
legales, se contemplan en el marco de los 
derechos patrimoniales que asisten a dichos 
músicos con base, fundamentalmente, en lo 
dispuesto por el artículo 84 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

Así pues, ele acuerdo con las normas que rigen el 
derecho del trabajo, el pago o remuneración que 
percibe el músico por la prestación del servicio, es 
decir, efectuar la interpretación o la ejecución en 
su caso, se reputa como salario. Esta relación 
contractual y el monto del salario a pesar de las 
otras condiciones de empleo como jornada 
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mfu(ima, horas extra, etc., se regirá bien en forma 
individua] o en forma colectiva, a través de un 

·contrato de frabajo regido por la ley laboral. 

Ahma: bien, a partir de que el músico ha prestado 
el servicio para el que fue contratado, y una vez 
que su interpretación ha quedado no sólo 
incorporada en un soporte material sino que ha 
siclo susceptible de rebasar el estudio o el foro o el 
espacio escénico en donde ha prestado su 
actividad artística, para llegar a otro público 
diferente, mediante una transmisión concomitante 
o simultánea, creándose en con.secuencia un 
desplazamiento tecnológico, la regulación jurídica 
ele tales circunstancias queda bajo el amparo de la 
legislación en materia de derechos análogos o 
conexos al derecho de autor. 

A mayor abundamiento, la regulación de las 
remuneraciones que por la utilización posterior de 
la interpretación se generen, quedan enmarcadas 
dentro de las facultades patrimoniales del derecho 
de los artistas intérprétes, · facultades que 
constituyen un derecho irrenunciable y que se 
establece a través de convenios o n1ediante tarifas 
expedidas por la autcidgad administrativa .de 
aplicación de la ley, en el .caso, la Secretaría de . 
Educación Pública. · · · · .. 

. ,. 

Conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, 
la. única persona qlle puede efectuar el cobro de 
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:'eios,'derechos económi~o§,§ue'asistenal1núsico, 
, es una entidad de derecho<privado e, iriterés 
público, cuyas caraéterístiéas se> sefi.alan ' 
expresamente en , el Capítulo .VI élel cÚerpo 
normativo en cita, y que\de~entan el carácter 
exclusivo para esa, gesti6h- eri' la rani.a de - su 
competencia, co11 exclusión: de' cualquier otra 
entidad similar. , · · · 

En el caso concreto de la legislación mexicana, en 
. el caso de los actores y cantantes, es la Asociación 
Nacional de Intérpretes, S. De l. P. (ANDI) la única 
reconocida por la ley para realizar la.s gestiones de 
representación y cobranza de esos derechos, y en 
el caso de los ejecutantes de música, la Sociedad 
Mexicana de Ejecutantes de Música, S. De E. De 
I.P. (SOMEM). 

En ambas áreas de acción, la laboral y la autora!, 
se tiende a buscar un jusfo equilibrio ~ntre la 
parte económicamente débil . con Ja parte 
económicamente fuerte, º· sea, :en' el caso el 
patrono o usuario, que eri la generalidad de los 
casos se confunden en una misma persona, y que 
hoy día se van identificando cada vez más dentro 
del concepto de industrias culturales. Para 
mantener ese equilibrio dentro del área del 
derecho del trabajo, están los sindicatos, y en el 
ámbito de los derechos intelectuales, las 
sociedades de músicos o artistas intérpretes. 
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¡--;:,·:: 

Las sociedades de músicos • o ahist~~ Ú1té~:pretes 
atienden· al uso secl.1.rié:lado · de las 
interpretaciones, velando porque' esos derechos 
sean cumplidos y respetados por los usuarios, 
bien a través de los compromisos que emanan de 
los convenios con ellos celebrados, bien por las 
tarifas expedidas al efecto, qu.e establecen 
situaciones mínimas irrenunciables so pena de 
nulidad, de acuerdo con lo previsto por el artículo 
159 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
pudiendo ejercitar acciones contra los infractores 
que van desde el ejercicio del derecho de oposiCión 
contra una utilización no autorizada de una 
interpretación hasta el embargo o la clausura de· 
locales o establecimientos, o bien procurando el 
ejercicio de acciones civiles o las denuncias· 
penales contra los infractores. 

El sindicato atiende al aspecto salarial por la 
presentación del servicio personal del músico o 
artista intérprete a un patrón, mientras que la 
sociedad de intérpretes atiende al aspecto de 
remuneración por la comunicación pública de las 
interpretaciones de sus agremiados, que recibe el 
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derecho de h1térprete o simplemente 

~cuerdó con lo al1teriormente planteado, es 
preciso recalcar que en el caso del manejo jurídico 
de los derechos que asisten a los músicos o 
artistas intérpretes se requiere ele una perfecta y 
constante armonía entre el área laboral y el área 
del derecho intelectual. En tal sentido, los 
sindicatos, dado que regulan las relaciones de 
trabajo, deberán cuidar que en las contrataciones 
que celebren con los productores o empresarios 
no convengan más situaciones que las 
estrictamente laborales, haciendo reserva expresa 
de los derechos ele utilización secundaria los 
cuales caen dentro ele la competencia de los 
organismos gremiales que en este campo tienen 
las facultades ele ley para ejercitar tales derechos, 
como es el caso ele las sociedades de artistas 
intérpretes reguladas por la Ley Federal del 
Derecho ele Autor. 

Para concluir, se debe .tener presente .. lo.que es 
criterio internacional en lo que <hacé •a la 
salvaguarda de los derechos;;d~ 168,;iTiúsicos o 
artistas intérpretes. Lo esén'éial' con'siste . no en 
concederles una con1pehsadón · económica 
cualquiera, sino en afirmar.Ja· pi;otección de sus 
derechos conquistados;:. auil cua11dó en ocasiones 
ello no sea tan solo el facto1; determinante para 
mejorar las condiciones tje empleo, y buscar un 
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orden justo en este' :,1Tiúi1,clo:: cada vez más 
comunicado y en donde,fasdnd~strias culturales 
mucho tienen que very rl1Ücho se tienen que 
sensibilizar a favor de aquellos que hacen posible 
su subsistencia y su progreso: los músicos, ya 
sean autores o artistas intérpretes que 
compongan o interpreten las obras. 

6. CREACIÓN DEL SUTUM 

Como se ha mencionado anteriormente, el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Música del 
Distrito Federal se áeó el 18 de Mayo de 1938 
integrándose a la Confederación de Trabajadores 
de México teniendo como idea la de proteger los 
derechos de los trabajadores que integran el 
gremio de los Músicos a través de los Contratos 
Colectivos ele Trabajo con las ~mpresas, mediante 
los cuales se ha podido establecer un control y un 
equilibrio entre los dos factores de la producción. 

Dichos Contratos Colectivos de Trabajo se 
celebran dependiendo de las actividades de los 
músicos y ele la esfera de su desenvolvimiento,, 
como puede ser Restaurante Bar, Centro 
Nocturno, Foros, Auclitodos,Salónde Fiestas, etc. 

Se constituye en la Ciudád de.México, Distrito 
Federal, cuyo lema súá."f>ORLAEMANCIPACIÓN 
DE MÉXICO". . 
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El Sindicato tendrá como domicilio social el 
Distrito Federal de la. República mexicana; su 
radio ele acción será el propio Distrito Federal. 

El Sindicato tendrá una duración de 99 aiios a 
partir de la fecha de su constitución. 

El Sindicato para la defensa eficaz de los intereses 
de sus miembros, organizará los sectores que sean 
necesaI"ios según sus actividades, como son: 

• Sector de Bares, Restaurantes, Centros 
Nocturnos y Hoteles. 

• Sector de Radio y Televisión. 
• Sector Teatral, Ópera y acompaüamiento de 

Variedades. 
• Sector de Grabaciones y Producciones. 
• Sector ele Eventos Especiales. 
• Sector de Jazz, Rock y Música Alternativa. 
• Sector Tropical y Afroantillano. 
• Sector ele Orquestas Sinfónicas y Filarmónicas 

de Música Clásica. 
• Sector de Música Étnica y Folklórica. 
• Sector ele Músicos de Concierto. 
• Sector de Orquestas y Danzoneras. 

Y las demás que se pueden originar, quedarán bajo 
el control inmediato del Comité Ejecutivo, de 
acuerdo con las atribuciones . que tiene cada 
Secretaría, debiendo llevai· a cabo cuantas juntas 
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sean necesarias para atender los problemas 
diversos de cada uno en particular y mejorar la 
atención ele las actividades que se mencionan. 

7. FUNDADORES DEL SUTUM 

Entre sus fundadores se encuentran los C. Luis 
Fonseca, Raymundo Rojas, Carlos Luyarido hijo,', 
ésta último Secretario General en 1939. 

En 1940 como Secretario General est~b~, en , 
funciones el C. Pedro Garcict, cc:iiít~ódo y~ él 
Sindicato con instalaciones p1:opia.s en las calles , 
ele. San Ilclefonso, frente a ' la P1:epaxatoria 
Nacional. 

Posteriormente, han ocupado el cargo de 
Secretarios Generales, Juan José Osario Palacios, 
Tirso Rivera, nuevamente Juan José Osorio 
Palacios, Venustiano Reyes López ele noviembre de 
1959 a marzo ele 1989; Lic. Federico del Real 
Es pinaza ele marzo ele 1989 a septiembre de 1997. 

Finalmente, el c. Filemón Arcos Suárez AUe 
comienza en funciones como Secretario, Gene1:al 
del Sindicato Único ele Trabajadores de laMúsica 
en el Distrito Federal a partir ele septiembre de 
1997 hasta la fecha. 
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8. NATURALEZA JURIDICA DEL SUTUM 

El Sindicato único de Trabajadores de la Música 
del Distrito Federal, es un órgano integrante de la 
Federación de Trabajadores del Distrito Federal 
perteneciente a la Confederación de Trabajadores 
de México. Cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

El Sindicato único de Trabajadores ele la Música 
del Distrito Federal, hace suya la Declaración ele 
Principios, Programa ele Acción y Táctica ele 
Lucha, contenidas en. el Estatuto de' la Federación 
de Trabajadores del D.F. y de la Confederación de 
Trabajadores de México. 
El objeto del sindicato será el contenido de la 
Declaración de Principios, Táctica de Lucha y 
Reivindicaciones. 

El proletariado de México luchará en· forma 
organizada y sistemáticamente, hasta eliminar 
todos los obstáculos que estorben la obtención de 
sus objetivos. 

El proletariado ele México luchará enérgicamente, 
también por la coi1secución . de" >todas· '.las 
reivindicaciones inmediatas >que '.se.enumeran·· 
adelante, sin perder de vista ~n .ningún·in.o~nento .. 
que tales reivindicacioil.es no ctebén •... desvfa1:1Ü. de 
sus propósitos fu11damentales; 
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. . ' . . 

Luchar porcibt~ner el plenogoce delos siguientes 
. derechos: 

a) El derecho de Hu,elgá. ·· 
- , .. -. . : ·-. ', __ _.< .' ;:: ~ ~'--.:. ,· ' .. : . -. -'. . 

b) El'd~ 8.~ocia~ió'.f1·sfí1dicali. ·· 

.• c) .·El'· de iréuniÓn ·•y .manifestación pública, el de 
propaganda escrita yyerbal sin taxativas. 
Luchará confra . la desocupación de los 
trabajadores, exigira del Estado trabajo para los 
desocupados; la provisión gratuita del albergue, 
vestido y alimentación a los trabajadores sin 
trabajo y a sus familiares en la inteligencia de que 
esto implicará un recargo en los impuestos que 
paguen los trabajadores, ni una disminución en 
sus salarios .. 

Luchará por un constante aumento de los salarios 
reales. 

Luchará por la institución de condiciones 
uniformes de trabajo en todo el país, para cada 
una de las ramas de la industria, de la agricultura 
y del comercio, sin que esas normas sean 
obstáculo para que·. el trabajador pugne por 
superarlas en beneficio de sus intereses. 

Luchará contra todos los · sistemas · de 
racionalización del trabajo que aniquile Jas fuerzas 
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. fí~icas o¡ mentales del trabajador y por su 
protección económica, física y moral, y ante el 
einpleo inmoderado del maquinismo y de los 
medios técnicos en general que tratan de desalojar 
al trabajo humano o desnaturalizado con peijuicio 
de Ja integridad ele la persona, de los trabajadores, 
etc., etc., etc. 

Así mismo el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Música del Distrito Federal, luchará contra el 
acaparamiento ele las fuentes de trabajo de los 
músicos, luchará contra la explotación de que se 
hace objeto al músico, trátese el~ patrón o de 
cualquiera otra persona moral o física, luchará 
contra el desplazamiento del músico en todos lbs 
aspectos. 

Para mantener la vigencia de los princ1p10s que 
sostiene y poner en ejecución su Programa, el 
SUTM empleará la acción política que permita al 
movimiento obrero coadyuvar al sostenimiento e 
impulso ele los regímenes revolucionarios, actuar a 
favor ele la expedición y reformas y de las leyes que 
atiendan las aspiraciones,proletarias, y propiciar · 
los cambios que concluzcai1._.··~·-··establecin;iiehto de . 
una sociedad más justay;más'soli~aria. ~ . 

' .--~:; ' . - ·; ,_-º \. :, /) . 
' ... " < ::,:~· :: _,_~·-·.· '. 

La acción sindical, cuando se veaff hltieñ°ctzados los 
derechos fundamentales .del 'trabajador o las 
libertades públicas. .·· ... 
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) Ef 'Jtiset&;sd~f:'~iiiai~~to será el de formar una ~61a 
• · Ó .u11iclad:.·~·~i:f.: frabaj adores, igualmente buscará ··la 

.... ¡)f~p·8j~dór1. de sus agremiados por los medios 
·· ácÍeéÜaclÜ.s e idóneos que estén a su alcance, a fin 

-. de que ieÍ1gan la capacidad necesaria para ocupar 
· fos ·puestos de Dirección Sindieal y vigilará el 

curnplimiento de las normas colectivas que se 
establezcan en beneficio de sus agremiados, para 

. lo cual podrá utilizar, llegando el caso, todas las 
. m·mas y medios del sindicálismo revolucionario y 
aún el derecho de huelga. 

El sindicato e.sÚu:á fopreseritado por un Comité 
Ejecutivo; .integrado por: · 

• • ' -. •! ' '.· :· ' ' 

• Un Secrntario General ...•.. 
, .. : •• Uir_Secfotario de 'frabajo; 
· ,: ·•• l] i~ S~cretaria .· .. de .. ÓrgaÍJización, Propaganda y 

Estadística/ 
~ Uii. Secretario de Preyisión Social. 
~ Ui1 Secr~tai:io.cie Conflictos . 

.. • Un.Secretario ele FÍrial1zas: · 
•. Un Seci·e'tari8. ·de Educabión y . Asuntos 

· Cülturales. · t . .. 
• mi sdcrefario(de ;Actas '.)'A~chivo. ··· 
• ·· ü11 se;~ref~{o ;·c1~ Acdón'.rüiítica .... 

'':,·, .,_·" l·.'·<···:;:,.-/··:-~.t('" 

- .... _ ~.<'.;:;''-:,--_'_· ·~ ---:;;_ ;:·~/\:'.':;'.,\;_:,._._ 

. Actualmente el'SÜTM.cué'rita cori:alrededor de 190 
. Contr'ato,s CcilecHvo'si:de,T!;ábajo depositados .en la 
·Junta Local .de'ConéiliaciórÍy Arbitraje. 
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9. SOCIEDADES AUTORALES Y 
ASOCIACIONES DE MÚSICOS 

l. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS 
SOCIEDADES DE ARTISTAS INTÉRPRETES EN 
EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO 

Durante la vigencia de la Ley de 194 7, y con 
arreglo en lo seúalado en el artículo 90, los 
estatutos tanto de la Sociedad General Mexicana 
de Autores como ele las diversas sociedades, se 
harían constar en escritura pública y. deberían 
inscribirse en el registro de sociedades civile~ \Y en 
el Departamento del Derecho de Autor. ·· • • · •·······.·· · . '.· ·,:\'- ·, : .. ~;~;:;~·.y;·'':,::. 

Conforme a este numeral, la estrucfor~,l~ghl d~las · 
sociedades en está materia, se .. regul~ba.pc:fr.las 
disposiciones respectivas del Código;;\CiyÜ• en lo 
referente a las sociedades civHes; A1·;_·er~C;~q; el 
artículo 2688 de dicho cuerpo riormativo ¡ir.escribe 
que por el contrato ele socie~ad lós;·.s~ciosse 
obligan mutuamente a combinarlos récürs(}s6sus · 
esfuerzos para la realización .de•l111;'.riiú'ccmiúri de · 
carácter preponderantemente.e~o11ómic~ peró· .•. que 
no constituya una especulación ··.Comercial. Sin 
embargo, al leer el articulado correspondiente en la 
legislación autora!, se ericÚeritran diferencias de 
fondo entre una y otra pe1;soná moral, como son, 
por ejemplo, la calidad específica de socio (autor o 
causahabiente físico); el voto suplementario en los 
asuntos de orden económico general, la institución 
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fiduciaria como comisario.•perb.~10.;d:~~:L~1 carácter 
de órgano de la er1tidad; H1?ita~ion~s de . tiempo 
para optar a cargos dé .difecdéiú' é11 la sociedad, 
derechos ele· minorías; pr'ol1ibición de· detentar 
cargos similares en e11Ud~(les 'sel11~jantes, etcétera. 

. . . • ¡ ' .. ;·~;· . . '.· . . • . 

• · .. ::,·"; ~ 1 

La Ley ele 1956 maii.tu~o en Sll artículo 105 el 
mandamiento de su artículo 90 de la anterior 
legislación, con la diferencia de que ya . no · era 
necesaria la inscripción de los estatutos en el 
registro de Sociedades, bastando hacerlo arúe la 
Dirección General del Derecho de Autor. 

En atención a lo seflalado en el párrafo anterior, 
consideramos que en esta reforma se fundamenta 
el sistema legal mexicano, la naturaleza jurídica de 
las sociedades de autores. Al respecto, en el 
Estudio comparativo ele esta Ley con la anterior ele 
194 7, al comentarse éste aspecto se manifestó que 
la no necesidad ele inscripción de los estatutos en 
el registro ele Sociedades Civiles, se debía a que las 
sociedades autorales eran sui generis regidas por la 
Ley Federal del Derecho ele Autor y que presentan 
diferencias sustanciales con las sociedades civiles y 
mercantiles. 

En apoyo a lo anterior, Arsenio Farell Cubillas 
marca las cliferenCias de las sociedades de autores 
con las . pers0i1as . morales constituidas ... ·. en 
asociaciones'o• soc.iedacles civiles, diciendo que las 

. priineras no se;coristituyen por un contrafo intuitu 
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.¡)ús~nae y están obligadas a aceptar a los autores 
qüe lo soliciten y que tengan obras en explotación; 
no existe la posibilidad de expulsar a los socios; la 
calidad de socio es transferible por herencia; no 
existe aportación de bienes o industria; no existe 
tampoco la affectio societatis ya que numerosos 
autores otorgan su mandato para que la sociedad 
desarrolle sus facultades de percepción, pero no 
pertenecen a ella; etc. 

Así, por su estructura específica, al estar reguladas 
por una ley determinada y al tener atribuciones y 
finalidades referidas ·a una actividad encuadrada . 
en el derecho intelectual, las sociedades de artistas.· 
intérpretes no guardan similitud profunda con 
otras instituciones morales de derecho, como los 
sindicatos, las cooperativas, las asociacio11es y 
sociedades civiles y las sociedades mercantiles, lo 
cual les da una naturaleza jurídica distinta, 
constituyendo en tal virtud un nuevo tipo . de 
organizaciones surgidas no de un contrato sü1o de 
un acto social constitutivo y complejo. 

En conclusión, estas sociedades reúnen una serie 
ele características, a saber: son personas jurídicas 
ele derecho privado ele naturaleza sui generis, de 
interés público y se rigen bajo el principio de 
exclusividad en la representación y en la gestión, 
en los términos prescritos por una ley específica 
que las regula en su Capítulo VI, como es la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
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2. SOCIEDADES AUTORALES 

En términos generales, son las Sociedades 
Autorales de naturaleza gremial organizadas para 
la representación genérica y la recaudación masiva 
de beneficios económicos por la explotación 
comercial de obras o actividades artísticas. 

Las sociedades de. gestión . colectiva tendrán las 
siguientes fin.alidades: · 

" .. ,. ,· 

.· ' . 

L Ejercer los d~recl1~s· , patrimol1iáles· de sus 
miembros; 

II. Tener en su domicilio, . a disposidon . de los 
· usuarios, los repertorios que· adl11iniStr~; ; ··· 

III. Negociar en los · térl11inos)ciél · ~·1TI~11dato 
respectivo las licencias de us0/de. los;1·epértürios 
que administren cm1 los: uslutrios,; .Y :'cele brnr. los 
contratos respectivos; · .:' ·' 

' :. ./: :¡,. .. ; ··:·~ ..... :.··\.,,_'·' . .... :.·.· -~ <' 

IV. Supervisar el US() dejosrepe1;todós.autodzados; 

V. Recaudar para· ..•. süs .··miembros ... las regalías 
provenientes de los derechos ·de autor o derechos 
conexos que les . correspondan, y entregárselas 
previa deducción de )os gastos ele administración 
de la Sociedad, siempre ··que exista mandato 
expreso; 
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·Recaudar y entregar las reg~lía.s qué se generen 
en favor ele los titulares .de derechos de autor o 
conexos extranjeros, por sí o a través de las 
sociedades ele gestión que los representen, siempre 
y cuando exista mandato expreso otorgado a la 
sociedad de gestión mexicana y previa deducción 
de los gastos de administraciór1; 

. . 

VII. Promover o realizar·. servicios de . carácter 
asistencialen ben~ficio.'dct~L1smiemb~·os•yapoyar 
actividades de lfrorrioción.·cle sús repertodos; · 

VIIL Recauclár. donativos parn. ~llas así como 
aceiJtar hererícias y legados, y 

· IX. Las demás que les correspondan de acuerdo 
con su naturaleza y que sean compatibles con las 
anteriores y con la función ele intermediarias ele 
sus miembros con los usuarios . o ante las 
autoridades. 

. . 

Son obligaciones ele> las sociedades ,de gestión 
colectiva: 

I. Intervenir ··en. la p1'.otección ·. ele los· derechos 
morales de sus miembros; 

JI. Aceptar la administración ele los derechos 
patrimoniales o derechos conexos que les sean 
encomendados de acuerdo con su objeto o fines; 
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In. Inscribir.u aciaconstifutivay ~statut~s en el 
Registro Públicodel Derecho de Autor, una vez que 
haya siclo -aut01;izaclo su funcionamiento, así como 
las normas de recaudación y distribución, los 
contratos que celebren con usuarios y los ele 
representación que tengan con otras de la misma 
naturaleza, y las actas y documentos mediante los 
cuales se designen los miembros de los organismos 
directivos y de vigilancia, sus administradores y 
apoderados, todo ello dentro ele los treinta días 
siguientes a su aprobación, celebración, elección o 
nombramiento, según corresponda; 

IV. Dar trato igual a todos !Os miembros; . 

V. Dar trato igual a toclósJos u~uarios; 

VI. Negociar el montó de}l~s reg~lías que 
corresponda pagar a los usuario.s del repertorio que 
administran y, en caso de nO llegru··a un acuerdo, 
proponer al Instituto la· adoptió11 de una tarifa 
general presentando los elemeritosjustifié:ativos; · 

VII. Rendir a sus asociados; · · ai1ualmente • un 
informe desglosado de las cantidades de cada uno. 
de sus socios haya recibido y copia· de las 
liquidaciones, las cantidades que por su conducto 
se hubiesen enviado al extranjero, y las cantidades 
que se encuentren en su poder, pendientes de ser 
entregadas a los autores mexicanos o de ser 
enviadas a los autores extranjeros, explicando las 
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razones por las que se encuentren pendientes de 
ser enviadas. Dichos informes deberán incluir la 
lista ele los miembros de la sociedad y los votos que 
les corresponden; · 

VIII. Entregar a los titulares de derechos 
patrimoniales ele autor que representen, copia de la 
documentación que sea base de la liquidación 
correspondiente. El derecho a obtener la 
documentación comprobatoria de la liquidación es 
irrenunciable, y 

IX. Liquidar las regalías recaudadas por su 
conducto, así como los intereses generados por 
ellas, en un plazo no mayor ele tres meses, 
contados a partir de la fecha en que tales regalías 
hayan siclo recibidas por la sociedad. 

Históricamente, la Primera Sociedad Autora! fue la 
Sociedad ele Autores y Compositores Dramáticos, 
fundada en Francia en 1829, cuyo objeto principal 
era recaudar el derecho de representación de obras 
teatrales. En 1849 se constituyó la Sociedad de 
Autores, Compositores y Editores ele MúsiCa; 
también en Francia y que se considera hasta la 
fecha, modelo de organización y . funcionalidad, 
conocida mundialmente en el medio musical comó 
SACEM. La tradición. ha hecho que al derecho 
relativo a la explotac::ión de. la obra rrmsical se le 
denomine· "pequ.eflo derecho" mientras que '''gran 
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le asigna al relativo a la obra 

La~Spcicidades Autorales han adquirido en algunos 
países) una gran importancia económica y política 
pqrelgran volumen de recaudación que realizan y 
. su i1otoria capacidad de convocatoria. En algunos 
casos, han caído en situaciones burocráticas que 
han ocasionado que los gobiernos hayan tenido 
que infervenir para regularizar su funcionamiento. 

' ' 

· En nue,stro país, las Sociedades Autorales gozan de 
notoriedad en el · medio creativo musical, 
principahnente. Existen tantas o casi, como,ramas 
de obras artísticas o literarias establece nuestra 
Ley Autoral. 

. . .· ' . 

Sociedad de· gestión. colectiva seguri d ártícl..ÍIO '192 
ele la Ley Federal del Derecho de Autor, es la 
persona moral que, sin ánimo de lucro, se 
constituye bajo el amparo de esta Ley con el objeto 
de proteger a autores y titulares de derechos 
conexos tanto nacionales como extranjeros, así 
como recaudar y entregar a los mismos las 
cantidades que por concepto de derechos de autor 
o derechos conexos se generen a su favor. Además 
se!i.ala que deben constituirse con la finalidad de 
ayuda mutua entre sus miembros y basarse en los 
principios de colaboración, igualdad y equidad, así 
como funcionar con los lineamientos que esta ley 

100 



establece y que los convier.te. ei1 entida.des de 
interés público. 

Por lo tanto, las funciones se resumen .én las 

siguientes: · . ·. 2 •c., .:.;:~• •·: · · 

1. Fomentar la prodll2tióri•.üi't~l~c~t1alCi~~~lis'socios 
yel mejoramiento ele la,cú~tui:a·~élsio,ljal: . ; . ' 

·... ;.::., -. "- ·:.·! .. :: '':,-:/1.':····: :;·- l~~·.·-.:~·:~t~:-<_._ .. ;:" '" 

2. Alentar todos l()s 'il11pulsos·(C:i~eadÓres; é:le sus 
asociados por todos···· lgs ::.l11edios·::; •. didpobibles, 
principalmente poi; .• el· médfo; peC1lliaf;;dé · la 
liquidación oportuna 'y cuafítfosa. ' de sus 
producciones. 

3. Difundir las obras de sus socios, ya que a mayor 
difusión y explotación de las expresiones artísticas 
generadas por ellos, serán mayores los beneficios 
monetarios percibidos por ellos mismos, mediante 
las gestiones debidas para la negociación de las 
retribuciones justas por parte de quien utiliza 
dichas obras. 

4. Proporcionar los mejores beneficio.s económicos 
y de seguridad sociaj para sus asociados. .··:. > . 

. ;:;·,.:.·, 
~· .·,·. 

:;~~~z~~;;~~l~~J~~i~~~lf ~1t~f J~~~~tt;i~~ 
·•.· DerechodeAU:toi·eri.losartículos 192 al 20Ty,· en 
suRegl~ÍnentO.dél.108. al 114 (el¿ualdespués de 
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·,·· ... :.. : ' ' 

:3~ ru\os se suscribió y apareció en el Diari~ Oficial ' 
·de laFederación el 22 de mayo de 1998. . 

Las personas legitimadas para formar parte de una . 
sociedad de gestión colectiva podrán optar 
libremente entre afiliarse a ella o no; asimisino, 
podrán elegir entre ejercer sus derechos 
patrimoniales en forma individual, por conducto de 
apoderado o a través de la sociedad. 

Las sociedades de gestión colectiva no podrán 
intervenir en el cobro de regalías cuando los socios 
elijru1 ejercer sus derechos en forma individual 
respecto de cualquier utilización de la obra o bien 
hayan pactado mecanismos directos para dicho 
cobro. 

P01; el contrario, cuando los socios hayan dado 
mandato a las sociedades de gestión colectiva, no 
podrán efectuar el cobro de las regalías por sí 
mismos, a menos que lo revoquen. 

Las sociedades de gestión colectiva no podrán 
imponer corno obligatoria la gestión .de to.das las 
modalidades de explotación, ni la totalidad de la 
obra o de producción futura. 

Los causahabientes de los autores y de los titulares 
de derechos conexos, nacionales o extranjeros, 
residentes en México podrán formar parte de 
sociedades de gestión colectiva; 
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Las sociedades a que se refieren los párrafos 
anteriores deberán constituirse con la finalidad de·. 
ayuda mutua entre sus miembros y basarse en los 
principios de colaboración, igualdad y equidad, así 
como funcionar con los lineamientos que esta Lef 
establece y que los convierte en. entidades: de. 
interés público. ~'.J:;: ,:,':\,' 

,~· ':" ;:·;o'',\ ' 

Relacionadas con el ~ecHo;; ~2!1}t:1~~;:.'si,~i:rites · 
Sociedades: · ;.-··>··G\-·:··· .':<> 

• . ·<':· . Vi~';- - ·¡,:· ,:.·:~.--,,~:_._··.;:-· ' 

;:-;. ,' \:<<:.~. ·~(·"i.: 

• Sociedad de Autoú:s y ~Ocip,ositoi:~s\d~ ~hsica 
(SACM) . , . ··.·• ·.··· 
•Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) 
•Sociedad Mexicana de Ejecutantes de. Música 
(SOMEM) 

Son las Sociedades Autorales, entidades "sui 
generis" ya que son creadas por la Ley Federal del 
Derecho de Autor, con las atribuciones y facultades 
que les asigna una Ley de Orden Público que 
asumsmo determina su organizac10n y 
funcionamiento. En la Nueva Ley Federal del 
Derecho de Autor se les denomina Sociedades de 
Gestión Colectiva, de acuerdo a la moderna 
doctrina ele Derechos de Autor y a los Tratados y 
Convenios Internacionales que rigen a nivel 
mundial la propiedad intelectual. , 

El funcionamiento y organizacion de las Sociedades 
de Gestión Colectiva, están previstas en los 
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artículos 192 a 207, del Capítulo único del. Título 
IX ele la Nueva Ley Federal del Derecho ele Autor. 

3. ASOCIACIONES 

En nuestro medio musical, son tres . las 
Asociaciones existentes a la fecha: 

a) Asociación Mexicana de.··· P1;o'ducfo1;es · · de 
Fonog1:amas y Videogramas (AMPROFON), que 
agrupa a las dieciséis más iriiportanteS empresas 
grabadoras del País y cuyos objetivos son la 
representación y defensa de sus intereses como 
giro industrial y Ja promoción de la superación 
constante de la música grabada en México. 

b) Productores Fonográficos de México (PRFQMEX), 
que está integrada por peqüeüas 'errip1~esa:s · 
disqueras y comercializadoras de fonogra111as;y : 

c) Empresas Mexicanas de·. . :M~sica, 
Administradoras, Promotoras y Concesionai:ias ···de 
Derechos Autorales (EMMAC), que agi·upa .. :a las 
empresas cesionarias de derechos patrimo11iales de 
aütores de obras musicales. · · 

Todas estas Asociaciones están regidas pÜr sus 
propios Estatutos bajo la figura de Asociaeión Civil, 
en los términos de la legislación común para el 
Distrito Federal. · 
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Como .·se mencionó antedorment:e, ·.existe el 
Sindicat9 Unico el~ · Trabajadores . de Música 
(SYTM); corrio·.greil1io orgariizad9 de )()S músicos 

. prnfesioii.alés que. participfill en' las grabaCiones de . · 
fonogr~rri~s/ ·. · <. , ¡· · .... · .. ' · . .. . . 

necesado. un profUi1do\Él~1áli~is'-de1a'rel~~ión 
· atí¡)ica que se da entre los t~abiijado/ei,~iTI,úsiCosy 
la industria del ·. fonograma · para<{ubiCa.rla . 
jurídicamente en su · realid~d\. : : actucil. 
Históricamente fue la fuerza ·de. Úri lfder . como . 
Venus Rey quien impuso a la industria. sitüaciOries 
contractuales de legitimidad cuesticmabietanto en 
SUTM como en SOMEM. 
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CAPÍTULO 111 

LOS TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

l. LOS SUJETOS 

La ley contempla el trabajo de mus1cos en dos 
dimensiones: en la actuación viva, directamente al 
público o para ser transmitida de inmediato por 
radio o televisión y en la actuación que se graba 
(televisión, radio, cine, discos, videos) para su 
posterior transmisión. · · · · · ·· · 

Debe advertirse que én los casos en que sé'graba: 
para una sola··· transmisión¡ el safario I1o ··se . 
incremei1ta con derechos de. interpretaciém:· Éstós · 
nacen, . con una. protección jurídica diferent~; a . 

. partfr. del. -l1101nento en que. :se'' fopil:~ <.·la 
, tí~a11s1nisió11. ..>._:··~. ~ -"-,. -~·ú·:., · .. 

- ::;:,'<' 

El sujeta de. la interpretación'.artí~tiba~e·s{aquel . 
que da vida propia al~: obra mediallte' S~l•pet:scmal 
expresión cm:poral e '.intel~~tual;\'i·.a.~¡;:c:offio:·por 
medio de· su Jiabilidad y fale11tó':para.·é01ñul1icarla· 
al público.. ....... .... .. .~ ... . :·, • .. )}':. :::o ·'>> 

.. ::~:;.o_;. . • . ·.· .·. -';;.f ;-~~;_:·:; ' . : -, ·,. 
~·-<:::' '.·r·--:-·J;";j-· ~·-,<:-·- ··-·- ·._--·-,.;:-.. , 

· En ·· tal sentido; ··.. ~i·tistE!. ·:füf~i'p{e'té".'. ·¿s . el 
···comunicador cfo1.·'ptodUcfü .. ihteléc:tuálc'e.stetico 

áeado. poi· .• 1i·.ft1é11te htiínal1a del'mé11saje,·o sea 
del composítor o del á.úfor, sfr1 importar que esa . . . . . 
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comunicación la realice p01; m~dió de su. voz ysu 
cuerpo o ·. irÍediante. un instrumento que 
transforme en sonido las notas de una partitura o 
de un pentagrama.. · .· · 

El término artista intérprete es el genenco para 
denominar al sujeto de nuestra diseiplina, y que 
los conceptos específicos derivan del tipo de Obra 
que ha de comunicarse. Así, poc un lado -está 
aquel que para interpretar una obra se vale' de su 
propia expresión corporal el que. en doctrina y en 
legislación se nombra artista intérprete y que se 
aplica a actores, bailarines, cantantes, etc. Por 
otro lado, aquellos que se valen de algún 
instrumento para interpretar una obra musical 
son los llamados artistas ejecutantes, o 
comúnmente conocidos como músicos. 

Así, respecto del sujeto originario, puede existir 
un solo titular primigenio de esos derechos o una 
titularidad colectiva, como es el caso de Jós 
conjuntos orquestales o corales o los grui:J9side · 
ballet, eh los cuales puede dars.e la figuá:{ de la 
cointerp1·etación. · · · · - · 

En tal plánteamie11to; 110 debe confundirse la 
concurr.f!11ciade varios ártistas intérpretes en una 
ob1:~, sea.. :.ckamática o dramático musical, 

-·suscéptil:ile'de 'comunicarse indirectamente al 
. publico por medio de la radio, el cine o la 
- televisión, ... _ .•. en·• la· cual se requieren var10s 
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personajes. En este caso, cada
1

/~1'.ti~J~ intérpreté 
tendrá derechos sobre su prnpi8.~}i1terpi·etación, 
los que serán regulados conforllÍe ál~'frnportancia. 
que desempel'ie en el papel geri~1~aFdé la 'óbra. 

- .. ~ -· ·,·.-'-'<·.:~e·;~::'/,;-··>;~_-,,_ .. -" . 
... 

En conclusión: en esfadiscii3H11a/icle,~cµ~r~o con .. 
los elementos humanos que cé:n1éürrer1 eri una 
interpretación ·artística;'' pod1;emos·,·····hablar de 
sujeto ,individual bt~igii1ru:io'o de 'sujeto coledivo 
origü1ario. 

Existe a su vez, la figura de sujeto derivado, que 
se da cuando un artista intérprete se vale de una 
interpretación artística primigenia para realizar, a 
su vez, una nueva interpretación artística como la 
de los actores de doblaje o aquellos que prestan 
su voz a personajes de dibujos animados. En este 
caso, podemos hablar de la transformación de la 
interpretación artística originaria, que dará como 
resultado una interpretación artística secundaria 
o derivada, que crea derechos para el artista 
intérprete que presta su voz a la imagen del actor 
originario, a fin de que dicha interpretación pueda .. 
comprenderla un . público ajeno, por razón· 
idiomática fundamé11talmente, de aquel a quien 
originalmente fue. comunicada la interpretación 
primigenia. 

- ' -.- '.·,. ¡:_ ... 

A los sujetos· que 'intervienen dentro'. de las 
relaciones laborales en la iridustria dela Iriúsica, 
se les··clasificacorírespecto alan~tUfalezá de sús 
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actividades . y a la función que desempeñan; 
normalmente intervienen dos sujetos, uno que 
contrata y otro que es contratado para 
desempeñar funciones específicas de acuerdo al 
contrato del que se trate, como a continuación 
señalaremos: 

l. CONTRATO DE INTERPRETACIÓN 

Un contrato de interpretación es aquel por virtud 
del cual un artista es contratado por un productor 
de fonogramas para que preste sus servicios como 
intérprete con bases. de exclusividad a favor del. 
productor con el propósito ' de fabricar 
fonogramas. 

SUJETOS 

Productor de Fonogramas: La persona jurídica 
que fija por primera vez los sonidos de una 
ejecución u otros sonidos o que constituya por 
cualquier medio, en titular de derechos 
relacionados o derivados del acto de fijar los 
sonidos de una ejecución u otros sonidos. 

Intérprete: Es .el artista que interpreta una obra 
musical, imprimiéndole su personalidad artística, 
ya sea. cantando, ejecutando instrumentos como 
solista principal·.· o acompañante, recitando o 
declamando. 
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2. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN 

Es un contrato por virtud del cual un artista 
intérprete contrata los servicios de una persona 
llamada representante, para que éste a cambio de 
una exclusividad y un porcentaje de las ganancias 
del artista, realice las actividades que sean 
necesarias para mantener en orden todos los 
negocios del artista. 

SUJETOS 

El Artista. Es la persona fisica que hace de la vicia 
artística su principal fuente de ingresos ya sea 
cantando, actuando o realizando cualquier otra 
actividad similar; aunque este tipo de contrato 
generalmente es usado porlos cantantes. · · · 

Aunque generalmente el artista es .uria 'sola 
persona, puede darse el caso de que se éonf arme 
por un grupo de personas, o sea, un grupo de 
músicos que no estén constituidos ccnrio sbciedad 
alguna, por lo que contratarán en cmijurifo,: así 
como cada uno en o individual, y para los erectos 
del contrato se les considerará C0111:Q <rn1a sola 
persona. 

El Representante, es una per§ona:[i~ic;~·Q·riior81 
que de acuerdo con s~ experiencia:ty·Cdterio 
maneja la carrera del artista desde\'·e1,,¡)G.nto de 
vista de negocios, para que .ésta'púeda 'dedicarse 
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tiempo completo a la misma carrera pero desde el 
punto de vista creativo. 

3. CONTRATO DE PRODUCCIÓN 

El contrato de producción artística, mejor 
conocido como contrato de producción, es aquel 
que celebran un productor de fonogramas con 
una persona independiente a quien se le 
denomina director de producción, con el fin de 
que el segundo colabore con el primero realizando 
tocias las actividades necesarias para llevar a cabo 
la producción de un fonograma que contenga las 
interpretaciones de un intérprete exclusivo del 
productor de fonogramas, a cambio ele .. una 
remuneración cierta y en dinero, y. en algunos 
casos de un porcentaje sobre las v~ntas de las 
reproducciones del fonograma cuyá producción 
ili~a .. 

La base de este contrato es la c,olaboración, ya que 
de acuerdo· con el artículo ,59ide nuestra ley 
autoral que en su primer pál:ráf6 dice que "cuando 

·una persona colabore con otra para la reálización 
de una obra intelectual, a cambio ele una 
remuneración económica; todos los derechos 
autorales inherentes a dicha obra corresponderán 
a la persona que realice el pago". De acuerdo a lo 
anterior todos los derechos autorales y/ o coríexos 
inherentes al fonograma, sin perjuicio de los 
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~;\·:·_ - ->"-.-·. ', -- < '. 

Las partes que intervienen en este contrato son el 
productor de fonogramas, que como ya vimos 
anteriormente es la persona jurídica que fija por 
primera vez los sonidos de una ejecución u otros 
sonidos, y el director de la producción es la 
persona física o moral que colabora con el primero 
para la realización del fonograma original o cinta 
maestra, del cual deberán derivarse los álbums 
que estarán destinados a la comercialización. 

4. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN 

El contrato de distribución, es utilizado en fa.· 
industria ele la música por pequef10s productorns 
de fonogramas más importante, distribuya los 
fonogramas del primero entre los clientes . del 
segundo, reteniendo éste un porcentaje de las . 
utilidades de las ventas a manera de honorarios 
por los servicios de distribución. 

SUJETOS 

El Cliente, que es un productor de fonogramas 
que produce y fabrica una cierta cantidad ele 
álbums, y los entrega a otra. persona para que 
ésta los disfribuyá y comercialice. . 
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El Distribuidor, es generalmente también un 
productor de fonogramas que tiene clientes, 
contactos y recursos humanos y materiales para 
poder colocar y distribuir los fonogramas 
fabricados por el cliente. 

5. CONTRATO DE LICENCIA 

Por medio de este contrato cuyo nombre completo 
es Contrato de Licencia en Exclúsiva para la 
Reproducción, Comercialización y Distribución de 
Fonogramas, un productor de fonogramas permite 

; a otra persona la· utilización, -reproducción, 
>comercialización y explotación de sus fonogramas 

dcútro de un territorio fijado por las partes~ El 
propósito de esta autorización consiste en que 

. debido a que para el productor de fonogranfas en · 
·todo el mundo, le es posible abarcar'.elmerca~O, 
por lo que autoriza a diversas personas para ,que 
entre tocias cubran los diferentes mercados qúe 
son de interés para el productor ele fonogramas. 

De acuerdo a lo anterior podemos decír que. el 
contrato de licencia es el acuerdo ele voluntades · 
por medio del cual un productor de fonogramas 
llamado licencian te le otorga en forma exclusiv~ a 
otra persona llamada licenciatario, . que/ es 
generalmente también productor defonógramas 
para que este último reproduzca;> cqmercihlice, 
explote y distribuya los fonogralTias qúe son 
titularidad •del .licencian te, a cambio· de entregar a. 
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-,.z:·; -·' « '· ,}·~·:- ·-

. ···,·· - ·-' -.,;.' .·•. .. ... :i:·:. __ y--; 

~sta .ún .. ~8:~t~1;t~jé<dé ...... :·utiÜcládes' que se 
.obterigan actr'ávés de' ia~· actiyÍdadés:co11sagradas 
en el contrató,.· ·< · · · · · 

SUJETOS 

El licenciante, es la persona fisica o moral con 
facultades legales para autorizar a ,utilización los 
derechos de reproducción y explotación a los .que 
alude el contrato (productor· de.~·· fonpgramas 
originario). · \, ·. · · 

El licenciatario, es un· concesionario, exclusivo para 
la comercialización, explotación, distribución y 
reproducción de fonogramas en uno o más 
territorios. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

Se establecen las siguientes clasificaciones: 

1. ARTISTA INTÉRPRETE O EJECUTANTE 

Se define al artista intérprete o ejecutante como el 
músico, cantante, actor, narrador, declamador, 
bailarín, o cualquiera otra persona que interprete 
o ejecute una obra .literaria o artística o una 
expresión de folclor o que realice una actividad 
similar a las anteriores, aunque no haya un texto 
previo que norme su desarrollo. Los .. llamados 
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extras y las participaciones eventuales no quedan 
incluidos en esta definición. · 

Los artistas intérpretes o ejecutantes, como 
personas físicas, tienen derechos morales y 
patrimoniales sobre sus interpretaciones o 
ejecuciones; en el caso de los derechos morales, es 
preciso determinar que se asemejan a los del 
autor, aún cuando no son idénticos, en virtud de 
que el objeto de protección es distinto: Así, el 
artista o intérprete ejecutante goza del derecho al 
reconocimiento de su nombre respecto de sus 
interpretaciones o ejecuciones, los ,que se podría 
equiparar en cierta medida al derecho de 
paternidad, así como el de oponerse a toda 
deformación, mutilación o cualquier otro atentado 
sobre su actuación que Jesione su prestigio o 
reputación, facultad similai: a la del derecho de 
integridad. 

Los · derechos patt'imoúiales de los artistas 
intérpretes o . ejecutantes se contienen en el • 
artículo 118 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, que señala que éstos tendrán el derecho .de 
oponerse a la comunicación pública .de sus 
interpretaciones o ejecuciones, a la fijaciónde sus 
interpretaciones o ejecuciones sobre una base 
material, y a la fijación de sus interpretaciones o 
ejecuciones. 
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: .. <-:-·:>:·· ' . ' . ' 

Sin embargo, estos· · déféchos se . col.1sideran 
agotados una vez que/~! .artista fotéfprete ···.o· 
ejecutante haya autorizadoJ~ iricorpóraci?n ele su 
actuación o interpretación e11.una fijació11sonorá, 
visual, o audiovi~;~al/ · < . , ~\;' .. '.< ,~ . , 
Cuando existan.'ár~Í~Jas e)·· grl.1µ6~·. c¡li~}p.~rÜcipen 
colectivamei1 te :err:· un~)misn~a ··él.éÜiacióri ,'.;de ben 

~Jr!f ·:if =~!~&~1i~i·~~~f ~i~~tf~~f~1oj;~ili6 
,',"•. ·:·,< .. . 

La. cdniuni~aCión pÚJJHc~ ele ~1.l~'.i1~.teá)ret~ciones 
o ejecuciones; 

La fijación de sus interpretaciones sobre uria base 
material. ·· 

La reproducción ·.de . la fij~ció~ : , de sus 
h1terpretacio11es. ;--:.,_.~:. 

~: ·. , ·;, .:··:,'/.~.-:·', 

La duración de la pt~otección a'.estó~iarÚ~t~s es de 
50 años a partir de: .· ' · · ·· ··- :.:· .. :· ,, 

·:~<·/· 

La prirriera fijación'/de la i~terpreta6Íóh. en un 
fonograma.· 

Lá íxifüern' .iúterpretación de. obr~~~ncigrabadas 
en fonogramas. · . · 
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·.La h{a11.s~Ísfgnpor primera vez mediante la radio, 
televisió11,internet o cualquier otro medio. 

2. AUTORY COMPOSITOR 

Autor es la persona física que ha creado una obra 
literaria o artística. . . · . . 
El autor es el único, primigenio y perpetúo>ütular 
de los derechos morales sobre las .obras ;·c!e su 
creación. 

Corresponde. al. autor el deretl18'.¡c1~T·eiblbi8.f de 
manera exclusiva sus. obras,.ó :de •.. aufcfri~Úi.r.'a;6tros 
su explotación, en cualquier foi·1ria, Ci~foí·ctde. los 
límites que establece la Ley Federfil delDerecbó de 
Autor sin menoscabo · ele la · .titulariclaéL: dé · 1qs 
derechos mo!·ales a que se refiere el a1:ü~{11º 2) ele 
la ley citada. · · · ·. >n; •· · ... ·· 

·.···.·.'i •.• ~ "' ,, ' ' - : ~· , __ , ·, 

Es titular . del derecho. patrimo!i.ial el autor, 
heredero o el adquirente por;cualquiei·títtlb. · ·· 

serán 

patriri10niales '· estaran: vigentes 

117 



. . - . . ' 

a) La vida de( autor y a partir de su. muerte, 
setenta y cinco ailos,más. ' 

Cuando fa 'Ob1~a pertenezca a varios coautores los 
sete11ta y cinco aii.os se contarán a partir de la 
inuerte del último, y 

b) Setenta y cinco ali.os después de divulgadas: las 
obras póstumas, siempre y cuando la divulgación 
se realice dentro del período de protección a que se 
refiere el inciso "a", y las obras hechas al servicio 
oficial de la Federación, las entidades federativas o 
los municipios. 

3. PRODUCTOR DE FONOGRAMAS 

Por fonograma se entiende toda fijación, 
exclusivamente sonora, de los sonidos de una 
interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de 
representaciones digitales de los mismos. 

,:: 

Por productor de fonogramas se . entiende a. la 
persona fisica o moral que fija por prirnéravez los 
sonidos ele una ejecución u otros . sonidos' () la 
representación digital de ;lo~_ ... i11{sfo.is,>y es 
responsable de la ediciÓú/:.reproclucdón • y . 
publicación de fonogran~as,""S~rt--\1riuchcÍ'de .los 
casos, el producto!; del ,'f6i1Ógrama es a la) vez 
músico. ". _:·~ ; 

A los productofos'.'.-d¿ }~1i()gr~!11tis 
concede los de1:echos patrimoniales, 

118 



sus fonogramas, de autorizar o prohibfr · 1a 
reproducción directa o indirecta, total o. parcial, 
así como la explotación directa o indirecta de los 
mismos; la importación de copias deLfonograma 
hechas sin la autorización del prÜductor; la 
distribución pública del original y de . cada 
ejemplar del fonograma mediante venta u otra 
manera incluyendo su distribución a través de 
seii.ales o em1s10nes; la adaptación . o 
transformación del fonograma, y el aíTendal11iento 
comercial del original o de una copia . del 
fonograma, aún después de la venta del mismo, 
siempre y cuando no se lo hubieren reservado los 
autores o los titulares de los derechos 
patrimoniaies. Es preciso especificar que elúltimo 
de los derechos se constituye como una exéepci(m 
a la figura del agotamiento del derecho de 
distribución seii.alada en la fracción IV del artículo 
27 dela Ley. 

- . - - . 

. :can respecto a la clasificación dé los músico~ que 
hac'e el· Sindicato de Trabajado~',e~,"~é.:fa(fyiusic~ eri .· 
el Distrito Federal a sus agremiados:feil.eino::i': ·. · 

':··,::::·;>:\(;"; ':.v.'(.': 
, :~·:.·:;_,.>~:.1:: 'T:·,~;·>··:_:: :·~:{\ . .', .. :·· 

.4. SOCIO MERITORIO ' ,, ' .:) ce(' :< ' 
; --J.':.>'. "·'>" :·: .;: 

.. ·· Los socios meritorios . so11t,Ibs:.~6~)1{¡e~d tipg1·e'so y 
· tienen derecho .a. gestion.ar/~úYcambfo: a> socio 
activo, después de ü11' Í:Íii.o/;c:fe;)habe1:.'ingresado 
comprobando haber ci.u1iplido.Pcaú< 'tüdas las 
obligaciones establecidas éh '·· loS <Estatutós. del· 
Sindicato, haber observado buena conducta dentro 
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,, Sindicato, presentando el certificado dell11édicÓ ' 
del sindicato donde compruebe su estado de salud; . 
y si a juicio del Comité se han cubierto los 
requisitos mencionados, se le otorgara · su 
credencial como socio activo a partir de la fecha en 
que se le extienda la documentación respectiva. · 

5. SOCIO ACTIVO 

Socios de nuevo ingreso o activos; Los socios de 
nuevo ingreso sean hijos .de miembros activos del 
Sindicato tienen derecho .a ingresar como activos, 
con derecho a trabajar diahamente en nuestras 
fuentes de trabajo, .. sin limitaciones de 
temporalidad. 

En esta calidad ele socios activos de nuevo ingreso, · 
quedan sujetos a lo que establecen los reglamentos 
de clínica, ele herencia, etc. de acuerdo con la 
antigüedad que vayan teniendo además, tienen 
derecho y obligación de asistir a las asambleas 
generales ordinarias y extraordinarias . . del . 
Sindicato, así como obligación de cumplir cori las 
normas que establezcan los Estatutos. 

6. SOCIO ADMINISTRADO 

Para ser socio administrado, el inteh:!sado debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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Primero. Solicitar pó1; escrito Y personalmente su 
ingreso•.· al Sindicato, solicitud que debe estar 
avalada por. dos' socfos activos de. Ja organización. · 

Segubd~~ Pcig'a1; la cit111:idád\i~1 e'quÍVa.lente a ·tres 
·.salarios míi1imó~·pai·;~oi1ci¡Jfbdeinscripción; 

. ·.~ :.-~:::':;·,, "" ' ·:·/: .. :::--:,.·; !·_:_:·.~:·<,.·> 

.• .·.··rerc~1·o:>~;gp1;~b~E: dstaí· apt() ' para el trabajo 
. coino>U1usico/ sOlicitud' que. quedará sujeta al 

estudió~ para aprobación o rechazo del Comité 
Ejecutivo Del Sindicato. 

Obligaciones. Pagar la cuota ordinaria mensual 
equivalente a la sexta parte de un salario mínimo 
vigente en el D.F. y el 5% de los salarios que 
perciba como músico, no tiene los derechos de los 
socios activos del Sindicato, el 5% de los salarios 
deberá cargarlos al patrón, ya que de no hacerlo,· 
se hará responsable de ese porcentaje. · 

Derechos. Tiene derecho ele trabajar en todas las 
fuentes de trabajo controladas por el Sindicafo: 

7. SOCIO HONORARIO 

La asamblea podrá otorgar la calidad de socio 
honorario a cualquier músico no socio activoque 
tenga importantes merecimientos, sin que d.icha · 
calidad entrañe obligación alguna ni dereé:lio a 
este socio ni al Sindicato, fuera de la de trabajar 
sin cotizar y de reconocerle su valor artístico. · 
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3. DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

El derecho individual del trabajo es la suma de 
principios, normas e instituciones que regulan el 
nacimiento, la vida y la extinción de las relaciones 
individuales de trabajo, determinan las condiciones 
generales para la prestación del trabajo; fijan los 
derechos y las obligaciones ele los trabajadores y de 
Jos patronos y seti.alan las normas particulares 
para algunas formas ele prestación del trabajo. 

De igual forma podemos decir que el derecho 
individual del trabajo es el conjm1to de normas 
jurídicas relativas a la prestación del trabajo 
personal subordinado y remunerado. 

El derecho individual ciehtrabajo .es la parte más 
noble del estatuto. labóral, porque comprende la 
protección directa del derecho del hombre a la 
existencia. El trabajador tiene derecho, por el 
hecho simple de su existencia, a que la economía, 
cualquiera que sea su forma, respete y asegure su 
salud, su vicia, su libertad, su igualdad frente a 
tocios los hombres, su dignidad y una existencia 
decorosa en el presente y en el futuro, o expresado 
en una fórmula breve: son derechos que nacen de 
las exigencias de la vida deLtrabajador. 

La:s ·.normas relátivas á fas relaéiones individuales 
de trabajo ·se>expr~san · l11ectiante · todo tipo de 
fuentes· formale~: Desc:le luego, en nuestro país, 
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está contenido en la Dedarabion . de ~erechos 
sociales ele 1917; a riivel constitucional(art. 123) 
en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos y 
en los tratados internacionales; ·· ~:·.', )/ < .•.•• · •: 

Pero ·en la dinámica de la relación,lab#a1,i&Üese 
construye diariamente por la vía de lá:'.m~clificációri 
paulatina de las conclicimies de fraBájo,< a.·bien. · 
como resultado ele un movimienfo : ~indica! · · 
auténtico, el derecho individual enclienfra :afros 
medios de expresarse. Éstos son, priricipairrie!lte, 
los contratos colectivos de trabajo, los. cóntratos 
colectivos de carácter obligatorio y !Gs cüntratos~ley 
sin olvidar que, en ocasiones, inclusive mediante 
los contratos individuales adecuadamente 
formalizados se produce la integraeión de· ese 
derecho. 

Sin embargo, para los efectos de una ádecuada y 
sistemática exposición del derecho )ridiviciual, 
fuerza será mencionar fundamentalmente el 
contenido legal del derecho •individúa!.' Dé\ ~tra 
manera se corre el peligro de uÍla iÍTip1~e~CÍsión 
totalmente contraria al rigor científico: < < .. ,> 

.. >"',~ .">:/:~:';~;·' 

El establecimiento de zonas preci~iis· ~~<Ja· 
exposición del derecho lleva consigo :,efprbblema 
de identificar de manera ·.·•adecúacia':;'.~, en lo 
posible, con rigor científico, aqlleHas'.'partes del 

. conocimiento jurídico que merecen un tratruniento. 
unitario. · · 
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·,': <::..:.··,·_ ._,.;,.,· ... ·:_ .... ·:":;_·'./: -.:·:·· .. - ~:;.~< •';· _- ·_ ·. 

Este problema·._.··_dé :c!~ho~li~~6Iói?;~-~.: ~socia. •·· 
en ton ces a la sistemátióa'JurÍ~icá;:.eJ1, i térr11i.nC>s 
tales que cadá una de ·i~~'·:~fegiO#~s.jüdclicas, 
delimitadas con base ei1~ >c'i·iteriósi;>éiefitíficos, •·.· 
pueda ser identificada poi; su rio'iñ~ré actec:liélctü. : 

'·.<':. -,~~'.::~;;_<'. :·:_::~', .. ?:·-· ... ,~-- ., 

El problema terminológico;.'.·: h~ ) pfovocádo, 
ciertamente, algunos de)Os.' coriqíctós 111ás,··g1·aves 
de la ciencia jurídica: Cori tod.a álzón· .Kelsen 
repudia la clásica, distinción entre. derecho pÚblico 
y derecho privado, que estando fundada •en la 
naturaleza de la norma, no encuentra apoyo en la 
existencia de diferencias entre las de derecho 
privado y las de derecho público, como tampoco 
puede hallarlas en los sujetos cuyas conductas 
actualizan la hipótesis normativas y que, en rigor, 
desde el punto de vista jurídico, tienen todos el 
denominador común de ser personas. 

Es cierto que la distinción, a pesar de todo, ha 
tenido un cierto valor en función de que detrás .. de 
la estructura formal de la norma y co1110 apoyo a . · 
la personalidad pueden enccmtrarse.;- factores· 
morales, de política, ·biológico~;-··· .d.e .. ·.sentido 
humano, etc... pero ciertamerite:;so11>.ra~tores 
metajurídicos, que no deberíde;P'Cin?.e'i·arse sino, 
precisamente, en base · a >·éorisidéraciones 

·. ~!' ., '"--...' ,.· 

metªJ·ur1'd1'cas. .._ .. .,.-.- ·· 
"".:'\:'.' 

No· obstante ·10 anterior, qu~resÚltáfundamental 
. poner de relieve én una-_ obra <sien tífica y ya 
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concretamente con referencia a nuestra disciplina 
debe seflalarse que la tradición doctrinal que 
indudablemente tiene apoyo legislativo, ha 
reiteradamente admitido una diferencia entre el 
derecho individual y el derecho colectivo de 
trabajo. · 

La historia def\ tjerecbq . del ti~aqajo ... y •. del · 
movimiento obí·~ró;. P.lrno< de,.yel!eye}c¡ue ... ·.·los 
mejores nfomentós•·pai:~ .ló~ .frábajacic)¡-es :fueron 
aquellos en· que log1;afo'11;fa: ufiidad;Jtanto\a. nivel 
empresarial ' o i indusfi-ia1; > como•""i1~cioD.ár. o. 

,·., : -~ ,,:;, ·;. 

internacional. <. < 

La escasa, menguadísima fuerz~ del;(}b.i-ero:que·se 
enfrenta sólo al poder económico y psieológicó del 
patrón, adquiere un relieve extraordinario ·cuando 
conjuntada con otras de igual rriedicla logi~a, a 
través de las organizaciones de clase, establécer 
un equilibrio y en algunas ocasiones, · que las 
ventajas se inclinen en su favor, particularmente, 
cuando detrás del conflicto existe unaJegislación 
con sentido social. 

En esa virtud la organiza~ión de instrumentos 
colectivos y su focon()cimiento por el orden 
jurídico nos marcan.uh.ÍJÍ~oceso histórico en el 
que puede enconffai;sé Úna • pi'imera justificación 
de la diferencia enfr?dúechó individualyderecho 
colectivo. Así p'o.dríamos decir que eL der.echo 
individual del fra~ajó''corresponde •a una primera 
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etapa y que el derecho colectivo es el resultado ele · 
un desarrollo más acentuado ele la problemática 
laboral. Se trata, en última instancia, ele una 
razón histórica. 

En orden a los sujetos que intervienen en las 
relaciones individuales y en las colectivas, la 
distinción es sugerente, aún cuando tenga poco 
rigor científico. Ciertamente los problemas ele 
derecho individual suponen que uno ele los 
términos ele la relación es el trabajador y, por 
regla general, en el derecho colectivo el sujeto 
laboral lo es un sindicato, pero puede ocurrir que 
en el derecho individual se planteen cuestiones 
que deben ele ser resueltas a nivel colectivo, aún 
sin integrar organismos distintos, v. gr. en 
materia ele participación ele los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, que requiere, cuándo 
no exista sindicato que sea "la mayoría de los 
trabajadores de la empresa" la que formule 
observaciones respecto de la declaración anual 
presentada por el patrón ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (art. 121-II). A su vez 
pueden los sttjetos participar individualmente en 
conílictos de interés colectivo, v. gr., a propósito 
de la aplicación de la cláusula ele exclusión de 
ingreso o de separación que decrete un sindicato 
en contra de un trabajador (art. 371-VIII). Por 
último, la coalición, que el art. 355 define como "el 
acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o 
de patrones para la defensa de sus intereses 
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comunes" constituye un organismo intermedio 
que excediendo de lo ' individual no llega a 
integrar, sin embargo, un organismo colectivo con 
personalidad propia; distintEI_ ·, de la de sus 
integrantes. 

A pesar de ello . la ··.coalición es el .factor 
fundamental en el ejúCicio del derecho de huelga; 
independientemente· de··• la/ il1tervendói1. ·rormal, 
que ahora la ley hace· indispensable, de un 
organismo sindical (art. 923). · 

En otro orden la distinción puede justificarse, al 
menos en alguna medida, porque . el . derecho 
individual constituye el campo de aplicación de 
las normas creadas por el órgano legislativo 
estatal, en ejercicio de la función tut_elar que 
subrayamos como nota característica dl derecho 
individual, mientras que el derecho colectivo se 
integra como un instrumento que .tiene por objeto 
principal determinar los cauces por los cuales las 
clases en pugna pueden crear sus propios 
acuerdos normativos de. valor general dentro de 
sus limitadas jurisdicciones. 'En otras palabras: 
en el derecho individual; el legislador es el Estado; 
en el derecho colectivo, las partes son sus propios 
legisladores. ·· .,, · 

En cierta manera coincide· cb~ la\esis anterior la 
que destaca· que en 'el· derecho> individual< del 
trabajo el Estado participa de·manera primordial, 
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mientras que en el derecho colectivo, en la medida 
que la u111on ele los trabajadores en los 
organismos sindicales produce, por regla general, 
la equiparación de fuerzas con los patrones, su 
intervención es ele segundo grado e inclusive, en 
algunos conílictos, v. gr., en el derecho de huelga 
o tiene una participación meramente formal o solo 
interviene a petición de alguna de las partes, bien 
para la calificación del conflicto, bien para 
determinar, por la vía de la imputabilidad, .la 
responsabilidad económica consiguiente. Claro 
está que el Estado se reserva una participación 
importante, si bien se manifiesta de manera más 
discreta y consiste en el control ele los organismos 
sindicales tanto para el reconocimiento de su 
existencia como para atestar de su adecuada 
representación. El registro de los sindicatos y la 
toma de razón ele los cambios estatutarios y sus 
comités ejecutivos son instrumentos que, al 
menos en nuestro país, han servido en muchas 
ocasiones para que el Estado determine· la . vida 
sindical. 

' ' . . 

Quizá la distinción más afortunada esla.de Mario .· 
de la Cueva, para quien . el derecl1Ó)cÓlectivo 
constituye parte ele la "envoltura próJec:tora" .del 
derecho individual, función de)a:ql.i~/también 
participan las autoridades deUrabajoyelderecho 
procesal del trabajo ... ··En. :esé}:; sentido . los 
instrumentos del derecho colectivÓ: '>sindicatos, 
contratos colectivos ele >trabqjo 'Y derecho de 
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huelga, no son un fin en sí mismos, sino un 
instrumento para mejorar las normas que regulan 
las relaciones individuales de trabajo y para exigir 
el cumplimiento de las disposiciones colectivas. 

La conclusión, no obstante lo expuesto, es que la 
distinción es importante si olvidándose un poco 
del rigor de la tesis kelseniana se admite que para 
la clasificación del derechos e pueden tener en 
cuenta otros factores diferentes del esquema 
normativo y de los sujetos que integran las 
personas a quienes se dirige la norma. De esa 
manera el derecho individual ,tendrá como 
destinatarios directos a los trabajadores, mientras 
que el derecho colectivo contará como 
protagonistas a los grupos sindicales. 

4. DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

El derecho colectivo del trabajo es el estatuto de 
una clase social que garantiza la creación, 
existencia y acción libres de las asociaciones de 
trabajadores para la conquista del bienestar, 
presente y futuro de sus miembros y de una 
sociedad nueva en el mai1ana, que será la 
República del Trabajo. 

Un derecho político y polémico, dentro de un 
concepto nuevo, como o són todas las ideas del 
derecho del trabajo; 
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El derecho colectivÓ del trabajo se desdobla en 
varios principios e instituciones: la libertad de 
coalición fluye hacia la asociación profesional y la 
huelga. Aquella es la unión permanente de los 
trabajadores, eh tanto la huelga es el · 
procedimiento que permite obligar a los patronos 
a aceptar una regulación equitativa de las 
relaciones de trabajo; y el contrato colectivo 
plasma dicha regulación. 

Por su origen, por su esencia y por sus fines, es 
un derecho de y para los trabajadores, como una 
clase distinta de los titulares de la, tierra y de fa 
riqueza: 

a) Lo es por su origen, porque fue impuesto parla 
clase trabajadora en el siglo XIX como. resultado 
de la lucha en contra del capital y de su estado, 
para asegurar la existencia y la organización de 
las organizaciones sindicales y su.il1tervención en 
todos los problemas públicos o particulares que se 
relacionaran con las cuestiones laborales, 
especialmente en la creación de condiciones 
decorosas y humanas ·. d.e prestación de los 
serv1c1os. 

. ' ' 
. . ' ' ~· 

b) Lo es por su esencia,p8~rql1(!:,en éÍ y porvez 
primera en la_ historia,·)os pl!éb~os reconocieron la 
división de la soeiedad 0e11,·~.dos'clases' sociales 
antagónicas, la·. exi~terici&;ji:l'fíctica·;d{'1a clase 
trabajadora como de 'lósi" .elementos 
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Son muchas las diferencias que se dan. en·. el· 
derecho del trabajo desde los puntos cíe vista de 
los trabajadores y los empresarios: · · · 

a) En primer lugar, la finalidad fuil.damental de 
las normas, expresada magníficamente en el 
artículo segundo de la Ley: las norrnas de trabajo 
tienden a conseguir el equilibrio y !ajusticia social 
en las relaciones entre los trabajadores y los 
patronos, diciendo que "el equilibrio que 
contempla la Ley no es un Status mecánico y 
ciego, ni el que deriva ele la voluntad y de los 
intereses del capital, sino un equilibrio que tiene 
por fin conseguir el imperio ele la justicia social, 
esto es, el equilibrio entre el trabajo y el capital es· 
el equilibrio que surge de la justicia social". 

131 



·. ·.': :,· .... ' - .· ... ··- .. ·.' .·· : ' ... · : ' 

En una complementaéión de estasicÍeas,fijamos . 
Ja esencia de 1(3-justicia social: · · 

Las finalidades apuntadas justifican la idea del 
derecho del trabajo como un derecho de clase, 
porque son beneficios que se otorgan a los 
trabajadores que nunca antes existieron y que 
necesariamente implican una tendencia a la 
explotación del trabajo, por lo tanto, .una 
limitación a la posibilidad de obtener la mayor 
cantidad de energía de trabajo al costo .más bajo. 

b) En el mismo ol'deil. de ideas,< el: derecho 
individual del trabajo; c. qu('! com1)í·ende, . entre 
otras, las normas sobre< lá formación de las 
relaciones de trabajo, la estabilidad, la limitación 
de las jornadas, los principios sobre el salario y su 
protección y las condiciones mínimas para la 
prestación de los servicios; que poseen como 
propósito esencial la obtención de un nivel 
decoroso de vida, es una justificación ségu11da de 
la idea del derecho del trabajo corrio uniderécho · 
de Clase. 

. ·' 
·:' ~ :<:·.\-'/ 

;~:-::,·,-··"1 ·; ·:-.:;'·-'::<·-·· , ;·J":: _ ... 

c) Pero si subsistiera algtina;·#~da,'~i~~<~eguriclad 
social, es lajustificáció11-111'ejor>de.·fa;id~a que. 
defendemos, . pOrque ~n .ella: rió existe :un: sólo 
derecho sustantivo•, .empres'arial, ya ··que su 
propósito único. y grandioso es la satisfacción· de 
la necesidad. · · · ·· · 

132 



d) Por sobre las condiciones que anteceden, que se 
mueven en el terreno del derecho sustantivo, en el 
derecho colectivo del trabajo, origen y fuente del 
derecho individual y de la previsión y seguridad 
sociales, resalta con el mayor vigor la idea del 
derecho de clase: estamos ante uno de los 
elementos de lo que hemos denominado la 
envoltura protectora del estatuto laboral, o para 
usar una fórmula ya conocida, la garantía de 
creación de un derecho sustantivo justo y de la 
efectividad . de su cumplimiento, otorgada al 
trabajo frente y en contra del c8:pital. . · 

e) La historia del derecho colectivo .y>er1 especial 
su elevación a orclenarniento constitucional, revela 
una modificación profunclaen fas estructuras 
políticas, ya que, por una parte;' concluyó la 
omnipotencia jurídica del capital, que tuvo· que 
compartir con el trabajo la función creadora de las 
condiciones de prestación de los servicios, y por 
otra, señaló la idea nueva de la justicia, que se 
impuso a la concepción economista de la vida 
social, ele tal suerte que el nuevo orden jurídico se 
propuso, no asegurar la acción libre del capital, 
sino colocar los valores humanos por encima de la 
vieja tesis de que el progreso de un pueblo 
consistía en el crecimiento de la industria y del 
comercio en beneficio de Jos poseedores de la 
tierra y de la riqueza. 
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f) Una reflexión más prueba definitivamente la 
doctrina del derecho de clase: nuestro derecho 
colectivo es un instrumento de lucha del trabajo 
en contra del capital, pero la frase inversa sería 
totalmente falsa, afirmación que se desprende del 
sentido de las instituciones: ciertamente; la 
asociación sindical está reconocida por la fracción 
XVI del artículo 123 como un derecho de los 
empresarios, pero su función. no aesborda la 
libertad de asociación del artículo noveno de la 
Carta Magna, por lo que fue Una· especie dé 
cortesía de la clase trabajadora al viejo· principio 
de la igualdad ante la ley, en cambio, la norma 
laboral reconoce el derecho 'sindical frente al 
estado, que no podrá impedir lalib1;e formación de 
los sindicatos, y sobre todo, delante de los 
empresarios, a los que impone. la obligación de 
negociar y contratar colectival11ei1te con los 
sindicatos obreros las c01~diciones de trabajo. El 
artículo 123 no contenía.. originariamente una 
disposición expresa sobre eL cóntrato colectivo, 
porque en el aii.o de 1917 sele concebía como, una 
simple modalidad del contrato de trabajo, hasta la 
reforma constitucional de 18 de noviembre de 
1942, que hizo la primera mención. Fue lá.Ley de · 
1931 la que ftjó la naturaleza del contrato 
colectivo como un derecho de la clase trabajadora, 
al decir en su art. 43 que "todo patrono que 
emplee trabajadores pertenecientes a· ·un 
sindicato, tendrá obligación de celebrar con. él, 
cuando lo solicite, un contrato colectivo", pero no 
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se otorgó a los empresarios el mismo derecho de 
iniciar la celebración del contrato, por lo tanto, la 
institución es un derecho de los trabajadores y un 
deber de los patronos, la solución se reprodujo en 
el art. 87 de la Ley nueva, que agregó que "si el 
patrono se niega a firmar el contrato, podrán los 
trabajadores ejercitar el derecho de huelga". 

g) Llegamos finalmente. a la h\lelga y a1 paro, 
respecto de los cuales dice la ·frac. XVIIq~e)as 
leyes reconocerán como un derechode los ~füerós 
y de los patronos las huelgas y:1ós;par.os, 0'peró 
entre las dos instituciones se·. pr~·serí'fái!:ütia'·vez · 
diferencias fundamentales: la frac;X\fIU;';y)ie!nos 
de volver al tema, reconoce a la hliefgél>é()@OJm 
instrumento de la lucha para "eo11.segúir el 
equilibrio entre los diversos factórés Ae la 
producción, armonizando los derechos~deltnÍ.bajo 
con los del capital", derecho que el estado está 
obligado a proteger, garantizando el respeto a la 
suspensión de las actividades en las empresas 
afectadas. A diferencia de la huelga, el paro, como 
instrumento de lucha, no sólo no fue reconüci.do 
en la Constitución, sino que fue declarado ilícito: 
la frac. XIX previene que "los paros serán lícitos 
únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo para mantener los 
precios en un límite costeable, previa aprobación 
de la junta de conciliación y arbitraje", precepto 
que más que un derecho de os patr011os 
constituye una garantía de los trabajadores, pues 
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la suspensión de las actividades de una empresa 
podrá únicamente efectuarse, sin responsabilidad, 
por razones de naturaleza técnico económicas y 
previa su comprobación ante la . junta de 
conciliación y arbitraje. Y es así porque no sería 
posible obligar a una empresa a que continuara 
sus actividades, no obstante las pérdidas 
acreditadas, ya que produciría la quiebra y la 
pérdida del capital. 

1. LOS FINES DEL DERECHO COLECTIVO DEL 
TRABAJO 

El derecho del trabajo, en su conjunto, tiene como 
finalidad suprema la persona del trabajador, al 
que considera desde un ángulo especial, como 
autor de mi trabajo útil a la comunidad y como 
ser que por C:urriplir una función social tiene 
derecho aobtener loselementos que le permitan 
condudr' U'na ··existencia digna de la persona · 
huil1aria; · · · · · · · · · 

El derecho· del. trabajo es el. po1:t~dot~d~·u~ 
humanismo jurídico: el individualis~o:)~sponde .· 
al ideal bfológico de la lucha por la existellcia; el . 
derecho del trabajo afirma que la vidasOeihl·debe 
ser el medio para el desarrollo integral de las 
personalidades. Inútil resulta insistir en que el 
derecho colectivo del trabajo posee como meta esa 
misma finalidad. 
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La consecuencia que desprendemos de.estas ideas 
consiste en que el derecho colectivo del trabajo 
conlleva una doble naturaleza: es .. unfin en· sí 
mismo, porque procura satisfacef.,eLimpulso 
natural del hombre a la !tÚ:iión· '.~c)íi ·sus 
semejantes, pero es tambié~·.;ul1_ifü~gi6'5páf.a, la 
creación y cumplimiento.>del_(tjérech6:ifldivi.dual 
del trabajo y de .. 1ª següriél,adsso$ihl;. Íos idos 
estatutos de nuestro ~ifmpo,:que'se7esfu<frzm1por 
asegurar al hombre ul1.a'.'existencfa.''de6orósa;: en el 
presente y en el f~!~~o.;:: ' · .· . . 
Para alcanzar >~~tÓ~ propósitos~ el derecho 
colectivo influye sobre la sociedad, el estado y el 
orden jurídico, en forma inmediata y mediata, 
según se contemple el presente y el mañana 
cercano o los años de descanso. 

2. LA INFLUENCIA INMEDIATA DEL DERECHO 
COLECTIVO DEL TRABAJO 

Hay una serie de momentos que podrían decirse 
sucesivos, no obstante lo cual constituyen una 
unidad indisoluble. 

a) La consecuencia primera es, la .unión .de los 
trabajadores en las· .. asqciac.io!le~, pr?fesionales, 
donde se formarán la 'córid~ncia'..,cl'e/él.ase;'y'la 

... ·convicción de que .la unidad ·es'ei cruriino·~qtie lÓs 
conducirá a una elevación'. constante de sus 
niveles de existencia. 
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b) El efecto ·segundo es la creación de lo que ya 
denominamos la democracia de clases sociales, 
esto es, la igualdad jurídica del trabajo y del capital 
para la creación y aplicación del derecho individual 
del trabajo y de la seguridad social. Esta primera 
manera de ser de la democracia forma en · los 
trabajadores la idea deque en la vida del pueblo, la 
democracia es la urnca estructura política · 
compatible con la dignidad humana. . · 

c) Una consecuencia tercera es un intento de··.· 
aplicación integral del principio de igualdad: sila 
burguesía canceló en el siglo XVIII, los títulos de. 
nobleza, el derecho colectivo del trabajo pretende 
acabar con los privilegios del capital y haci:fr del 
trabajo la fuente principal de los honores. 

el) Sabemos que el fin supremo del derecho del • 
trabajo es la justicia social, finalidad que la clase 
trabajadora conquista, en lo posible, en los 
contratos colectivos de trabajo. Ahora bien, la 
economía social es como el río ele la leyenda, un 
íluir constante ele las aguas y su substitución por 
nuevas; el derecho colectivo del trabajo entendió 
desde el primer momento esta forma evolutiva de 
ser de las relaciones sociales, por lo que se hizo a . 
sí mismo un estatuto dinámico, que intenta . 
reflejar los cambios de las necesidades humanas y 
ele la economía. Desde este punto de vista, el 
derecho colectivo del trabajo se eleva sohre. la 
Declaración de derechos y las leyes labo1~ales en 
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un .esfuerzo por igualar el derecho con la vid~ y 
con sus transformaciones. · 

e) El efecto quinto hace del derecho colectivo del 
trabajo un algo insaciable, lo que debe entenderse · 
en un doble sentido: primeramente porque rige en 
forma integral al derecho individual del trabajo, 
esto es, se extiende a todas las condiciones de 
prestación de los servicios, lo que da por 
resultado que el contrato colectivo mexicano sea 
tan minucioso que hace inútil la celebración de 
pactos individuales. Pero donde resalta en toda su 
fuerza la insaciabilidad del derecho-colectivo es en 
la lucha permanente o en el espíritu inventor de 
nuevas condiciones de trabajo. 



la presión constante de los dirigentes sindicales 
para obligar al empresario a cumplir las 
disposiciones contenidas en las relaciones 
individuales ele trabajo. Lo expuesto en este 
párrafo explica la tesis que hemos defendido de 
que la relación individual de trabajo se integra 
con tres términos: el trabajador, el empresario y el 
sindicato, si bien el primero puede siempre exigir 
al tercero que cese su intervención. 

h) Por último, el derecho colectivo del trabajo 
constituye un principio nuevo de estructuración 
del estado, que consiste en la iptegración de 
ciertos órganos estatales con representantes de 
los trabajadores y de los empresarios, así, a 
ejemplos, las juntas de conciliación y arbitraje, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, las 
comisiones de los salarios mínimos y la nacional 
para la participación obrera en las utilidades de 
las empresas. 

3. LA INFLUENCIA MEDIATA DEL DERECHO 
COLECTIVO DEL TRABAJO 

Los hombres de este siglo XX, que han sido 
testigos de dos guerras criminales, de una cadena 
que parece infinita de cns1s econom1cas, 
creadoras de graves desigualdades sociales entre 
los pueblos y entre los hombres ele cada nación, 
de una violencia que se ejerce por las Clases 
poseedoras de la .tierra y de la riqueza, y por las 
burocracias. estatales,. productora, a su vez, de fa 
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violencia de guerrillas, de pandillas y de porros y 
de un terrorismo nacional e internacional, todo la' · 
cual hace imposible, en numerosas ·ciudades, 
caminar por las calles en las noches. En este 
ambiente trágico, el movimienU:i óbren:i, apoyado 
en el derecho colectivo dél trabajo; que quiera 
cumplir su misión mediata, debefá. tomar 'todas 
las medidas adecuadas} conveniente~, iCon el 
sentido humanista. 'qué', le '. aco~p<:lña., •. para 
preparar un mundo mejo~/ ei1 ef que el tema 
fundamental ya no sea la lucha por la riqueza y 
por el poder, sino el desarrollo personal y social de 
los grandes valores del hombre, de la historia y de 
la cultura. 

5. EL TRABAJO DE LOS MÚSICOS 
DENTRO DE LOS TRABAJOS 
ESPECIALES 

En razón ele que surge al mundo del derecho en un 
campo en el que la tecnología en la comunicación 
sienta sus reales, se desarrolla vertiginosamente y 
plantea serios problemas de compleja solución, el 
derecho de los artistas intérpretes se mezcla con 
una serie de conceptos y figuras jurídicas que 
muchas veces obstruyen su reconocimiento. Ello se· 
debe a la falta de una verdadera posicióri que 
aclare su eseúcia y naturaleza. Ligado a otrn··tipo 
de intereses, · que pueden ser industriales ·o 
comerciáles, el músico afronta en infinidad· de 
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situaciones la dificultad para reivindicar sus 
legítimos derechos. Mediante tales. planteamientos 
y estos intentos de reivindicación, surgen diversas 
doctrinas que. pretenden hallar la naturaleza 
jurídica de dicho estatuto, de manerá que algunas 
se adhiereri · 11acia otras i·amas de la ciencia 
jurídica, como el derecho deltré}bajo:o ~lderecho 
civil por medio de la locación <de .servicios o de los 
derechos de la personalidad. · .· · · · · · · 

, .·' ,:.· ' 

Otras doctrinas pretenden ubi¿a~ el.origen, la base 
ele esta disciplina dentro del ca1Úpo detderecho de 
autor, y vinculado coi1 los derechos. qÚéÜeneri los 
productores de fonogramas o los organismos de 
radiodifusión, así como con otros institutós, como 
el derecho a los títulos, al de los persoriajes ficticios 
o de caracterización humana, al de los caracteres 
tipográficos, al de los planos arquitectónicos o al de 
las cartas masivas, con lo cual ha provocado solo 
confusión y atomizado . el verdadero sentido, 
alcance y fines de esta esfera normativa que tiende 
a tutelar los derechos de aquellos que se valen de 
su talento, irµageri; voz o pericia instrumental para, 
de Jorma perscmalísima, transmitir al público la 
obra del aútor. ,:: · ' · 

't\sÍ iJ.ués, :e11 pfiíri~~·:término, será preciso aclarar 
los, aspecto~ ·de áfinidad y conexidad en que 
comúnmente se ve involucrado el derecho de los 
músicos. 
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1. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE AFINIDAD 
Y CONEXIDAD 

Los conceptos de afinidad y conexidad se emplean 
con frecuencia en las diversas legislaciones para 
abarcar un grupo de derechos concernientes a 
diversos estatutos jurídicos. 

Para los fines de este estudio, haremos abstracción 
de figuras tales como el .derecho a la imagen, los 
planos arquitectónicos, ·los • títulos o cabezas de 
periódicos, la correspondencia personal, etc., y 
centraremos la atención exclusivamente en 
aquellos otros conceptos que forman parte de ese 
contexto, como son los derechos de los artistas 
intérpretes, los de los productores de fonogramas y 
los de los organismos de radiodifusión. 

Para adentrarnos enel tema, es preciso contar con 
una definición de lo que és conexo y afín. En 
términos gramaticales, lo conexo es aquello .que· se 
aplica a lo que está eiltrelazado orelacionlido 9on .· 
otro. Y en derivacióú;'laS-9o!lexidádes .. : soi1• 1os 
derechos y cosas anexas·:.á'otratpr,in~ipal)•f>()r su 
parte, lo afín es··.lo' ¡jróxilTio,\ IÓLcóriHglip;.Jo que 
tiene afinidad, ·analogía/q\serri:ej~hza'.'él~<.i.lna cosa 
con otra. ' " . ·"' ·<:;'

2
·r· '¡· ''.': .• ~; .• ~;·~~.'-:>;:/·;·~i.·!:··.-·,,,··,:· 

.. ' '. ·;e:\'·:,.: .<""_\,;:'.r---

.' • -· .. :',;_·,- ·:.~:-} e, ·--.. :·~:'.:_/~~r.:'..''._._:.: ?»<?:\<-.::·};~~'.~.··->';\>_:".:-

Si consideramos,estbs'.}érminos''c:iehfh}'del derecho 
fotelectual~ en'c011.fra:femos:ql.lé ei1 éuos se pretende 
agrupar a institutós'jürídiCos de ílldole distinta 

.· . . . ., ' . -
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(artistas intérpretes, productores de fonogramas, 
organismos de radiodifusión, etc.), a fin de 
equipararlos con el derecho de autor. En otras 
palabras, se ha buscado aglutinar dentro de un 
mismo concepto dos distintos tipos de derechos; 
unos de carácter intelectual, o sea el de los artistas 
intérpretes, y otros de carácter empresarial o 
industrial, que son los de los productores de 
fonogramas y organismos de radiodifusión. . · 

Algunos autores expresan su opinión . para 
encontrar la razón o el porqué·. de que. estos 
institutos coexistan' dentro de, una misma 
definición al decir que aunque sus á.ctividacles sean 
de naturaleza distinta, el lazo de interdependencia 
que los une en el seno de la explotación de las 
obras del ingenio pareció suficiente para que se 
creyera necesario agruparlos en una misma familia 
jurídica, y también para que se designasen los 
derechos que se pueden suscitar por una 
denominación ya corriente, la de derechos conexos. 

Se sobreentiende que estos derechos son conexos 
con los del autor, pero el térrnino tiene dos 
sentidos. 

Significa, en primer lugar, que las adividades 
consideradas tienen en algún grado un elemento de 
creación intelectual y que, de esa forma, los 
derechos suscitados tienen alguna conexión, por 
derivación, con los derechos de autor. Significa 
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luego que estas mismas actividades, ya que su 
principal alimento es la obra defingenio, suscitan 
derechos cuyo ejercicio se asemeja al de los 
derechos de autor, e influye e,11,el~cfa,J)lanteando 
así un problema de collexión,'oyporJo menos de 
medianería. ·· . :. · ··· · 

.. .,.,_, 

Finalmente, se pronuncian en tal sentido al 
desglosar los conceptos, al concederle conexidad o 
derivación a los derechos del artista intérprete y al 
manifestar que la actividad del fabricante del 
fonograma, como la del organismo de 
radiodifusión, queda limitada dentr~ de una esfera 
técnica. En ese orden de ideas, niegan conexidad 
en el sentido de derivación, a estas dos últimas 
figuras. 

2. TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA 
JURÍDICA DEL DERECHO DE LOS ARTISTAS 
INTÉRPRETES 

Las teorías que pretenden explicar la naturaleza 
jurídica del derecho de los artistas intérpretes 
pueden agruparse en cuatro corrientes, a saber: a) 
las autorales, b) las laborales, c) las civilistas, y d) 
las que lo estudian como un derecho nuevo y afin 
al derecho de autor. 

1) Teorías Autorales 

Los partidarios de esta corriente tratan de 
encontrar la explicación de la naturaleia jurídica 
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'.. . .· ··.·.·•. . .. ···· ' .. 

del derecho de los artistas intérpr~t~s, en el 
campo del derecho de autor, al considera1:16 un'o 
de sus aspectos. · . . . ·· 

, . .' ' . 

Así, en esta posición podemos ~ncontrar,.asu vez, 
tres ramas perfectamente 'difereúciadas: i)' la. que 
se fundamenta en el· derecho. de· 1a creáción, ii) la 
que considera la interpretación artística. como una 
coautoría, y iii) laque considera la iriterpretación 
artística como ··una obra derivada de la obra 
primigenia. 

a) Rama de la creación 

Los partidarios de. esta teoría sustentan sus 
argumentos en el hecho de.la creación, al sostener 
que el artista intérprete, . al imprimir su sello 
original y personala;su.inter¡)retación, 'crea algo 
distinto de la · obra. 'que, . interpreta y, en 
consecuencia, .. es titl.llar de Üna ·obra nueva, pues 
con su partiCipaciófi hace surgir val.ores estéticos 
que no existíélil.·'' ' · • > · · · · 

> • • ' : • ' • ~ " ; f•. 

En . apoyo de<;(e'~tél.t~orí~; •. al~nos autores 
•. s9stienen>qÜeJapieza m.as 'importante del teatro 
' es er actor. ~l. ª·ct,o¡- :~s la base sobre la cual se 

· sustenta el e?ifido~·del teafro; y el teatro puede 
.. ,., .. p:rescindirde·todo lo demás, menos del actor. El 

····•. teatro plieclé subsistir sin un texto escrito y 
·. transm1ür:el11oció11. a través de la mímica realizada 

pór una actor dotado; puede haber palabras 
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sui:~idélt:tj~/f~pertie; .en brillante imp~b;iso; y ser 
la direcdón de la poesía... · · 

Est~¡;~~idón, dotada de un sentido romántico, no 
llega a constituir un elemento jurídico sólidó para 
fundamentar la autoría del artista interprete~ Éste 
es un comunicador de la obra; un enlace entre las 
ideas del autor y el público, y esacol1ll.micación 
puede ser brillante, superdotada/1nedi8cre o mala 
según el genio o la capacidad del intérprete. 

Elementos como la improvisación conllevan un 
contexto de creación.en elinstante; de cómo sea 
esa creación, de : qué proyección b durabilidad 
tenga dependerá si cae o no dentro del campo de 
protección del . derecho de autor. En estos 
supuestos y en ese mqmento · confluyen dos 
elementos en la pernona:> El creador; y el 
intérprete de la creación. ··· · .·.. · · 

Nadie niega la importancia.del'. élcto1·A:~.~~L·t~atro .. 
Pero sin autor noJ1ay Obra t~a{fá(,y·,f:po'r',el1de', 
actor que la interprete>El t.e~Eo"es;ffrimeroJla 
interpretación después .. ·•·.· Este pfirú:ipi(> < se 
evidencia en el espiritú •. de·la C6nvéncióh de · 
Roma. En la guía la Co11v~nción,;ctéi;~qma y ,del. 
Convenio de Fonogramas,·· escrit9'j)of'/Cla1lde 
Masouyé, y dentro de los .c~Il1entarios,al'a.rticulo. 
primero de la citada Convención de·J~.omá, se 
expresa contundentemerite ésta aseveración: 
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Con todo, otras disposiciones de la Convención 
procuran garantizar cierto equilibrio, habida 
cuenta de)á siguiente realidad elemental: antes 
que todo lo demás, y en el punto mismo de 
partida del proceso, están la obra y su autor; en 
misenciá. de. la obra, los derechos conexos no 
pueden hacér sú á~ai:ic~ó'rL . 

En ap()yo a los ~·~?najnieúfos contra esta po~tura 
autcíralista:, ·es /pérfinente citar fa sentencia 
dietada por .el Trib~nal Federal suizo el·. 8 de 
diciembre de 1959, en la que se considera que la 
actividad del artista ejecutante jamás tiene 
carácter de creación y, por tanto, 'no constituye 
una obra de espíritu ni una elaboración en el 
sentido del derecho de autor por más altas que 
sean las cualidades artísticas e interpretativas y 
por excepcional que sea el talento del artista. 

Igualmente y contra las teorías autoralistas, otros 
autores establecen que las argumentaciones a 
esgrimir son simples y evidentes pues la 
reelaboración es un agregado complementai·io o 
una adaptación de la obra (según sus diversas 
formas) y no siempre es absolutamente necesaria 
para el goce de la obra original por parte del 
público... · 

b) Rama de la Coautoría 

La Rama de la Coautoríá. o de la colaboración 
establece que el artista intérprete es · un 
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colaborador del autor, y se fundamenta en el hecho 
de aquellas obras que, para ser conocidas por el 
público, requieren de un artista intérprete que se 
las haga llegar (por ejemplo, las musicales). En tal 
virtud, como no podría darse el supuesto de la 
comunicación al público sin la participación de la 
interpretación, se considera que, debido a esa 
interdependencia, el artista intérprete se constituye 
en un colaborador del autor. 

En apoyo de esta teoría algunos autores. sostienen 
que la interpretación artística auú.que·:posible de 
.reproducción es una' creación. inteleduai p9r su.·, 
propia expresión y no por' estar fi]acla én'.·,un 
.soporte material; que es· la cre~ción que atribuye· 
·forma y expresión a la obra dramática·y dramático 
musical, constituyendo la fi11alidad,de.'estas y, que. 
la interpretación artística de unaobra preexistente .. 
es una modalidad de transformación creativa de la 
obra original y resulta en una obra derivada. 

'' ,\'«· ·< 

Igual corriente sostiene el Proyecto d~ la Nueva 
Ley autora! brasileña, número 2148, elaborado 
por una comisión del CNDA y con las enmiendas 
propuestas por la AMAR ( Asociadón de Músicos 
Arranjadores e Regentes), al señalar en su artículo 
tercero, que "el intérprete o 'ejecutante es la 
persona física creadora de una' obra derivada". 
Desde luego que este proyecto de instrumento 
jurídico contraviene los · compromisos 
internacionales suscritos por Brasil y, eri igual 
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forma,. implicaun mal enfoque de la verdader~' 
naturaleí::a d~ estqs derechos, pues el pretench::r,>'i' 
darles úna .·característica de autoría, les enmEfrca''< 
dentro del requisito de la originalidad. : •• ~x(::t,/J:l~'. 

. Contra estas teorías, es importante tran~crfbi1·~lafi:·. 
relación de algunas sentencias sobre el?8i;ücul~i,9( 
que hace Delia Lipszyc, por ejemplo, la •s'inten~ia. ·· 

· de la Corte Federal de Justicia alemana det3 lde 
mayo de 1960 en que considera que la prestaCión · 
del intérprete tiene naturaleza diversa de la 
creación del autor. 

e) Rama de la Obra Derivada 

Para los seguidores de esta corriente, · .. la 
interpretación artística constituye una:, obra · 
derivada de la obra primigenia. Este.criterio fue 
sustentado en su oportunidad en·:el'sehü'·ae la 
Conferencia Diplomática de ... · .. ·. Rol11á,; ~e ('1928, · 
tendente a revisar la Convencic)n';(:le,~·13ern~:: para 
las obras literarias y artísticas;· ftl!pfoponersela 
modificación del artículo2º;;':ciÜ~'.\i"atélb~'.;d~:las ·· 

·.>.··--., ,~ ."<';:: .. Y·,.··.~<:·:".:-·· .. ·· :~··.~.· .· .. ,_ ...... 
~;<:: ··. ::.:·:~::' >; ··-- ,, . . . 

',·< \\~ ·",,-'>.- .·>"·\< '.~'(:/.<·<,:: . 
obras derivadas. 

La propuesta de modificación se hací~~·bri~ist.ir en 
la inclusión, dentro del texto·' del citado ~umeral, 
de los artistas intérpretes que partiéiparan en, la 
adaptación de una obra musical a instrumél1fos 
mecánicos, y a quienes se les col1cedería·, en 
consecuencia, la protección de que gozaba la obra 
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así adaptada. Dicho criterio parece recogerlo en 
sistema jurídico mexicano en el Código Civil de 
1928, según se desprende de la lectura del 
artículo 1191; perp donde se nota con mayor 
claridad la postú1:a ' es i en las legislaciones 
autónomas del derecho de aütor, de 1947 y 1956. 

La críticá qtie se , puede .. hacer, en ·.términos 
generales a , las teorías. que sustentan .la 
naturáleza . del derecho . del artista intérprete · 
dentro del derecho de autor surge, en ;primer 
término .de los aspectos de jerarquización enque 
la disciplina autoral tiene preemirn~ncia sobre la 
que trata de la interpretación artística.· 

En segundo término, como lo seflala Tournier, la 
obra y la interpretación difieren 
fundamentalmente una de otra en. su génesis, en 
su expresión y en su modo de comunicación al 
público, y estos . aspectos tampoco son 
considerados por los ·defensores de las teorías 
autorales. }, 

Desde un . ptinto;. ·. qer.;,.visf.a;.·: .. ~ip~síÍico, ·>lÜs 
sostenedores .. de la rama de,l~i\créación.'CJlllfUhd~Il 

~\:~~~~::, ci~~&t~~~~~~!~i~~~~~Kl! 
aclaración de co1-lcc:!rto~'.qu~·Mve1l. a dilucidar· la . 
naturaleza·. juríaica 6Ciel estafo to',. po~ \estudiar' 
imprecisiones de>'Jas>cuales se apoyan 'otros 
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institutos que, si bien tienen incidencia dentro.dél 
campo del derecho intelectual, no poseén 
características de· creación en sus funciones; como 
es el caso de los productores de fonogra~as y 
organismos de radiodifusión. . : .> 

Probablemente, una de las confusi():~:es}en' que 
incurren quienes defienden tale,s/posturas ·está en 
algunas figuras del espectáculo, coiho fos cómicos 
de sketchs o los llamados . cárú:autores (los 
primeros son aquellos rutistas·dé váfiedades que 
crean sus propias.rutinas;. y los segundos los que 
interpretan sus propias co!11posiciories·musicales). 
Sin . embargo; en'. estós/i::asos; 'en· una misma 
persona· •se••· reunen.lás·:dos·~'características: la de 
autor >Y lél de,1 '.artista', intérprete, · y, 
cons.ecuentéil1enté; cada'una:de susactividades 

.• debe '' regiliarse .. por-, 'fos 'ést~tüt~~ jurídicos 
respectivos: .el' derecho de autor.y' elder~cho dél 
artista intérprete. · · · 

Los defensores _de la rama dela'coautoría, además 
de incurrir en las' confusiones ··,.generales, no 
contemplan la estructurajürídiCa delcoautor.•• 

Efectivamente, el·. coautor~e~ .•• un.cf~ador .. que· 
participa con otro.u otros creadorésenla creación 
de una obra, y deéstamanera constituyelafigura 
de la colaboración, que se define dé a.cuerdo con el 
Glosario de derecho de autor y derechos conexos, 
como "una obra creada por dos o más autores en 
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•.. co},a~o1·~pi,Ó,íf·<lir~¿{a_ o·. ali menos·· ~n·· una relación 
.repíp1:oca de)}as/contribuciones; que no pueden 
sepal"arse, :::.ui~~s ;;. de. otras ni· considerarse 
creaciones ií:1depenclientes" . 

. : \·· .·. ·' .···. ,-.. 

Como ejernplo de· lo ai1terior están las canciones, 
en las que pór lo general participan dos autores: el 
de la letra y el de la música, dando así origen a 
una obra musical con letra que, para comunicarse 
al público, requiere la participación de artistas 
intérpretes (músicos ejecutantes y cantantes). 

En dicha ejemplificación se nota con claridad la 
diferencia que existe entre lo que es la autoría en 
colaboración y lo que es la interpretación. Ambas 
figuras, aunque en el caso complementarias, 
tienen un origen diferente y, por ende, su 
tratamiento no es distinto. De tal modo, se 
considera que esa obra musical es única, pero no 
así la interpretación artística, ya que sobre 
aquella puede haber distintas interpretaciones. 

Una posible confusión en los sostenedores de la 
teoría de la colaboración puede estar en el 
tratamiento de una figura que tiene especial 
relevancia en otro tipo ele obras en colaboración: 
el director cinematográfico, a quien ha llegado a 
equiparársele con el director de conjuntos 
orquestales o corales; sin embargo, los casos son 
distintos, ya que el primero es coautor del filme, y 
se contempla dentro ,del derecho de autor, en 
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tanto queal segtlndo. se.le sitúae11 lasiSfemática 
del derecho de losartistas intérpretes .. 

Lascríticasanteriorestiene1~ ttimbién furidm~ento . 
para aqu'eÜos':ciue.·sustentan la.··tesiS de~que· la 
·interpretación··· •artísÜca constituye . una~iobra 
derivada. Villalba y Lipszyc critican está posición 
al seflalai· ··· que "si se le trata de dar · un 
fundamento autoral, el derecho de intérprete 
sufrirá un inipacto anulador" y agregan: ''Si algún 
requisito no se impone a la interpretación para 
que se encuentre protegida, es que sea original y 
novedosa o aporte algún elemento creativo, 
diferente de interpretaciones anteriores". 

Esta posición de los tratadistas citados. se puede 
apreciar ·con claridad, en el artíc1.üo 9~:,' de la ley 
mexicana vigente sob1:e derechos dé autor, que 
trata de fas obras derivádas (entre ellas las 
adaptaciones) y que les otorga tl1tefajurídica en lo 
que tengan de originales. · · 

También en contra de la corriente que considera 
al artista intérprete corno adaptador de la obra 
primigenia está Piola Caselli, quien ha sostenido 
que "la ficción del carácter elaborativo del artista 
ejecutante contradice el principio de que el objeto 
de la protección del derecho de autor sólo puede 
estar constituido por el resultado de una actividad 
creadora de una obra, no ya de la simple 
reproducción (ejecución o representación) de una 
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obra ya exi~te~te y ··de· .. su · fijaCion en un 
instrumento .· mecamco¡ · ... ··· incluso cuando la 
interpretadó~1.seáai;UstiCainente ejecutatja.•·· 

Es hoy. uúi\fersÍll~n.enterécoi1b6i~io qúeJat~sis de 
esta ficción corno cónstruc~iÓ11;~jurídiC:8. debe ser 

. recl1'k.Zadall. . ; · ... · ··· · 

Finalrnente, .. ValL·io deSanctis;sintetiza.la crítica 
a la corriente de la interpretación corno creación, 
al expresai· que "la genialidad de un artista o el 
sello personal y único de su interpretación no 
significa creación y no se confunde con la creación 
literaria y artística, donde la personalidad del 
autor debe manifestarse en un resultado 
ideológico. Cuando una interpretación es 
independiente de la obra interpretada, estamos 
dentro del derecho de autor, y no del defoch() de 
intérprete. No toda creación o actividad intelectual 
es objeto del derecho de autor. · · · · · 

Sólo cuando se concreta en una obra susceptible 
de diversas interpretaciones entra en ese .ámbito 
jurídico específico". 

2) Teorías Laborales 

Quines defienden esta corriente fundamentan sus 
argumentos en el acontecimiento histórico que 
surgiera a principios de este siglo, consistente en 
el despegue tecnológico de la comunicación, que 
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afectó profundamente las condiciones de empleo 
de los músicos trabajadores. En efecto, hasta 
antes de la aparición de la fonografia, de 
radiodifusión y el cinematógrafo, la participación 
del artista en la interpretación de una obra 
constituía un acto efímero; un acto qu~ se 
consumía en tanto se comunicaba en forma 
directa al público, y que quedaba fijado o 
perpetuado en la memoria de quienes habían 
asistido al lugar donde se· efectuaba la 
representación o la ejecución musical~ Bajo ese 
esquema de no permanencia de la interpretación 
artística, la relación que se establecía entre el 
artista intérprete y el empresario se regía 
mediante forma convencional, bien por medio de 
la figura de la prestación de servicios regulada por 
el derecho del trabajo o como un contrato de 
locación regida por los dispositivos del• derecho 
común. 

Con tal antecedente y con la problemática· de . 
desempleo que indica la aparición de latecnolügía · 
en los medios de comunicación ·es úecesario ·por. 
vital, plantear una reivindicación económica para 
aquel artista intérprete desplazado, con lo.· cual 
surge la acción emprendida por la Oficina 
Internacional del Trabajo, a instancias dela Unión 
Internacional de Músicos. 

Dicha posición doctrinal, que se fundamenta en la 
reivindicación económica, ha llegado a tener un 

156 



grado influencia importante en los últimos 
tiempos, mediante una figura jurídica que. busca 
tutelar a gente del espectáculo, como los tensitas, 
boxeadores, futbolistas de soccer o de americano, 
beisbolistas y otros deportistas que practican 
deportes de aceptación popular y que, por ende, 
tienen gran difusión masiva por conducto de los 
nuevos medios de comunicación. 

Esta figura o estatuto es el llamado derecho de 
arena, que ya se encuentra incorporado en 
diversas legislaciones autorales, como la 
brasilefla. 

Efectivamente, la Ley de Brasil sobre derechos de 
Autor, número 5988', de 1973, incluye en su título 
V, referido a los derechos conexos , el citado 
derecho de arena en su capítulo IV, al preceptuar 
en el articulo 100: "La organización a la que 
pertenezca el atleta tendrá derecho a autorizar o 
prohibir la grabación, trasmisión o retransmisión, 
por cualquier clase de medios o procedimientos, 
de una manifestación deportiva pública ccJ11 
entrada de pago. Salvo pacto en contrario, eL20% 
del precio de la autorización se distribuirá, ¡)or 
partes iguales, entre los atletas que tomenparte 
en la manifestación". 

Contra estos alcances legislativos, que pretenden 
dar a este instituto connotaciones autorales o 
paraautorales con el finde ser tutelado dentro del 
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derecho intelectual, Antonio Chaves, coautor con 
Milton Sebastiao Barbosa del proyecto de ley 
sobre el cual se inspiró la actual legislación 
brasileii.a, manifiesta que ese derecho de arena no 
es un derecho de autor, sino otra especie de 
derecho ele la personalidad, como el derecho a la 
propia imagen, importante sin eluda, mas de 
naturaleza esencialmente distinta. 

Más adelante se pregunta si se ampliará el 
concepto de artista intérprete y ejecutante a los 
jugadores de fútbol, béisbol, box, tenis o ajedrez, 
así como a los corredores, nadadores y toreros. Y 
se responde que, sin eluda, la idea es seductora, . 
pero desconcertante y muy peligrosa por la 
amplitud a que da margen, obligando a haceruria 
revisión ele conceptos. 

En nuestra opinión, el derecho ele arena:a;~l.Jé)er 
visto bajo dos enfoques; uno, por lo qúe· l:iace al 
organismo ele radiodifusión titular ele los.'~erec:hos 
ele transmisión, y el otro, por Jo que se refiér~ a los 
atletas o deportistas que participai1 en'.el evento. 

En el primer caso, se trata ele .·~~r:soper~ciones 
comerciales que campean clentrodel derecho ala 
comunicación y que en lo relativo a. la fijación y 
ulterior uso ele la misma, tratan ele acomodarse 
dentro de los derechos. que los~ organismos ele 
radiodifusión tienen reconocidos en la Convención · 
ele Roma de 1961, c6í:1 lo cual provocan la 
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consecuente confusión de conceptos al no tenerse 
presente el contenido delá. emisión. Es decir, si se 
trata delos derechos ' .. de ' transmisión o de 
retrasmisión de 'un<~vento· .. · deportivo, esas 
contrataciones deben estai::J1.lera del 'marco' del 
derecho inteleClU.áJ.:::":<· ~-:·~~_;:, -~;;·_·.: »f>:.:·~.":· · 

Ahora bien; si eLJbt1Únido·d~ ;es'~ trasl11isió11 lo 
constituye .un~ ·}obi·~l y. su consecuente 
interpretación\ k!;tÍsti~a, ·la· . regulación ··legal· · se · · 
ubica en. el .cam¡)o de derecho intelectual por 
cuanto hace a Jas contrataciones de autores y 
artistas intérpretes, de las cuales surge la 
titularidad derivada del organismo · de la 
radiodifusión . para explotar dicha obra e 
interpretac::ión.erí.fonna pública y con propósito de 
lucro. · 

En eLsegundo caso, esto es, en el establecimiento 
de la actividad que realiza el atleta o deportista 
que partici1Ja en el espectáculo deportivo, el 
problema que plantea el · desplazamiento 
tecnológico y que da origen a una remuneración 
adicional, debe contemplarse dentro del derecho 
de trabajo, ya· que esas actividades por . más 
brillantes, diestras o espectaculares que pudieran 
ser, no constituyen interpretaciones artíif1:icas, .. 
dado que no existe la obra por se.(!11t~rpretada : 
como condición sine qua non para )qúe ciiChas · 
actividades pudieran contemplarse en él campo 

· del derecho intelectual. 
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Además ele lo expresado anteriormente y ele lo 
seüalado al establecer las diferencias entre el 
derecho del trabajo y derecho de los artistas 
intérpretes, cabe seflalar que la teoría laboral sólo 
contempla aspectos de carácter económico y hace 
abstracción ele todas aquellas consideraciones de 
índole intelectual, por lo que sus postulados no 
explican la naturaleza jurídica del estatuto en 
estudio. 

3) Teorías Civilistas 

Dentro dé estas corrientes se clasifican.aquellos 
quef un dan la naturaleza del derecho del artista 
igtérp1;ete en las disposiciones que· regulan el 
contráto de locación de servicios, de obra o del 
llamado de empresa, y el ele aquellos partidarios 
de la teoría ele los derechos ele la personalidad. 

·a). Corrientes de la Locación de Servicios, de 
9t>ra o de Empresa 

Esta posición contempla la presentación de 
servicios dentro ele una modalidad del contrato de 
arrendamiento, regulado por las normas del 
derecho civil. En tal sentido, guarda una relación 
estrecha con aquellos defensores ele la teoría 
laboral, pero su diferencia radica en los aspectos · 
de la naturaleza ele esta prestación, la cual para 
unos debe regirse por· el derecho común y para 
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otros• .. dentro de las normas de~echo del 
trabajo. 

En el derecho comparado, Jos ;Mª~eáud, al 
estudiar el sistema jurídico privado.··;rrancés, 
contemplaron esta institución jurídicá:.aL~xpresar 
que "los redactores del Código Civil· rfr~§é!itaron .el . 
arrendamiento de servicios (contrato)de~·tra!Jajo) 
como una variedad del arrendamie1:1:tp:;,~e{ob,ras y , 
de industria( contrato de .... ,,empr:~sa)'.;f]TiEsa 
terminología esta abandonadaJ1,oy:,et1,;,{:!f:leneyaje .· 
jurídico moderno se opone el,áfr~nC!~miento'de 
servicios al arrendamiento.'::de).:obÍ'as'~'.·o'.·:'de· 
industria; el contrato del trfJ.b~Jci; ~ coi1tl'afo de ' 
empresa". 

Ulteriormente, al referirse a estos dos institutos y 
al buscar el criterio de distinción en la ausencia 
de subordinación, los tratadistas franceses 
citados apuntan que "la independencia jurídica en 
la ejecución de la obra caracteriza al contrato de 
empresa: el contratista ejecuta libremente su 
trabajo, permanece bajo la dependencia total de 
su patrono para la ejecución de su tarea... el 
contratista es libre en el modo de ejecución de los 
trabajos. Por lo demás, esa libertad es mayor o 
menos según las profesiones: el médico y el 
abogado no reciben directivas y su independencia 
con respecto a sus clientes es completa''. 
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Finalmente, para co!~ciuir,.aseguran que "entre el 
contrato de empresa y el contrato de trabajo no 
hay a veces sino. una dif ere1icia de .un grado en la 
independencia". · 

En este orden de ideas, cabe trasplantar los 
conceptos generales al caso de la prestación que 
otorgan los artistas intérpretes y pensar que la 
regulación jurídica de la prestación de sus 
servicios debiera contemplarse dentro del derecho 
civil. Sin embargo, éste no es el caso en el sistema 
jurídico mexicano, aunque cabe aclarar que el 
resabio civilista en lo relativo a la figura del 
arrendamiento de servicios se nota claramente en 
los códigos civiles ele 1870 y 1884, criterio que 
llegó a modificarse a raíz ele la Constitución · 
Política ele los Estados Unidos Mexicanos ele 1917. 

A tal efecto, puede verse en primer lugar el título 
décimo del Código Civil ele 1928, que se intitula 
"Del contrato ele prestación ele servicios", y 
específicamente el capítulo 1, que trata del servicio 
doméstico, por jornal, a precio alzado, en que el 
operario sólo pone su trabajo, y del contrato ele 
aprendizaje, los que, ele acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 2605, deberán regirse por la Ley 
Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional. · 

Asimismo, el capítulo II del referido título décimo . 
se consagra a la prestación ele .·servicios 
profesionales, y en el cual tiene relevancia el 
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artículo 2606, el cual estipula que quien presta y 
quien recibe servicios profesionales pueden fijar 
de común acuerdo la retribución debida por ello; 
además, en el párrafo segundo se aclara que 
cuando se trate de profesionistas sindicalizados, 
se observarán las disposiciones contenidas en el 
contrato colectivo de trabajo. O sea, en este 
supuesto, la legislación civil remite la relación 
contractual a las leyes laborales. 

·, 

Por su parte, Trueba Urbina, al exponú;sú teoría 
integral, sostiene que, "el derecho' del frabajo a 
partir del 1º. de mayo ele 1917,,éS el estatuto 
proteccionista y reivindicado!; ,del trabajador, no 
por fuerza expansiva sino · ·por mandato 
constitucional, y que comprende a todo aquel que 
presta un servicio personal a otro mediante una 
remuneración", con lo cual abarca a toda clase de 
trabajadores; a los llamados subordinados y 
dependientes y a los autónomos. 

Luego agrega el afamado tratadista: "Los contratos 
de prestación de servicios del Código·.•· Civil así 
como las relaciones personales entre f~ctore~ y 
dependientes, comisionistas y . comiteri.fe.s'J del· 
Código de Comercio, son contratosd~··frabajo. · 

. -, . ',':,~ ',-... 

La misma Ley Federal delTrabajo; yig~11i:e c:lesde 
abril de 19701 parece contradecfr \esta.: teoda 
integral al incluir. el concepto' de subordinación, 
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cuando define quién es fral:iajador ~n su artícufo 
8º. . . ·. . . 

Finalmente, y por lo que hace a \os ~rtistas 
intérpretes, su prestación de sávieiós)isé.halla 
regulada en el capítulo.· XI .del .i'fífülo/§)exto, · 
referido a los trabajadores especialé.s; queJiemos 
comentado con anterioridad. 

Dentro del esquema del.: sist~hi~;,:\:~Jlli·ídico .·. 
mexicano, cabe concluir que pofcuiir1t$'11ác~ álos 
artistas intérpretes, · .. lá\téori~"·01i·CivÜista:,<del 
arrendamiento o focaciób ')~'dé :d'·:serJi<::iÓs. 
profesionales no .. · er1cuei1tl-a::;,.,,éélb'ié!Ét.:i";er1 : Ja· 
actualidad, toda vez .. ·q~e·:ésaJ1·~1&ciÓn 'co1~'foictúal 
se rige por las diS.posiciones {del fdeí1écho/ del 

. : ' , • .;· ' '~· '', 0.. 'I>. ,:,· '" , • ,·' · •. ·.·· ·: ; 

trabajo. ·· · ··•· 
'•' ·, 

. -.. ¡:.~·.: ·o~l.:;:~··:::;·.<:::·.\_:.~:;· .. "·-~-~/-. "'".···: .. ·': : .... .'/'~-'._".'· __ , .. :~._~:. '., .. ;: .. ,. --~ :-;; ' 
En conclusión,p'odemos· aseverar. que.·las•.críticas 
fo1·muladas. :' cüntFa ·';la~ ··.····.teorías···· labórales que 
pretend~1{JiaÜá1·,:él1. ese estatuto la naturaleza 

'.ju1;ídica '.deL9~i·é,~ho del artista intérprete, son 
; é\Tálidas ¡)'a1'a· la teoría civilista que contempla el 

· · ... ai-rénClarnfohto o la locación de servicios. ·_...-- _,_-._ . ' .. :>::. ,"' ., 

. 4) ,Teoría 4e1 Derecho de la Personalidad 
.:- ~-:-,---- -· 

.Los s.ostenedores de estas teorías, entre ellos · 
Marwitz y Lehman, se basan en el hecho de que el 
artista intérprete,. al realizar su interpretación 
artística, aporta su imagen, su voz y su nombre y 
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que, en tal sentido, tiene u11 derecho erga omnes 
para oponerse. al empleo de . fa 
autorización. 

Evidentemente, dicha·.· postúra<~e: fu11.daffien ta en 
uno de los aspectos de>Jós d~í·éch?s ~de ·la 
personalidad, ya que, coiifonn·e.;a·Ma.Zeaud, éstos 
comprenden, aparte de' los: qué ' se; contemplan 
dentro del derecho de familia y del derecho. al 
trabajo, los derechos a la integridad física y a la 
integridad moral. En estos últimos, precisamente, 
parece fundamentarse esta corriente, ya que 
agrupan el derecho a la imagen, a la libertad de 
expresión y pensamiento, el derecho al honor y el 
derecho al secreto, así como el derecho al nombre. 

Para poder dilucidar si tal corriente efectivamente 
explica la naturaleza jurídica de los derechosdel 
artista intérprete, será preciso hacer un breve 
análisis de esos derechos de la personalidad.· · · . . 

Al respecto, los Mazeaud han s~sf~nido que 
"cuando se estudian los derechos délhcnríbre, se 
trata especialmente de relaciones· ele derecho 
público: se quieren proteger los .. derechos 
esenciales del individuo contra la arbitrariedad 

- - . . -

del Estado; se les llaman con frecuencia derechos 
públicos. Cuando se examinan los derechos dela 
personalidad, se está sin eluda, por lo general, 
frente a los mismos derechos, peor desde el 
ángulo del derecho privado, es decir, de las 
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. ._(_ . . 

relaciones entre partic~lares. Se trata de defender · 
esos derechos. no ya confra la usurpación por la 
autoridad, . sino contra ataques de los 
particúlares". 

Dichas ideas tienen congruencia con .el sistema ·· 
jurídico mexicano, ya que es fácil pe1;catru'se de 
que muchos de los derechos de la personalidad, se 
consagran en nuestra Constitución Política.como. 
Garantías Individuales. Ahora ··· · bieh;. cabe ·. 
preguntarse cuál es elalcancede. estos deJ:'ed1os .·· 
de la personalidad en el campo del·.del·echo delos 
artistas intérpretes, ya que es i~1duda.bir.que . 
estatutos como el derecho a la propia imag~ny el 
nombre están estrechamente vinculados coh'esfa. 
disciplina del derecho intelectual. 

Tales derechos, como los llama Francon, sobre los 
elementos de identificación y de expresión de la 
persona los tutela el derecho ya sea mediante 
sanciones penales como en la difamación o 
calumnia, por medio de reparación económica 
daüos y pe1juicios o mediante retractación 
pública, publicación aclaratoria contra el libeló 
conforme a los dispositivos de la Ley de Imprenta. 

También dentro de estos derechos en~ontramosel 
derecho al nombre, el cual, conforme cciii · 10 
afirmado por Rojina Villegas, co11shtuye , un 
derecho subjetivo de carácter exfrapatdmonial 
esto es, no valorable en dinero, y, pór e!ide, no 
objeto de contratación. El nombre es una facultad 
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jurídica no transmisible hereditariamente. y que 
no figura en el patrimonio del difunto. ''Este 
derecho no depende de la vida de la persona/pues 
el nombre patronímico pertenece a una familia y, . 
por tanto, no está referido exclusivamel1te:a la 
existencia de un individuo". << · 

·:::···.O-:_:.c;·· ,_ ',' 

En este orden de ideas, se entiencl~.·r~ue ·los 
derechos de la personalidad se c6nsiderel1 únidos 
a la .· persona, sean .· intransferibles.··· e 
inembargables. En tal esquema,. es· fácil advertir 
que estos •·derechos · · son·. inherentes a cualquier 
persona. En ese sentido, no constitúyen un 
elemento fundamerital para explicar la naturale.za · 
jurídica.del.·derechodel· artista intérprete. 

El artista inté~·prete, en tanto persona, detenta 
esos derechos como cualquier otro sú. humano; 

·sin embargo, hay aspectos dentro: dé' esas 
facultades que campean dentro de esta disciplina 
jurídica intelectual, pero que se contemplan desde 
otro enfoque. De ahí la teoría de los derechos de la 
personalidad no sea suficiente'.¡)ara explicar la 
naturaleza jurídica del derecho en estudio, amén 
de que tampoco contempla los aspectos 
patrimoniales inherentes al artista intérprete .. · 

5) Teorías sobre el Derecho del Artista 
Intérprete_como un Derecho Nuevo 

Esfas Teorí~~rt1:a.tan de encontrar la naturaleza 
jurídica deLderecho de los artistas intérpretes en 
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nuevas figuras que se aparten de las pos1c1ones 
tradicionalistas, como pudieran ser las laborales y 
civilistas. Parten del impacto tecnológico y 
consideran que el tratamiento que debe darse a los 
derechos de los artistas intérpretes constituye un 
nuevo planteamiento dentro del mundo jurídico, ya 
que en este fenómeno concurren no sólo aspectos 
reivindicativos de orden patrimonial, sino también 
otros aspectos que se acercan a los derechos de la 
personalidad. Claro ejemplo de esta posición lo 
tenemos en Antonio Chaves, en Mouchet y Radaelli 
e incluso en Valerio de Sanctis, quien, luego de 
hacer un análisis concienzudo de las diversas 
corrientes, expresa que "La presentación de orden 
personal del intérprete o del artista ejecutante 
consiste en la realización de una creación de forma 
ya concretizada y completa en sus elementos 
constitutivos", agregando que "el intérprete no es· 
más que un intermediario entre el creador y e.l 
público, en el sentido de que él 1;ealiza el 
pensamiento ya expresado entera y concretamente 
por el autor de la obra". ,, ·' .·. 

'( ·' 

En esta posición, de Sanctis pa.l·ece;[tul:damentar 
toda su teoría, más preocupado':e1~:"ei:Ú:ahiecer una 
diferencia entre el derech9d~_a:úfcli·é.f.el· derecho del 
artista intérprete, que .en J:Íuscar Ja verdadera 
naturaleza de éste último instituto jurídico; de ahí 
se explica que no le dé com1otadones de derecho 
inmaterial. · · ·· 
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Dentro de tales corrientes, la que parece más 
consistente y adecuada es la que sostienen Villalba 
y Lipszyc, tratadistas argentinos quienes coinciden 
en mucho con de Sanctis al considerar que el 
derecho de los intérpretes o ejecutantes tiene 
perfiles propios y originales. 

Para fundamentar tal postura, dichos autores 
indican que ese derecho "dimana de una actividad 
artística que debe ser protegida .. como acto 
inseparable de la actividad personal. La labor de 
un intérprete puede no haber sido nuncá grabada o 
difundida, y no por ello carece de su especial 
naturaleza. Es una actividad profesional que 
requiere de una regulación particular que la defina 
con independencia de la relación de trabajo". Y más 
adelante afirman: "Al mismo tiempo que esa 
actividad artística, tiene la capacidad de 
independizarse de la persona a través de la fijaCión 
y de la radiodifusión o proyección pública.A partir 
ele ese instante puede ser apropiada; vulnera,da o 
desnaturalizada y requiere los medioi 8.ptos para 
su protección, con derecho erga·. 6ilil1es/ donde 
prevalecen las connotacionesdel)dei;echo.·. social 
fuertemente similares a lasdel dere·cho del trabajo, 
en cuanto no sólo tienen capacidad de competir 
con su propia actividad individual, sino en contra 
de su sector profesional". Finalmente concluyen: 
"Por su naturaleza, acorde con las condiciones que 
impone su tutela, es un derecho individual de 
ejercicio y administración colectiva y, por ello, está 
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necesariamente 
profesionales". 

ligado a las entidades 

La posición de J. Ramón Obón Leon coincide en 
gran medida con la que sostienen Villalobos y 
Lipszyc, toda vez que existe un estatuto jllrídico de 
características tan especiales que en r.ealidad 
constituye un derecho nuevo, aunque dependiente 
y subordinado al derecho de autor. ·· 

El derecho del artista intérprete, como un de1·echo 
nuevo, es dependiente y subordinado al derecho de 
autor, en virtud de que no puede concebirse la 
interpretación artística sin una obra preexistente, 
susceptible ele ser interpretada y comunicada de 
forma directa. · 

. - . . 

Como un derecho nuevo, constituido por facultades 
oponibles erga omnes y que enfrenta al sujeto de. 
tutela ante las poderosas fuerzas que manejan la 
comunicación, requiere dispositivos jurídicos que 
valen por la manutención de un justo equilibrio en 
las relaciones convencionales que se producen. 
Dichas relaciones son nuevas relativamente dentro 
del mundo jurídico, ya que datan de la aparición de 
la tecnología de los medios de comunicación a 
principios del presente siglo. 

Su estructura, si bien contempladadenfr~ ·~el 
derecho del •trabajo ·en ·e1 siglo pasado, no/puede 
sistematizarse dentro del derecho laboral,· ya que 
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dejaría fuera aspectos fundamentales relacionados 
con la filosofía del arte, esto es, la estética, campo 
en el que se proyecta la actividad personalísima del 
artista intérprete al realizar la comunicación de la 
obra al público. 

Vinculado estrechamente con la comunicación, el 
derecho del artista intérprete guarda, al igual que 
el derecho de autor, dos características: es 
ecuménico y dinámico. Es ecuménico o universal 
ya que, debido a la compleja difusión de las obras y 
sus interpretaciones, éstas quedan fuera del 
control del artista intérprete, rebasan fácilmente 
las fronteras y llegan a millones de personas en 
todo el orbe. Además, es dinámico porque se 
encuentra estrechamente ligado con los medios de 
comunicación, los cuales, debido al avance 
tecnológico, evolucionan de manera constante. En 
tal sentido, el derecho de los artistas intérpretes y 
el avance tecnológico en la comunicación deben 
marchar juntos, so pena de que las instituciones 
que tutelan esta disciplina· jurídica se vuelvan 
obsoletas y anacrónicas. 

En este orden de ideas, la concepción· jurídica 
individualista y su concepto de persoria; que se 
cifra en la igualdad jurídica sostenida •sólo en 
teoría, no satisface las finalidades de Ju tela del 
derecho de los artistas· intérpre-tes; y~ que.· en la 
realidad de éstos, aquella ig'uáldad que sederiva de 
la premisa de que la voluntad de láspartes es la 
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··suprema ley de los contratos, se ve violentada al 
enfrentarse los económicamente débiles, o sea, los 
artistas intérpretes con .los económicamente 
fuertes, es decir los grandesusuarfos, quienes 
imponen sus condiciones.}'. desnivelas. esa relación 
hasta llevarla·muchasvecés á.hguras francamente 
leoninas. . · ··· · . · 

.. - · .. '- - ' -. 

En tal sentido, el derecl1~ de los ~rtistasintérpretes 
debe encaüzarse dentro del derecho social; .se!Sún 
lo concibe Gustavo Radbruch, esto es, no como un 
derecho especial destinado a las clases bajas de la 
sociedad, sino con un alcance mucho mayor; como 
resultado de una nueva concepción del ·hombre por 
el derecho, de ese hombre sujeto a vínculos 
sociales; del hombre colectivo como base de este 
instituto jurídico. 

Conforme con estas ideas, el jurista y profesor de 
Heidelberg asienta que "la idea central en que el 
derecho social se inspira no es en la idea de la 
igualdad delas personas, sino en la de nivelación 
de las desigualdades que entre ellas existen; la 
igualdad deja de ser así punto de partida del 
derecho, para convertirse en meta o aspiración del 
orden jurídico". 

"Rasgo característico del derecho .social es fo que 
podríamos llamar la .· tende11c.ia . publiCística · del 
derecho privado, la irigereúcia del· deí:echO.público 

' . ~-:' l -~ .;: ' 
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., . 

·en r~lacionésjU1'.Í<:licas 1·es~rvadas hasta ahora' por 
el deí-ec11o pdvado exclusivamente." . 

Finalmente, Radbruch señala que "el campo del 
derecho socia[ aparece delimitado por aquellos 
derechos que aparecen a la cabeza de todos los que 
se refieren a la colectividad: los derechos humanos, 
cuya esencia se cifra precisamente en garantizar la 
libertad exterior del hombre, haciendo posible con 
ello la libertad interior de su conducta moral. Sin 
propiedad no existe libertad; la propiedad es, por 
tanto, un derecho de la personalidad,··· una 
proyección de la personalidad, una expresión de 
ella". 

' ··. .,. · .. 

Conforme a lo expresado; el deréch~ ele los artistas 
intérpretes se encuadra · clentro de , esta.· nueva 
concepción del ho111lJre por' 'el. derecho,. al 
tutelársele bajo un justo equilibrio que tiene como 
meta la igualdad jurídfoapreservada por el orden 
público. De esta forma, se entiende que el sistema 
jurídico mexicano, por cuanto hace a los derechos 
que protegen a los artistas intérpretes, se funde en 
ese derecho social. Para comprobarlo basta la 
lectura de los artículos 1 º., 84 y·· 159. dé 1~ Ley 
Federal del Derecho de Autor vigente, el primero de 
los cuales establece que las disposfoiones 
contenidas en ese cuerpo normativo .son deorden 
público y se repuntan de interés social; elseg;Undo,' 
que los intérpretes y ejecutantes.que participen de 
cualquier forma o por cualquier medio de 
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comunicación al público tendrán derecho a recibir' 
la retribución económica irrenunciable por la· 
utilización pública ele sus interp1~etaciones y 
ejecuciones, y el último, que serán nulos 
cualesquiera actos J?Or los cuales se transmitan o 
afecten derechos patrimoniales de autor, 
intérpretes o ejecutantes, o cuando se estipulen 
condiciones inferiores a las que se11alen como 
mínimas las tarifas que expida· la Sec1;etaría ·ele 
Educación Pública. 

Así pues, concebimos al derecho de los artistas 
intérpretes como un derecho individual intelectual 
contemplado dentro de la estética, con 
características ecuménicas y dinámicas, que regula 
y protege facultades morales y patrimoniales 
específicas, oponibles erga omnes, tuteladas dentro 
del campo del derecho social, según lo concibe 
Gustavo Radbruch. · 

Debido al impacto del avance tecnológico en lo que 
se refiere a los medios .. de comun.icación, su 
ejercicio patrimonial requiere ele la gestión colectiva 
por medio de riaturale~~.súi generis cliferenciaclas 
ele los sindicatos y Otras formas de personas 
morales, ya sean civiles .. , o mercantiles, cuya 
finalidad es proteger el debido uso ele las 
interpretaciones .artísticas, originadas por sus 
titulares primigenios: los artistas intérpretes. 
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6. CONTRATOS COLECTIVOS DEL 
TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE 
LA MÚSICA 

Se entiende por Contrato Colectivo de Trabajo, de 
acuerdo en lo dispuesto en el art. 386, "el 
convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 
de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o 
varios sindicatos de patrones, con.· objeto • de. 
establecer las condiciones según las :cuales debe · 
prestarse el trabajo en üna•o niás empresas o 

:s:abl:ci::::::;:~ • ·• leg~· •• ru1t~r;o~•0• ~~.· ~~~:en· 
desprender las sigliientes coúsi.derad6nes':; 

,: .'. ; o·.•'••,:,;-. ""'•,.,>,<;",LO ... ~ . . ' : . :, >~ ,._ 

a).· Que .. el legisl~dor le atfibtiy&úÍa~ii~fGr~~za de 

convenio. ·. :' :·· •• '.> .· 

. b) .Que lo .. celeb1'an,· 1fo1: parfo'.de .. 1ds•tfa!JEi_i~dores, · 
>.üha o varias organizaci6nessiri(!ic'ales.'.' >·•······· ... · 

' ·.,:· /'.;:-~~'.'.:.~·;·\.·:·.:·:.(,\. "':. , .. " 

c). Que su . finalidad .. es' :ci;f~blé2e'1~{~b'rll1~s 
'· ••• ··~· • j ' 

ge11erales·. -- :··· ·. ·.::·.'.:/.~ "·.·.· 

d) Que su campo .de·. •· ~pli~aci~n será 
necesariamente o url.a · 'empresa · o un 
establecimiento. 

Como resultado de las consideraciones anteriores, 
pueden establecerse las siguientes conclusiones: 
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Que la celebración de un contrato colec.tivci exige; 
como presupuesto indeclinable, que participe un 
sindicato ele trabajadores. En consecueridá los 
trabajadores, por sí mismos; no estÉlnlegitimádos 
para celebrarlo. ·. '>~ .. 
Que sólo estará obligado··.a celeb'i;ailcr·el ·patrón 
que sea titular de uria emp1:es8,'0·~'5~~91~Cirpiento: · 

.. - .. ~ .- .. --·- ·:-::;_._:".:,:·~c-:-:-:···f>º.-,",-~:-',,"" ..... --
, ' ' ,_.: '-·~:·· ·_ ~,~ ·\ '• :··." .. '., 

La •segur1ctá •.. :concl1lsión.~tiebéydila~nffi¡Jürtai1cia 
· · especiaL SL se ténna encllel1fa'lá definición del 
. art: · _:r6 •• 1:especto ·de'.··.· fa: :erríp'resa: "unidad 
ecciriómica de· producción o distribución de bienes 
o servicios" y de establecimiento: "unidad técnica 
que como sucursal, agencia u otra forma 
semejante, sea parte integrante y contribuya a la 
realización de los fines de la empresa", 
necesariamente se advierte que hay patrones que 
no estarán obligados a celebrar contratos 
colectivos de trabajo, por no ser titulares de una 
empresa o de un establecimiento. Es el caso, v. 
gr., del hogar, respecto de los trabajadores 
domés.ticos y, en nuestro concepto,. de · los 
sindicatos. Los sindicatos son patrones, con 
mucha frecuencia, pero no titulares de .una 
empresa, sino organismos creados ; pafa .• ·. el 
estudio, mejoramiento y defensa de Jos i11tereses 
de los agremiados (art. 356), iconcepto 
esencialmente diferente al del art.16i ]Joí·Jo que 
respecto de ellos no se da el. supúestó del art. 
386. .. 
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l. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS 
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

Determinar la naturaleza jurídica de una 
institución constituye en realidad un problema de 
sistemática, esto es, de clasificación. Se trata en 
realidad, de ubicar a esa institución en el lugar 
que se estima le corresponde en el espectro del 
derecho. 

La preocupación por determinar la naturaleza 
jurídica del contrato colectivo ele trabajo 
constituye uno de los temas favoritos ele los 
especialistas. De alguna manera les permite 
radicalizar la separación, que pretenden absoluta, 
entre el derecho civil y el derecho del trabajo. 

Evidentemente el contrato colectivo ele trabajo se 
presta a ello. Sin embargo nosotros creemos que· 
el problema debe ele resolverse con criterio . 
constructivo pensando, sobre todo, en la 
necesidad de acudir a la Teoría general. déL. 
derecho del trabajo que lógicamente 'está 
emparentada con lo que los espec,ialistas 
denominan, un poco clespectivamentt::''"de[ec,ho. 
civil" y que, en realidad, ... integra,'una~cTeóría 
general del derecho. .· '.!: ·.~:J';< . .'{> 

. > \;.:: ::· _: •. ~ ,. ,.·.- -L~-· ~-'.·~ ;::...i .: • 

Es .oportuno. hacer .otraácl~raciÓn:~'~l'pf8biém~de 
determinar. la i1atl.fralezacler co11trato'coleótivo .de 
trabajo ha.sido.amplísimamente explorad() por··los 
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autores de derecho del trabajo y también por los 
civilistas que se encontraronen los códigos civiles 
y en leyes especiales co1í. una institución 
novedosa que desbordaba ·las viejas formas 
contractuales y los .. demás: actos . creadores de 
obligaciones. Ello . d.e~ennina .. que sea 
abundantísima la bibliogi·afia sobre la materia. 

En cierta medid~:~l tema~deLcoi1trato colectivo de 
trabajo es un r~to inqui~fa1~fe: ,: 

Por otra parte en nuestrÓ paístÍ~1n'ari¿, 1llaestra 
de Mario de la Cueva ha reRlizado;l~'I!ex'posieión 
más completa sobre ese tema~ .·Quien' tenga 
verdadera inquietud puede acudir y debe hacerlo 
a los capítulos del segundo tomo en su obi:a, ya 
clásica. Derecho mexicano del trabajo (p. 480 a 
625) donde encontrará todos los antecedentes 
respecto de las teorías civilistas, las intermedias y 
las de derecho social, que se han elaborado. 

En la generalidad de los casos, las relaciones 
laborales ele los músicos se establecen a través de 
contratos colectivos en donde se plantean las 
condiciones básicas de empleo, tales como salarios, 
tiempo en que se ha de prestar el servicio, etc. 
Desde luego que estas condiciones pueden ser 
superadas a través de los. contratos individuales 
que celebre el músico con el empleador. 
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Como hemos dicho, en México, el derecho del 
trabajo está consagrado en el articulo 123 de la 
Constitución, que expresamente seli.ala en su 
párrafo primero que: "toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil..." Así mismo, 
es reglamentaria de este precepto constitucional, 
la Ley Federal del Trabajo, la cual, conforme a su 
artículo 1 º., es . de observancia en toda la 
República Mexicana .. 

Dentro dé ··este cuerpo norniativo~ · e 
independienternénte de aquellos .. •iJrecepfos ··•de 
aplicación general, hay una serié dedisposü::iones 
específicas para el trabajo de los . frabaj~dores 
actores y músicos que se encuadran dentro ·del 
capítulo XI correspondiente al título VI, 'referido a 
los trabajos especiales. 

Particular atenci.ón reviste el artícÚlo 304. de la ley 
laboral que expresamente señala: 

Las disposiciones ele este. capítulo se aplicarán a 
los trabajadores actores y a los músicos que 
actúen en teatros, cines, centros nocturnos o de 
variedades, circo, radio y televisión, salas de 
doblaje y grabación, o en cualquier otro local en 
donde se transmita o fotografíe la imagen del 
actor o del músico o se transmita o ·quede 
grabada la voz o la música cualquiera que sea el 
procedimiento que se use. 
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Este precepto de Ja ley del trabajo contempla 
tanto al . artista .. intérprete que efectúa su 
interpretación en vivo como aquel · cuya 
interpretación sea fijada en un soporte m·aterial, 
llámese cinta magnetofónica, disco en cualquier 
modalidad, película, cinta de video, efo. .. · 

.. ·_ ._ '.· 

Ahora bien, por realizar la interprétadém, · por 
efectuar su trabajo ante las cámaras de .televisión 
o de cine, o bien dentro de un estudio de 

\grabación de música, el músico· o el artista 
intérprete recibe una compensación económica 
que, dentro de la normativa laboral, constituye el 
salario que, dentro de la legislación mexicana, 
queda reglamentado en los artículos 306 a 309 de 
la Ley Federal el Trabajo, independientemente de 
aquellos aplicables en forma general como el 82, 
83, 84 y 85 del citado cuerpo normativo. 
Este salario, que corresponde a la prestació1\del 
servicio,. se regula básicamente dentro< de .·las 
artes del espectáculo, mediante los contfátos 
colectivos, los cuales fijan los•·pl.í~i~os·~\pagar 
por los patronos o los empleadoi:és.'{En'rtal 
sentido, cabe señalar .que··. en _el '/cásg:)Cie Jos 
artistas intérpretes no opera t::l{pfinCipio·. dé "a 
trabajo igual, salario igual", • . .Yi:t qu-e ,eJ)ialafio se 
fija en atención, y. según lo. esta8ié.ce,;~er-a:rtícl11o 
307 de la ley laboral, .a. la.'. categoríá~W~ )as · 
funciones, representacioi1es "o ac-tuacioí{es1 o de 
las de los trabajadores actóres crmú.sicos. ·.· .· . 

. ' ' ·. ;. ! ' " . 
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En México, a través de la Asociación Nacional de 
Actores (ANDA), sindicato nacional, se manejan 
contratos colectivos de trabajo con empresas 
productoras de películas o bien con organismos 
de radiodifusión y compaüías de doblaje. En estos 
contratos se establecen las condiciones de 
empleo: salarios mínimos, jornada máxima, pago 
de horas extra, y en algunos aspectos de 
seguridad social que cubren los patrones a modo 
de prestaciones sociales en cada contrato. De 
estos contratos que contienen condiciones 
mínimas, derivan los contratos individuales de 
trabajo que cada artista celebra con el productor 
o empresario y en los . que, por lo general y 
atendiendo a las características del trabajo a 
prestar o a la fama o prestigio del artista, las 
condiciones de contratación varían sobre todo en 
lo que hace al pago de salarios. 

En lo que hace a los músicos ejecutantes, en el 
Distrito Federal y algunas zonas de la República, 
las relaciones laborales son manejadas por el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Música 
(SUTM). Este sindicato tiene celebrado convenios 
colectivos con organismos de radiodifusión y, en 
el caso de las empresas televisaras, pacta 
condiciones de pago de desplazamiento debido al 
uso de música grabada, lo que ha provocado en 
más de una ocasión conflictos de interpretación 
de las normas contractuales en el sentido de si 
ese pago por desplazamiento constituye . una 
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figura de índole laboral o bien, si dicho pago 
representa una remuneración en concepto de 
regalías por derecho de intérprete. En este último 
caso queda claramente especificado el conflicto 
que puede suscitarse entre ambas disciplinas 
jurídicas y el de poder determinar cual de ellas 
resulta la aplicable. 

Dentro del marco laboral, varios países han 
tratado de resolver esta colisión de conflictos; por 
ejemplo en Australia los acuerdos pactados entre 
artistas e intérpretes de música con productores 
u organismos de radiodifusión prevén el pago de 
una remuneración, por lo general un porcentaje 
sobre el salario original pactado, para que sea 
autorizada la utilización secundaria de las 
interpretaciones grabadas. El pacto para la 
utilización secundaria tiene que ser pactado 
expresamente, de lo contrario se entiende que no 
existe autorización. 

En otros países como Francia, en los contratos 
colectivos existen acuerdos detallados sobre la 
utilización secundaria de las interpretaciones 
fijadas en un soporte material. Lo mismo ocurre 
en Canadá, Inglaterra y Venezuela. 

Los datos aportados a la OIT pór Estados Unidos 
indican que los contratos sobre ;-pelíéula.s y 
televisión, celebrados entre Jos productores y el 
gremio de los actores : ·cinematográficos, 
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concertado en 1989 con vigencia a 1992, 
establece una serie de porcentajes sobre las 
repeticiones o retransmisiones que se efectúen,·. 
bien sea dentro del propio territorio de Estados 
Unidos, bien que las obras incluyendo películas 
cinematográficas o programas de televisión, vayan 
a ser explotadas en el extranjero o en un medio 
distinto del originalmente pactado. 

7. MARCO JURÍDICO APLICABLE A LOS 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

Derecho del trabajo y derecho intelectual están, 
en la institución jurídica que tutela los derechos 
de los artistas intérpretes, definitivamente 
relacionados. Siguiendo con las deliberaciones de 
la reunión tripartita sobre las condiciones .del 
empleo y de trabajo de los artistas iritérpretes · 
(Ginebra 1992), destaca el hecho de··qüe'é1i'.el 
sector de las artes del espectáculo ·.uña de' las 
principales materias de los convenios cóledivos, 
sobre todo desde la llegada de las grabaciones y 
de la teledifusión, ha sido el de la utilización que 
se hace de sus interpretaciones. En teoría, se 
plantean dos problemas: si los artistas intérpretes 
están de acuerdo en que sus interpretaciones se 
utilicen de una forma determinada, y cuánto se 
les ha de pagar por cada una de las veces que den 
su consentimiento. Es este un problema de gran 
importancia financiera. Por consiguiente, los 
derechos de los artistas intérpretes tienen 
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importantísimas consecuencias sobre su · 
remuneración y bienestar económico ... TambiéÍ1 
se ha concedido gran importancia a la necesidad 
de proteger el empleo en la profesiónco11tra las 
amenazas que supone una difusión ilimitada por 
los distintos medios de comunicaCióri . de sus 
interpretaciones. :.-.:; ;'·• 

Así pues, de cómo se establez6~1~~·.d<Ji1aidbnes 
de contratación iniciales con )os~ :ar~i§tas 
intérpretes dependerá en gran medida, que sus 
derechos, vinculados en el ámbito del derecho de 
autor por medio de la conexidad , o afi~idad, · 
tengan vigencia y operatividad plenas eneLruturó. 
Sirva como ejemplo la propia Convención:deRorria 
de 1961. En ella se establece que eLartista 
intérprete tendrá un derecho de op~sición a que 
su interpretación sea utilizá.da en medio distinto 
del no autorizado. (artículo 7).· Sin emfül:rgo, tal 
derecho,,'dejara· de···tei1er operación. cuando el 
artista intérp:ete' haya consentido en que se 
inc.or}Jore' su•áctliá~ióri :eií. .. :una.fijaCión visual o 
áudiovisuar (tfrtículé»J 9).Es decir, la solución a 
estas si túacidn:f s'·se •deriva hada el ámbito de los 
ácüerd()s,'qlíe\se('.establezcan. entre el artista 
intérprete y. ef productor o empresario, acuerdos 
que, por lo general; se.instrumei1tan a través de 
contratos de. prestación de servicios p~ofesfonales~ 

De esta manera, al 'señalarse·· su ori~e~ ~·n . el 
desplazamiento de a actuación en vivo; al estar 

184 



anteriormente regulada su actividad dentro del 
marco del derecho del trabajo y, finalmente, al 
haber sido . la OIT la que planteara a nivel 
internacional, la dramática problemática de los 
actores y músicos desplazados por el avance de la 
tecnología én la comunicación, ha surgido una 
confusión entre el derecho del trabajo el derecho . 
de lcis artistas intérpretes, lo que ha provocado ·. 
que en un momento se desconozcan los líl11ités en· 
ambas disciplinas jurídicas; .O sea, hasta clóríde 
llega una y a partir de dónde comienza la otra:· • ·. 

···. : .·" ' 

Bajo este orden de ideas, debe tenerse presente 
que aunque el estatuto .·jurídico del artista 
intérprete reviste un lJaraJelismo con el derecho 
del trabajo y a pesar· de que ambos constituyen 
ramas del derecho social, bajo los esquemas de 
Radbrúch, y tienen características· cte 
reivindicación, son ramas distintas dentro del 
campo del derecho, pues una y otra tutelan 
intereses jurídicos distintos pese ,a .. que estéri . 

::,::~:::·de 108 artistas inté;~r~g~~~i~'rui~ase 
en el modo de contrataciónjrii2ikl;i'}<~é~sti3..'regula, 
en la mayoría de los cascis;.deBfrü,.déi;!Tifirco del 
derecho del trabajo. Lri'•:fbi;Iliá:··;e'ri?'que · esa 
interpretación va a utiliz~rse/'detáinin·ará, en 
adelante, si la mismai:r>ermane~e ·dentro del 
ámbito laboral, o >bién,'. si · trasciende para · 
contemplarse dentro .del ambito del derecho 
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intelectual. Es decir, si la interpretación es en vivo 
(tal como sucede en una interpretación teatral en 
un espectáculo musical, que puede ser desde un 
baile hasta un concierto), la prestación artística 
del intérprete se agotará en el momento en que la 
realiza. 

Ahora, cuando esa actividad va a ser fijada o 
incorporada en un soporte material o bien, gracias 
a la tecnología, va a trascender del lugar en que se 
está realizando la interpretación en vivo, por 
ejemplo, mediante una transmisión simultánea a 
través de satélite, de tal forma que pueda llegar a 
otro público distinto de aquel al que ha asistido al 
espectáculo, entonces el marco jurídico que debe 
regular esta situación es el derecho intelectual .. 

Dentro del esquema del derecho del trabajo 
muchos países han querido regular ésta situación. 
Sin embargo, hay serias dudas sobre si a· través 
de este estatuto jurídico pueden resolverse todos 
los problemas que la interpretación plailtea; 
habida cuenta de que si bien el rutista intérprete 
es un trabajador, también lo es que las 
condiciones ele empleo, debidas a la muy especial 
característica de esta actividad, no p1.ledei1 
resolverse dentro de la esfera del derecho del 
trabajo tradicional, tratándose de otro :Hp~ '.de 
trabajadores en donde las condiciones de.salarios 
mínimos, la duración y distribución··. de los 
horarios de trabajo, los descansos· obligatorios, 

1 ' • • • 
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disposiciones sobre vacaciones y aguinaldos 
pueden ser fácilmente reguladas. No hay que 
olvidar que una de las características del trabajo 
del artista intérprete lo es la eventualidad, y que 
las condiciones en que presta su servicio son 
totalmente sui generis debido a las necesidades 
que plantea. el · negocio de las artes en el 
espectáculo y en donde, por lo genúal, 'el :artista 
intérprete contrata con diversos empleadcfres .. 

. . 

En la generalidad de Íos casos, hemos dicho, las 
relaciones laborales de los artistas intérpretes se 
establecen a través de contratos colectivos donde 
se plantean las condiciones básicas de empleo, 
tales como salarios, tiempo en que se ha de 
prestar el servicio, etc. Desde luego que estas 
condiciones pueden ser superadas a través de .los 
contratos individuales que celebre el artista 
intérprete con el empleador. 

En México, el derecho del.trabajo estKbó~sagrado 
en el . artículo :~123 .de~·.la qoí1stit\i~i{m}: q'.-le 
expresamente. seftala en .s~ ·párrafo .primero que: 

. "toda persona tien.e . cierécho al· trabajq ·digno y 
socialmente útiL.'~: · · · · ·· · 

. . 

Asimismo, es reglamerít~ia de /este precepto 
constitucional; la Ley Federal del Trabajo; la cual, 
conforme al artículo 1 º;, es de observancia general 
en toda la República mexicana. 
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Dentro de este cuerpo normativo, · e 
independientemente de aquellos preceptos de 
aplicación general, hay una serie.de disposiciones 
específicas para el trabajo de los trabajadores 
actores y músicos que Se' encUadran dentro del 
Capítulo XI correspondiente altítuloVI, referido a 
los trabajos especiales. · · 

Particular atención reviste el :articúlo · 304de la ley 
laboral, que expresamente sef1ala: · · · ', ; . 

- , . "·!.·.· ": • 

"Las disposiciones de este capítulo . se apÜ~árál1 a 
los actores y a los músicos que actúen en teátros, 
cines, centros nocturnos o de variedades, circo, 
radio y televisión, salas de doblaje y grab~ción, º· 
en cualquier otro local donde se trarisnüta. ,o . 
fotografíe la imagen del actor o ,del mílSico' óse 
transmita o quede grabada- la voz ? . __ lajn1~sica 
cualquiera que sea el procedimiento; que se use" .. '• 

Este precepto de la ley del trabaj~ '~ci~templa el 
artista intérprete que efect.úe su inteqxétadó!l en· 
vivo como aquel cuya intei·pretación sea fijada: en 
un soporte material, ·llámese ·cinta magnetofónica, 
disco, película, cinta de video, etcétera. 

Ahora bien, por realizar la interpretación, por 
efectuar su trabajo ante las cámaras de television 
o de cine,. o bien dentro de un estudio de 
grabación de música, el artista intérpreté recibe 
una compensación económica que, dentro .de la 
normativa laboral, constituye el salario .• que, 

188 



dentro de la legislación mexicana, queda 
reglamentado en los artículos 306 a 309 de la Ley 
Federal del Trabajo, independientemente de 
aquellos aplicables en. forma. general como el. 82, 
83, 84 y 85 del citado cuerpo normativo'.:. '.· 

Este salario, que correspondefk/i~~~~sÍaciól1 del 
servicio, se regula básicamenteXderitrC> de las artes 
del espectáculo, mediante los cÓÍfrrat~s·c()l~Ctivos, 
los cuales fijan los mínimósCá>pagáripor los 
patrones o por los empleadores. Eri'<t8.l sentido, 
cabe seüalar que en el caso de'· los artistas 
intérpretes no opera el principio de "a trabajo 
igual, salario igual", ya: que el salario se fija en 
atención, y según lo estábleceel artículo 307 de la 
ley laboral, a la categoría de las funciones, 
representaciones o ac:tuaciones, o de las de los 
trabajadores actores y músicos. ' 

En México, a través de la Asociación Nacional de. 
Actores (ANDA), sindicato nacional, se manejan 
contratos colectivos de trabajo con empresas 
productoras de películas o bien con organismos de 
radiodifusión y compaflías de doblaje. En estos 
contratos se establecen las condiciones de empleo: 
salarios mínimos, jornada máxima, pago de horas. 
extra, y algunos aspectos de seguridad socialque ·. 
cubren los patrones a modo de prestáciones 
sociales en cada contrato. De estos ce coritratos 
colectivos que contienen condicio~es<míniinas, 
derivan los contratos individuales dé trabajó que 
cada artista celebra con el productor o empresario 
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' .. 
y en los que, por lo general y atendiendoa las 
características del trabajo a presta!· cJ a la fama o 
prestigio del artista, las .condiciones .de 
contratación varían sobre todo enlo. que .hace ·al 
pago de los salarios. · 

.. ' . 

En lo que hace a los músicok ejecut.a1~t~s, en el. 
Distrito Federal y algunas zonas de la República, 
las relaciones laborales son manejadas ··por el 
Sindicato Único de Trabajadores ,de la . Música 
(SUTM). Este sindicato tiene celefrado convenios 
colectivos con organismos de radiodifusión y, en el 
caso de las empresas teleyisoras, ·pacta 
condiciones de pago de desplazamiento debido al 
uso de música grabada, lo que ha _provocado erí 
más de una ocasión conflictos de interpretación 
de las normas contractuales en el sentido de si 
ese pago por desplazamiento constituye .una 
figura de índole laboral, o bien, si dicho pago 
representa una remuneración en concepto . de 
regalías por derecho de intérprete. En éste último 
caso queda claramente ejemplificado el conflicto 
que puede suscitarse entre ambas disciplinas .•. 
jurídicas y el poder determinar cual de . ellas 
resulta la aplicable. 

Dentro del marco laboral; varios paÍses\hán 
tratado de resolver esta colisión;de co~flittos;,pÓr 
ejemplo en Australia los acuerdos pac1:8.(los'. entre 
artistas intérpretes con productores :Úorganismos 
de radiodifusión prevén el .. pago .de· una 
remuneración, por lo general U.'n' porcentaje sobre 
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el .. salari? bdgÍ~al Jáka~o,·" para< que · sea 
autorizada . la· .... · .. utilizaCión secundaria: '.de las 
in terpretaciol1es· < grabapél~>'EL .. pado.<para .... la 
utilización .· secündaria ,·tier1é;<que :ser, p'actado 
.expresamente,·.·~de':lo~con}rafio 'se:.e11tie!lde que no 
existe autoÍ"ización. : < :·t,.:~L'/i ,/: <e ·· · 

>-~· '._.; ~:<:': ,_,, ;>:-~,:,,··~::.·º~:,: - -~ ~',~,::··· 

·En otros ···Pélíses··. c?mo:F'ranCÍ~~·;e11:los'.contratos 
colectivos'.· éxistefr•· acti~füos;·,détalládos.·'s°'bre la 

. ·utilizac.ióp··<secundaria\de·;,1a:§};ihterpr~taciones 
·rijada'.s··en· ur1 soporte máteriaL to mismo ocurre 
en Canadá, Inglaterra y \lene.zuela. 

Los datos aportados a la OIT por Estados Unidos 
indican que los contratos sobre películas y 
televisión, celebrados entre los productores y el 
gremio de actores cinematográficos, concertado en 
1989 con vigencia a 1992, establece una serie de 
porcentajes sobre las repeticiones o 
retransmisiones que se efectúen, bien sea der.itro 
del propio territorio de Estados Uúidos, bien que 
las obras (incluidas películas cinematográficas o 
programas de televisión), vayan a ser explotadas 
en el extranjero o en un medio distinto del 
originalmente pactado. 

8. LEY FEDERAL DE DERECHOS DE 
AUTOR 

La Ley Federal del Derecho de Autor presenta un 
sinnúmero de aspectos relevantes, que darían 
motivo a pláticas específicas sobre cada uno de 
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' .. -. , ·: ",. - '. 

ellos ... En esta< ocasión nos ocuparemos de·•· los 
aspecJos generalesfundamentá.les de la Ley, en su 
parte sustantivá, adjetiva y administrativa. · 

- ·,;,. :, .·· ' ' ' .,. ' 

Dicha Ley, es . reglarn:entaria del artículo· 28 
Constitucional, según los artículos uno y dos de 
dicho cuerpo legal, establece que sus disposiciones 
son de orden público y se reputan de interés social, 
tienen por objeto la protección de los derechos que 
la misma establece en beneficio del autor de toda la 
obra intelectual o artística y la salvaguarda del 
acervo cultural de la Nación. · 

Sus disposiciones son de orden público;;'.'de interés 
social y de observancia general.en fodoelterfitorio 
nacional. ·. · · · ·.· · · ·· 

Esta legislación define ·al al.ÚoÍ' como la persona 
que ha creado una ... otjf~ literaria . o artística, 
superando con ello la a~sUrda confusión que en la 
anterior legislación setdaba, al atribuir a las 
personas morales la.calidad de autores. 

r··· .·.,' ... ·, 

La fracción II del~1~ÚJú10 13 reconoce los•derechos 

·~ ~ :;~: .. _·;·:: · .. '_.-: :'1'"' 

,•' ~ ' ' . '~· .:.:.~. '." ; . 

!~l6r1~if~~~e~~~f f~{ !t~~~~ci~~gfiti~~t~e J~ 
. éai'ácter · .. m8ral;. ~ cénrió' dercecho's;'.~, de·.··. carácter 

patrimonial. · · 
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Vt ;.~~~~i~J~~~·.~;,rínativo preSenfu nli]k~~í¡~~ita 
··.·.1egisla#y~~.ql1e.·sus .. predecesores1 .en.vii:;túqfq~/qUe 

· · ·,e,stfoªhlr~(d~j;forma sistemática. las· .. disffosiCi?nés .· .. 
'generales 1 ~\las:· partés' sustantivas·· .. relatiyas, ; a ·. fos 
• defecho~ ~:Ae; autor'' y 'los ,· dereclios'):d~hexos; •.. las 

disposicfones administrativas . rdacionacl,asLcon: la 
autoridaC:Fadministrativa y sus facilltad~s·:y las 
~armas )adjetivas relativas. a ; \prdcedimientos 

iL1ciiCi1ile_15 yaaministrativos. ··.·v·: .. ~Ti. 
<;~':·"' ',.;'.' ~·::;:\( •.:;.·; 

· Corri'o'<J)cidemos observar, nuestra/le~slación en 
.r;ela.~i9~·.a:,.1acreación intelectU~-~f~~JiC'~·¡.~vefa la 
import~tia. que ·el Estado Mexié:an9}Jé, ha dado 

.... liistóri~ap1ente a esa, activid~d;~:·:·tu&ffu}dola y 

··~Ji\t!lif ªº~ ~;· .•. :~~~~~~,ffii]~~~~Rjf~~º 
E~ i6fat~··a~;1~'B~Y.:E~:a:e:i~!f~~~:R~t~~h~.~~J~::,Auior, 
es'•I0,>prÓtecciórí"délo's·•·clere'cfi'os'·'de'•~~toeCie-'toda 
º brá iI1teie.&íJ@6· lif fística.~~:'.~~p;: ~:;';;;~.}ne¡ Y.· •· · ·· < · · · · 

El re~i~~·~d\~i~\~~,iff ~frr1~~!~~~t,f ·¿¡. c~al un 
autor.mamfiesta.el·.des~ó,de.:t.que;isu .• ·. obra sea 
protegida_.pqi.:la/L~y~·.r:éµ~H~p<l9~ !los .. ·_requisitos 
'necesarfos···.a.nte .la Dfréc'Ción"Geñer81.oe· Derechos 
de Autor. :\ ;. ·.· >> ··: <:'.·,' ·· .. · .. '.·.·.·.·.· .. · .. ;.' 

':;;:'. '·'""·'···.·::/. 

Las obra~~hs~eptibles·de'protección son aquellas 
ccmtenidas :en el.enunciado .del artículo 7 de la·. 
misma, clasificadas porrainas: · ;:,,:, 
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.:>-': ' 

l.\. · Litéradas; 
II. Musical, con o sin letra; 

· III. Dramática; 
IV. Danza; 
V. Pictórica o de Dibujo; 
VI. Escultóricas y de Carácter Plástico; 
VII. Caricaturas e Historieta; . ··. 
VIII. Arquitectónica; 
IX. Cinematográfica y demás Obras 

Audiovisuales; .. <> ) . 
X. Programas de Radio y Televisión; 
XI. Programas de Cómputo;<.· • ·· .. · . 
XII. Fotografia; ... ·.··. . · . ·· 
XIII. Obras de Arte aplicado. 9~~(indúyen el 

Diseño Gráfico Textil; y :;.·" · 
XIV. De Compilación,· ;·¡rit~giada: . las 

colecciones de . obras;\: thlés las 
enciclopedias, las antología~/ y de' obras u 
otros elementos como las; hasés de datos, 
siempre que dichas' colecciones, ·•por su 
selección o la disposición de su contenido o 
materiales, constituyi:\.Il. · . una · ··· .. 
intelectual. . :c. 

Las demás obras que . pór . ari.atogía puedan 
considerarse obras· .• literarias . o artísticas se 
incluirán en lá, r~a~ qu~ les ·,sea' más afin a su 
naturaleza. 

. . 

• ... La protección . . . . . derechos que esta Ley 
establece surtirá legítimos . efectos cuando las 
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obras consten por escrito, en grabaciones o en 
cualquier otra forma de objetivación perdurable y · 
que sea susceptible de reproducirse o hacerse del 
conocimiento público por cualquier medio: 

Los sujetos protegidos por la Ley ·Federal ·de 
Derechos de Autor, son en principio, las. personas 
físicas como únicos e insustituibles creadores. 
Seguimos creyendo que solo la persona humana 
es susceptible de crear, porque solo ella puede 
sentir, soüar, tener.ilusión crimo mánifestaciones 
del espíritu. .. · · 

Son sujetos prqtegidó§<p.o;;lá Ley,)ademá.~de;~los .. · 
... autores•· de ... música)y(letras,·'fos/'tradúcto,1·es, 

versionistas, .ad8.ptadói·es .. y todos .. " áqúellós)qúe 
perfeccionan ·la .· .. c)brá,)i:, 'kport~(ló;.:¿_~alguna · 
originalidad, ademas:de quieri.e·~tapoften"actividad ' 
creativa que permita la difÚsióri' de la ph~'aj:Jfil-a su . 
incorporación a la cultura pópular,·(c9.i110 's611 el 
intérprete, ejecutarite1.e1·productor,deJ6iiogramas 
y el organismo de radiodifusión. · ' " ;. > '·: :;::. < 

. ' .;· .. :.: <. ~ ' '. 

Cuando nos referimos al marco jurídico g~neral, 
consideramos· exclusivamente el·.·•á.inbito: autOral 
tanto de la obra como del autor, a~í·como 1 del 
productor de fonogramas, no su sujeción a· las 
Leyes de aplicación general en su carácter tanto 
ele persona física como de persona moral, que es 
bieú . sabido y aceptado- deben ajustarse a su 

· .. estricto cumplimiento. 
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Los derechos de autor se dividen en dos 
categorías: 

l. DERECHOS MORALES 

Se explica como la relación que hay entre el autor 
y si obra, es decir, el derecho que tiene a exigir 
que su nombre aparezca en todas las copias de su 
obra, o que sea mencionado como tal eri todas las 
representaciones o ejecuciones de su Óbra, en ra:s 
emisiones radiales o televisivas o citas que se 
hagan de fragmerítos de sus obras ... 

' ,. 

···. También·esf~ derecho le~permiteal~'au~Ór adélTiás· 
... ·· .. de.mención~·· en sú. óbl:·~ s.ú,Iio~bre, el'de utilizar 

un\ seucl.óni1Tio' .. o ele' aparecer süs', o bxas como 
. '._;> .:· :·· ,:: .... __ :' . ~-;~:· 1 ''-_-;/- .:/::::···'· -:-:·º:: ,'' ·) '. '-,'. -:·;· 

:: .. :· .. : ;_---.;~.' .. <-'"'.-:,·".~-~.- ·_.-.;, ~- ;~·i:: ---=(_' _ _:_': ':_:.:_< -- ~· ··-·.~'._<(' •'• ··; .. -.. _~:,-'' 
------ ::- --~-. "-·-t ' - - - . J.,,_, __ :·::_, ... ,, ' - .". :. ~, -. ~ ,_-;-·.~J- - .. -

··•.••si11.···emb~fa~,.··el'.;·aut6r.l1'o• .• i3()cii§.• .. 6kü~i~f~b··.gsandÓ 
.··.se realiza·, Úí Üca ··.•cie11 Üfica/>Ü teraria<'(j' rutfStiéa ., de 
su ()fü8.; ' . . ., . ' .. ' . . 

El c:le12~ch.o moral se considera unido al autor y es 
ina1ierii3.ble, •.imprescriptible, irrenunciable e 

... il1einbargable. 

2; DERECHOS PATRIMONIALES 

Se basan en el hecho de que todo autor tiene 
derecho a obtener una retribución económica por 
elproducto de su mente, es decir, aquellos que se 
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refieren de una manera mucho más específica al 
uso y explotación pecuniaria de las producciones 
literarias,. científicas o artísticas. Corresponde·. al 
autor el derecho de explotar de manera exclusiva 
sus obras, o de autorizar a otras personas su 
explotación; en cualquier forma de acuerdo a fo 
que sefiale la ley y sin peijuicio de los .. derechos 
morales que ya hemos mencionado.• · 

A diferencia . de lo.s. ·ant~!'fofes, I()s derechos 
patrimoniales pueden, perteiiecer ria : solo a su 
autor, sino. tambiérl'ál·nere'd,éro; oal.adquirente 
de ellos porcualquiertítUIO.·· <. ··. · 

--~" . . . .. :·',: ,,'. ~·:.· : 

Los principéll~s ::,;.,dhégl1~~ • ·económicos o 
patrimoni~les: sór1J~s' sjguie11tes :·. 

- :?.-,~.·.·:·:<;:.:·::.-.~-.\):-· .. :·\_.>---·._\: .. ~·· __ '.:_:.\~· ":. :'.~'.: ,· .· .. 
a) Derecho' de:•Publicaci?n.,Es···lf.tfacultad que 
tienen los; ~Jt6tes yJos com positóres de. imprimir 
o ' autóriz#~·.1~: ünpresión : de ~Üs qbras ' o 
· com posiciorie's, • cól1?el fin: & ·.qué sean.· dis'tribuidas 
o vendi~a{álfü~füic.9.:. .. . ·.. •·. ·:L .. , 

:·'·( :.' .. -.,:::.: .. · ,··t . 

·.•~f~~~~~Br~~,[~~~f~~~f'iÉN~~e~~~~í~~t:e~ 
··.· .. alltorizai~1aiTI}ütiplic~dóii;de·fa~mis~~l'cori/el•.fin· 

. c1e o bt~11er.~ G~11.efidü~ • e¿ófióhliC6~;f.?··>fL.;;;;·/;<. · .... ·· . · 
:_ ~-'.'. :.::~-~-- ":'/,'>.. ·· .. ~\ > '."· ' • é/::;:·'·!:' :· .·:·: ': . .. :-:.;~.~:~,'' : ·:;· ::·: . ",' ·>·. 

c) .. ·Derecho .cl'c~\ej~~~~~~,;b ;~itbdz~r.1~ ~jé6~ción ·.de 
una.o8rm se'áplitágeneráiinente alas .. creaciones ' 
de tipo l11üsical' ·y• éspecíficainentf:!, a las 
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interpretaciones con instrumentos musicales, sin 
voz. Estas ejecuciones pueden hacerse en forma 
directa o en vivo . ante el público o en forma 
indirecta por medio de discos, cassettes, 
transmisiones radiales, etc., y la ley en nuestro 
país, garantiza ru:¿~ufor el derecho a explotar y 
gozar de los Beneficios económicos que se 
obtengan por. l~s'tintél'pretaciones o ejecuciones 
públicas de que sean objeto. 

/· .:>. _-' - .. -
' ' __ , 

d) Derecho. aRepresentar una Obra. La forma en 
que se lleva a cabo la representación de cualquier 
tipo de obra, puede ser directa frente a un público 

. o por medio de procesos técnicos como 
micrófonos, radiodifusión, televisión por cable, 
microondas, satélites, etc., por lo tanto, debe ser 
considerada como representación o escenificación, 
y sus autores e intérpretes tienen el derecho de 
exigir, dentro de la ley, una retribución económica 
por· su realización. Las grabaciones y el uso 
posterior de estas representaciones o ejecuciones 
sólo podrán hacerse con el consentimiento de sus 
autores, intérpretes y ejecutantes por medio del 
pago correspondiente. 

e) Derecho de Exhibición o de Exposición. Es la 
presentación ante el público del original o de la 
reproducción de obras artísticas. Los autores 

... están facultados para realizar personalmente, o 
por terceros, las exhibiciones o exposiciones de su 
obra, obteniendo beneficios económicos. 
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DDerecho de Adaptación. Es cualquier tipo dé 
modificación que se le haga. a una obra ... Estas 
pueden darse como arreglos musicales, 
adaptaciones cinematográficas, teatrales · de 
novelas, traducciones, compeíidios, 
instrumentalizaciones, dramatizaciones;· 
compilaciones, etc., y para realizar c.ualquierade. 
estas modificaciones, es indispensable obtener la 
autorización del autor original. Quien sagá estas 
modificaciones aún teniendo la ~utOfizadón;· .debe 
respetar la reputación y la forma del auto1=. ·• . 

. . 

g) Derecho sobre cualquier otro tipo de Utilización 
pública de una obra. Esto incluye cualquier otro 
método nuevo para explotar las obras de arte, 
como pueden ser las fotocopias, videocassettes, 
transmisiones vía satélite, televisión por cable, 
Internet, etc. 

h) Derecho de Sucesión. Implica que los derechos 
patrimoniales pueden ser transmitidos por 
cualquier medio legal. 

3. VIGENCIAS 

Los Derechos Patrimonialestienenla~ siguientes 
vigencias: 

Durante toda:lavidadeL'al.ltor.·.y,:~')artir de su·~ 
inuerte, 75 anos más:\ Cuando i la ~obra le 
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".;'''f)..···,·., 
:-.\~, \, -, ' ;',:3: :'. /~-> 

. < .:· ·':· .-... :· ~.;: <·;· :'.!·;- ·:'·;>:::', i ·;-, ·:·:: .;,-:~ •.. ~;.- ...... : ; ·~ .. : 
.-. ' - ..... ' :({~:;:}>:~~~·\; '}~~\,'.' '" -

pertenez~a ·ª varios c?aut'oi:e~c:he>s:<7sc'años se. 
contai·an a partir de la muerte d~hi1ün;•6 db~lÍos . 

.' ·. . . '. : .. _. ·,·_,.· - '.-:·.'..;.;·!_~~)_'._i¡}·'-~:: .. '.J}(~{:'.·)·'.(~'' .. ,- ), .· 

7 5 años después dediyl.llg~~§~:i;'.i ,:f,;:{?,\~·;:···.-,t·•· 

a) Las obras pÓstu~a~,.,c·~i~mp're/ y':'bu~11do •fa . 
divulgación se realice denti~o del perfoéió' de los 7 5 .·.· 
años posteriores alamuerte del autor. ·· · .· 

b) Las obras~ hechas al~ serviciooficial áe la ... 
FecleraC::ióh;· las··· eritidades federativas o·;;, los · 
municipios'. ·< / 
Si el titular del derecho patrimonial disÚ11tb del 
autor muere sin herederos la f~cülJ~d.ge'éxplotar · 
o autorizar la explotació~> ·.d~;,,r:)a/:<opra· · 
corresponderá al autór, · i a. raita.:·j:élé·H~ste, 
corresponderá al Estad()' jp~f':«:·~~pfüf9t9.? del . 
Instituto Nacional del D~reWó~~A§~~~~t~i;<9.t1i~11 · 
respetará los derechos adquiridós·po1\fércérc»s·con. 
anterioridad. ·. · ·. ;··.'\ ·{·.··,,;:\:·>.~LC ·~. 
Cuando lleguen.:· :a: ..• :su\~Jérminó ,,:'los;·<plazos 
anteriores, la obraj)asar:á:alciorrihíio pÚ.lJÍicó .. ·· 

:::'·-'.''. ·. <-·-: '::>_-'t,' ,\; ;¡·. 

División d~:clª~ .· o,p1:~s :.,'~te,bdi~i1d~ 
criterios: 

1; Segú'.n. su AÜtcfr. ·· 
, " . . ''· 

·• Co11ocido::8o~tienen la menc1on del nombre, 
·signo.o.firma qüe.identifican·ru autor. 
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• Anónimas: No se menciona el nombre, o lo que 
la identifique, ya sea por gusto del mismo autor o 
porque es imposible hacerlo. 

• Seudóninias: Las divulgadas con un nombre, 
signo o firmEt que ria es el verdadero deLautor. 
pero qlie lo•identifica . 

. 2. Según su Comunicación. 

• Divulgadas: Las que hari sido hechas del 
conocimiento público por pril1lér8.vez, ya sea total 
o parcialmente. · · 

'' ' 

• Inéditas: Las que no se han dadó· a ~ori~~er o 
no han sido divulgadas. .· 

• Publicadas: Las qué han sido editadas o qÚe se 
han puesto a disposición' del' público 'por medio de 
cualquier almacerrnmiento en medioselectrónicos. 

3. Según su Origen; 

• · Primigeni.as: So13'1~sobréls .C1ue,<rué~o11··¿r~~das . 
. . de origen; es: decfr, sin fomar.·gofilo~:hasE(,alguna 
preexistente. , • ·. • • f -. J•c \ ;~ : ;.:·; ··· 

. ' ' ,, ., ' '· . . ·-~1 .• '' '·>, .. ·: .. : ·'.···, .. -...... .·,·.~>·... .,.,, . 
. .,,· ~··.·, :· . 

..... Deriva~as:·' t~g que· resl.lÜan :deúri~·ad~Pt.ación; 
traducdÓi1 'u:•otra fránsforriiaeió~ de· una Obra 
p~imige.nfa. · · · · · 
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- . - -

4. S~gún · 1¿8 Creadores. 

• 1nctividua1es: son aqueu~s creadaspor una sola 
persona.· 

• ;De· Cól~bór~ciÓn: Son las jreali~adasp_Q¡· varios 
autores. ' ·.·; ' . '''· :;·.:· > 

'• .·. -.·:.>, ·." .· .. ~.:.·.:·.::·.·, ' , .. -. <"··•,·,:·--:· - :: 
- •·' ··---~·~ .::_: '-'.· ... -~:~.'~·::} :; :: 

•. Colectivás::·:creaCias :;;por.'·iniciátlva<"°cie········una 
persona ·fisica/o: IT¡ora(:que·,·1~~·:cüvulgazy•. pública 
bajo su noíhbre, pero en donde reaI!11ente existen 
varios autores que forman un todo invisible, y 
forman ún conjunto con los mismos derechos 
para cada una de sus partes. 

4. LA PROTECCIÓN AL DERECHO DE AUTOR 

Para que una obra pueda ser protegida, debe 
reunir los siguientes requisitos: Objetivación 
Perdurable y Originalidad. Es decir, que consten 
por escrito, en grabaciones o en cualquier otra 
forma de objetivación perdurable . y que sea 
susceptible. de . reprodu~irse. ·•o·.·. hacerse del 

.·conocimiento público porcú8.Iqíii~r.•1med!o. Por 
ejemplo, no .se puede.:iJr.oi~g~rhin~:~Fa'tición que 
existe sólo. en l.a menté, deJ.;~uWri''.:~',:u~~·::fig\ira del· 
hielo, que.·no tiéné'pel-CiurabiHdag: pci'rioTfa1;}:Jarte, 

o. o ,·- --_ • -· -,-·. :·0-·.-.--¡·--:~·;-,-~·J:~;'¡'"•·c:;;--~-"{,-~;:;·;:::.'-, -,~~--;::;-,· ":.'·.._'Jj",·'''-,•'//.·:· :·_ • ' 

la ongmahdad cons1ste.en'-que':la',:obr~-no debe 
haber sido ·copiada: ·de'2otra ya) preexistente .... La 
determinación de ia'orfvüélÍidad;' c'é>I+esponde a 
los . dictal11inadóres . que·. 'laboran en la .Dirécdóri 
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. -:, ... · ·- ·. 
. . ; ,. . , " . ' 

General del Derecho de A~foi-,· y en su. caso a los 
' . ·,· .· ·.·· . 

jueces. 

Todas las obras que se ¡Jubliqueri y·: qu~ son 
protegidas por la ley, dében'o~tel1tá.i'i{ \~>· 

- > ·::· ·.··'' 

• · La expresión "Derechos Re~~f~ac16~,,j·:'.·§ ·su· .. 
abreviatura "D.R." .seguidadel:simbol,od>>< 
• El nombre . completo y:~d,ogíicilio'¡;_del}titül,ar del 
derecho de autor y .el'>Elña::·de:'::sú;:/·.piímera 
publicación. .·.··.· ....... ··· <' :.;1 :'" •..•. :·<·t . 
• Estas menciones··· deben aparéce1~ ·e'fí•;:;Iugár 
visible. · . · ·. 

• Si se omiten estos requisitos, no quiere decir que 
se hayan perdido los derechos de autor, pero el 
responsable debe afrontar las sanciones que diga la 
ley. 

5. REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE 
AUTOR 

El Registro Público del Derecho de Autor tiene por 
objeto garantizar la seguridad jurídica de los 
autores; de los titulares de los derechos conexos y 
de los titulares de los derechos patrimoniales 
respectivos y sus causahabientes así como dar una 
adecuada publicidad a las obras, actos y 
documentos a través de su inscripción. 

' ' ~ 
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Las . Obras• titerm;~~ •y artfitca¡i·)' ibs • ~erechos ·. 
conéxos'quéd.arán prot~gidos•.aí.mcúa1i:do.110 •sean 
registrados. · · . ' :;"; · 

Eli ··.el :.R~gist~d cPÚbliC,o ~ d~l :b~re211~:.,:á·~: :~utÓr .. se · ·. · 
J.Joctráilillscribfr:; :<'····.··· ,·. > v· :·L.:· .. :;}}· 
I. .Las• 0~1·ás·•Hte;ari~~'.;o;~i·ti~Üc~·s>41e ·P·~~~enten·. 

sus autores:< ··· · · · < · • .: · 
II. ·Los col11pehdios, ·. a~1'.e'g1os;> traducci~nes, 
adaptaciories u otrasversiones de obras literarias o 
artísticas, aun cuando . no se. compruebe la 
autorización concedida por el titular del derecho 
patrimonial para divulgarla. . . 
Esta inscripción no faculta para publicar o·U.sar en 
forma alguna la obra registrada, a menos de que se . · 
acredite la autorización correspondiente;· .Este 
hecho se hará constar tanto en la inscripdón como 
en las certificaciones que se expidan; ··,. <; .. ~ . 
III. Las escrituras y estatutos de: las'<divérsas 

sociedades de gestión colectiva f lá.s q~e los 
reforman o modifiquen; .· : ;.<.; .· 

IV. Los pactos o convenios que celebr'eri' las 
sociedades mexicanas de gestión 'é~CÍleétiva con. 
las sociedades extrru~ eras; ·: · . ~ ·.·,:~·:: ... :,.:;-.. ;:;»":;~_:·~·.«~:' .';_· · 

V. Los actos, convenios o. contra~<:>.S. •qu~>.en 
cualquier forma confieran, .'.;inó~ifiqüen, 

· trEmsmitan, · graven o · extingarí{;d~rechos 
.patrimoniales; .. , ,·: ... .,·, 

VI. -Los convenios 'O 'contratos .'relaÚvos a · 1os 
derechos conexos; 
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.·.; . ·. 

VII. Los pod~res ;torg~dos .para gestionar ante el 
Instituto, cuando la represeritaciónconferida 

. aoarque todos .los. asuntos que el mandante 
·hayade tramitar ante él;··: ··.·/'1{·;:;>i <i ..... 

· VIIL tos mandatos que.·otorguen'•lo,~}ni,~m~ro,.s·•de 
las sociedades·• de gestiónjcólec_tiya).ifavor de 

IX. 

X. 

éstas; · .· ·•.• :/ ·. H'!~' }:'.:'.~~;7:'.~:{f'·~;: .. ·;·-······· ·•· 
Los convenios o contratos de· interpretación o 
ejecución que celebren los artistas ·intérpretes 
o ejecutantes, y 
Las características gráficas y distintivas de 
obras. 

6. INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE 
AUTOR 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor., será la 
autoridad administrativa en materia de derechos 
de autor y derechos conexos: Se crea como un 
órgano desconcentrado . de la 8:ecretaría de 
Educación Pública y es ~l .resp9nsabk . de· la 
aplicación de la Ley en lós téfmÚ.1os·.&ei·ardculo 2º. 
De la misma. "-' •:'...,···>·': ... ·•/:• ·:·., 

',;(;;,';{~:>>. ,-; ····;- t ;~·;,.'..~· ·~¡.;¡·:'·_:~;;-,' •. . 

Las principaleáfunciones dérlri~fitÜf~.~e~áh: 
.; :~:.:;;-·.>~: ,.,._;··~- .:\ }:':'.{~:{~;· ;:~~·,,;;,:: ', ~:·._· .. ; . 

. . • · ... Proteger y:Jo131entár,·.e1:cl~1~~-c~C>·ae·'a,\ifor; ; . 
• ·Promover.' la·•, creaéiÓri.·' efe;•: o bras'••1Úerarias y 
.·artístic~s)• ',. 2<; ::~ " ... /.'· '.:: >:+· ·: : ... :•·. 
• Llevaf\~1 kégistro.F1frblico.d~II)~réchcYde Autor;· 
• Mantener actualizado .su E1.éervo hi~tórico, y; 

,·:,·« 
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• Promover la cooperac10n internacional y el 
intercambio con instituciones. 'encargadas del 
registro y protección del derecho de autor y 
derechos conexos en otros países. 

El Instituto contará con facultades para realizar 
investigaciones respecto de presuntas infracciones 
administrativas; solicitar a las autoridades 
competentes la práctica de visitas de inspección; 
ordenar y ejecutar los actos provisionales para 
prevenir o terminar con la violación al derecho de 
autor y derechos conexos e imponer las sanciones 
administrativas que sean procedentes; las 
facultades descritas se confieren al Instituto sin 
perjuicio de las demás · que le corresponden 
conforme a la Ley y. enlos términos del eventual 
reglamento y demás disposiciones aplicables. 

' ·,.·. :::.-

Como unidad admini¿tr~tiva, el Instituto estará a 
cargo de un DirectorGenel"aLque será nombrado 
y removido por el Ejecutivo Federal, por conducto 
del Secretario de Edl_lcación Pública, c011 las 
facultades previstas'. en la Ley, en· su eventual 
reglamento y demás disposiciones aplicables~ · · 

' . ,-....... ,_ '.·: ·--.·,,\:•::.··:·,··-;." :·,· 

El .Instituto'.contai:á· cotifacultades.~aii;1;Óp~l1er 
a usu,arios y titulares en conflicto, tarifas paj-a·.el 
pago de derechos por las· diversas ufüizaciones de 
obras con fines de lucro. Al efecto,~ el Instituto 
tomará en consideración los usos y costümbres en' 
él ramo de que se. trate y las tarifas. aplicables • en 
otros países por el mismo concepto. Las tarifas 
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propuestas por el Instituto deberán publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación. 

7. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de propiedad intelectual son los 
derechos conferidos a las personas sobre las 
creaciones de su mente. Suelen dar al creador un 
derecho exclusivo sobre la utilización de su obra 
por un plazo determinado. 

Habitualmente, los derechos .··dé pfc)piedad· 
intelectual sé dividen' en dos sectm:'es pii!ldp'áles: 

. _;;:;::. , ·.··r.,":._~··.~ .~:.~:~;,.(i"':::~t;:~, .. 

a) · .. Derecho d.e·, ªl1tO,!-:i ·y·· ;ªer~§F9~J,t~()ri, .. él 
reladonados. Como•• ya. se.,:ha:rrienfionádo,. los 
derechos de los autores/cié.;ohras.literá~ias y 

· artísticas (por ejenir10;:1ibrRs:y 9emas obras 
escritas, composiciones.~111?~icáles,· •pinturas, 
esculturas, programas de cómputo y películas 
cinematográficas) . están prOtegidos por el 
derecho de autor~ También están protegidos por 
el derecho de auto1~ y los derechos con él 
relacionados (denominados a veces derechos 
conexos) os derechos de los artistas intérpretes 
o ejecutantes (actores, cantantes y músicos), 
los productores de fonogramas (grbaciones de 
sonido) y os organismos de radiodifusión. El 
principal objetivo social de la protección del 
derecho de autor y los derechos conexos es 
fomentar y recompensar la labor creativa. 
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' ' ··:- « ··'.· •, :, ' 

' . - . . 

. '-~ ·.. .: -. . : '<-_ - .. <··:··:... - .. . . 

b) . Propiedad Industrial. .· Conviene; dividir la 
propiedad industrial. eiúios esferas piincipales: 

. ,--

Una. de.·· ella~ sf ~aracterlza porJa protécción de 
signos distintivos], en· particular. marc~sd~: fábrica 
o. de comercio (que : distinguen. los bie11es o 
servicios. ele una. · e~presa de ·.·. los • d~ otras 
empresas) . e indicaciones geográficas·. (que 
identifican un producto como origi11ario de un 
lugar cuando una determinada cajacfei,fr~tica del . 
producto es imputable fundamentalfüepte a su 
origen geográfico). La protección de: ~sos: signos 
distintivos tiene por finalidad •. eshl.11ular· "y' 
garantizar una competencia leal y próteger a;lbs 
consumidores, haciendo que puedan 'de'gii_, .. con .. 
conocimiento de causa entre diversos prÓductos o 
serv1c10s. La protección ··. püede. .i durar 
indefinidamente, siempre que el sigJ19e1ú:ue'stión · 
siga siendo distintivo. , ')::::·::·~ .. : j · 

~:<;~. />·-,· 

Otros tipos de propiedad hidllstri~ '(~~'tWot'egen 
fundamentalmente· pará. estiriiu1EU-1a>}rinováción, 
la invención y la crea~ión¡de:J.~i::fí(>~9gía~·::A. esta 
categoría pertenecen <léJ. ·,i11veh~i64~·~{f (protegidas 
por patentes),·· los dibujós·y:ffiadetos :il1dusb:iaies y 
los secretos comerci~les.> : ';;'/i ;:<.;·.;";'.\,'·~···· 

El objetivo .. sociaL·el,br8tegé1~J<JéPt;~~~it~~Os ae···1as 
inversiones.•en, el\desarr()llo c:le ·!luev'a\ t~cnología, 
con el· fin. de 'qü.ehayainéentivos:y.•ihediós •para 
financiar. las aCti\Tidades de . investigé).CÍÓn y 
desarrollo · ~:~ 
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Unrégimen de propiedad intelectual efectivo débe .· 
también facilitar la transferencia de tecnología en 
forma· de inversiones extranjeras directas, 
empresas: conjuntas y concesión de licencias. La 
pratécción· ,suele· .. ·•·.•prestarse·.·.por .un· 'Plazo · 
determinado (habitualmente.·20 años erifol.casO·de •· 
las patentes). . . '> ·· , '\.~::"; . , .. , , , 

' ' • •• < '· ': ; .,· •• ~-:{,· • • .-~:··;:;· •• ' 

.. si . bi~ri l~~ ~bj etivo~. socihl~'s fu1icl~~rif~1Üde la 
protección de 18. propi<~dad intelectual : son los 
indicados supra, cabe también señalar que los 
derechos exclusivos conferidos están por lo, . 
general sujetos a una serie de limitaciones y 
excepciones encaminadas a establecer el 
equilibrio requerido entre los legítimos intereses 
de los titulares delos derechos y de los usuarios. 

9. LEY FEDERAL DE RADIO y 
TELEVISIÓN 

l. ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 

Los organismos de radiodifusión, como entidades 
concesionadas o permisionadas del Gobierno 
Federal, se encuentran reguladas por la 
legislación en materia de telecomunicaciones, por 
esto, la Ley los define, para efectos de la misma, 
como la entidad concesionad~ . o permisionada · 
capaz de emitir señales. sonoras, vis_uales o 
ambas, susceptibles .dépercepción; por parte de 
una pluralidad de sujetos receptores. Esta 
definición se circunscribe exclusivamente al 
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campo de los derechos .de 
conexos. 

De acuerdo con . . .· . • .· Ley, ':. organismos. de:· 
radiodifusión tendran,:>C. coiTio.,:;,'i.clere:chos 
patrimoniales, las facúlt~4es··,;de>·.autoriiar .· o . 
prohibir, respecto.·. dg_;lsl.ls : <énÜsioi-Íe·s·,• Ja 
retransmisión, . la".-. trfili~misiÓh· Fdiferida, · ..•• .la · 
distribución simultáneaio?diférida;>pür'cable () 
cualquier otro• sisteffia;ji::fi]aciól-is(Jbr~\i11.a·base · 
material, la reprodlicdó11''(lehla~· fijáci911es, y·· 1a · 
comunicación . públic·á:i;· p§rf;i;s11aJqufon.:1nedio •. y 
forma con fines de hicró~.··'• ·· · ·¡;•,.. ~;.,;.:... ·· 

A los organismos de •• radi()·ciifusiól1· se lesc~ncede · 
también el derecho de Cüciificfil sus imágenes de 
manera que sólo seai1' recibidas por ul.1 grupo. de 
personas previalriente'. habilitadas··. por el. propio 
organismo de radiodifusión, mediante la 
utilización de los. medios ·.técnicos nece8arios al 
efecto. Debido· á 18. importancia del feriórnéno 
relativo al robo de señales de satélite•; ~:~nivel 
doméstico y comercial, se establece qué ).deberá 
pagar daños y perjuicios la persoriá ,que ; sin Ja 
autorización del distribuidor. legítimo:•deJ~;se.ñal 
descifre una señal de satélite codifi~ada'portadora 
de programas, la reciba y distribÜya~:;~Üando 
hubiese sido descifrada ilícitrunente, o.participe o 
coadyuve en la fabricación, impórtación, venta, 
arrendamiento o.realización de cualquier acto que 
permita contar con un di~positivo. o sistema que 
sea de ayuda primordial para descifrarla. 
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Los derechos de los organismos de radiodifusión 
tendrán una vigencia de 25 rui.os a partir de la 
primera em1s10n o transmisión original del 
programa. Es preciso resaltar que en este caso se 
concede una protección superior a la prevista por 
la Convención e Roma, que prevé para}!sta Clase 
de derechos una vigencia de 20 ali.os. <. > · ·. · · 
EmiSiÓn o transmisión es .la col11Kl1·i¿·~Ji~n·de 

-.·. dbr8.s osonidos·con imágenes-por.m~dio·d'e.'ómlas 
rad!oeléctricas, por· cable, · fibfo c)J:>ticá(i; 11\ otros 
procedimientos similares;'.'rrambie~, sé~'cC>nsidera 
como el envío ·de señaies::de'sde?\uh'a·Wésfación 
terrestre hacia un·'satelite'qlle:_p·o~t~'fihrménte las 
difundirá. . )'. • jr,t1'}' ,·· >:. 

;··' '· ; ' . . : . ~; ''.·" .... ··<:;:;~:\ 

Retransmisión. es la ellii~ióh ~ifu'q1~fu{~i;;.p()~ un 
organismo··de radiodiflision d~'Ül1a\eITiisÍón'e ·otro 
organismodc; radiod,ifusiÓn.··· .<:•-',: .< •. ·. ~ ·.·· 
Grabación·.· efimera'.es·•1a réalizac1a'p()Fórganismos 
de radiodifusión, cuandoporfa.Zones'técnicas o 
de horario y para el efecto 'de una sola emisión 
posterior, tie11e que grabar o ftjar la imagen, el 
sonido o ambos anticipadamente en sus estudios, 
de selecciones rnusicales o partes' de ellas, 
trabajos, conferencias o estudios científicos, obras 
literarias, dramáticas, coreográficas, dramático 
musicales, progrrunas completos y, en general, 
cualquier obra apta para ser difundida. 
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Una vez definidos estos términos, mencionaremos 
los derechos de éstas de autorizar o prohibir 
respecto de sus emisiones: 

• La retransmisión; 
• La transmisión diferida; 
• La distribución simultánea o diferida, por cable 
o cualquier otro sistema; · 
• La fijación sobre una base materia1; .. 
• La reproducción de las fijacioneá¡'y;\ ·· 
• La comunicación pública por cüálquier. otro 
medio y forma con fines de hiero;. ··• .. · :··· ·· •· 

: :J· · . .-· /·." - ..,,.,, .. 
Debe pagar daños y pe~j~ido's l~'.p~rso11.a'que sin 
autorización ·del. distribuidor·· legítimo··· de· la '.señal 
realice 1() siguiénte: : .. · ·' ··. ·· ' · 

·a) ·P~scifr~ ~n~ .sénal .ele .. ·s~télite :códific~daque 
<porte l.lri'p1'ogrfilná. · · 

b) Redba•.y ,distribuya una señal de satélite 
codificada que parte ·de un programa y que 
hubiese sido descifrada ilícitamente. 

· c) Participe en la fabricación, importación, venta,. 
arrendamiento o realización de cualquier acto que 
permita contar con un dispositivo o sistema que. 
sea de ayuda primordial para descifrar una señal ·.· 
de satélite codificada que porte un programa;. 

d) El usuari~ final de buena fe no está obliga.clo al 
pago de daños y.1)e1juicios pos la utilizacióíf de 
séñales de'• satélite codifica~as ·portadoras de 
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. . . 

programas, si 'es que no persigue fines .de ·lucro · 
con ellas 

Los derechos de este apartado tienen vigericia de 
25 aii.os a partir de la primera emisión o 
transmisión original del programa. 

10. EL FONOGRAMA 

l. CONCEPTO 

Fonograma es toda fijación, exclusivamente sonora, 
de los sonidos de una interpretación; ejecución o 
de otros sonidos, o de representaciones digitales de · 
los mismos. · · · 

Aun cuando es Ja obrarimsicaI la materia prima 
del fonograma, . ..es . necesario estudiar 
detenidamente el proceso. de realización del mismo 
para tener cabal conciencia de lo que significa el 
propio fonograma y los derechos que contiene. 
En términos generales, la obra como creación del· 
espíritu del hombre tiene como destino natural su 
difusión. No es moralmente permisible que una 
obra artística quede en la esfera de dominio del 
autor y en su sola área del conocimiento; desde el 
momento de su creacion, la obraestá moréllmenté 
destinada a la cultura de la comunidad. EFautor 
legítimamente podrá·. exigir el. reconoci!Il.iento y·fos 
frutos económicos derivados dé.sü.obra,.perorioes 
permisible que limite. su clifÜsión . aun cuando 
tuviere derecho de .. oposición. como lo establecen 
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algunas legislaciones en casos expresamente 
establecidos. No obstante, .las legislaciones también 
de manera expresa o tácita establecen la necesidad 
de difundir la obra en .. beneficio de la comunidad, 
como en nuestra legislación del Derecho de Autor 
lo establece su artícu10·147 al declarar que "Se 
considera de utilidad pública la. publicación de 
obras literarias o aáísticas necesarias para el 
adelanto de la C:ie!lda,)a cültUra y la educación 
nacionales. 

Cuando no sea•. po~·ibie·.,:61Jtei1~r:.~el.·.~ons~d.ti~iento 
del titular. de •. ·' lo~·/.~.cier'eóhos>:. patrimoniaies 
correspon~iénte~, ;·y/:111eciia11te.d eL:·pag? de .. una· 
remuneración compeíisatoria,.·el·· Ejecutivo .... Federal, 
por conducto de 'la S~C:retaría de. Educación 
Pública, de oficio ,o a petición .d~ parte;>pOdrá 
autorizar la. public8.ciól1 o tradücCión rrü~iiCióriada. 
Lo anterior será ·sin perjuido de Jos ,T;~tados 
Internacionales sobre derec~os .. de'aU.tdry.deréchos . 
conexos suscritos y aprobado•s por .. M~xic~'!: : . · • · 

Por lo tanto, · el ie@,~~ti,;~illf ~~jéé~hs~erie 
también la tesis·.·.de que .·1a>obra'.riatU'raimente está 
destinada a . su difusi?~· para\: el 'fcillo~imi~nt~ cfol 
público y su incÓrpoÍ:atiól1iaif[Ceryd:cufo.l1:ai de la 
comunidad.·· > • .. · .. > ·::,??.1{;~·;~¡f<~C'.(·;;;:::>i:• · 

::-<··>--· <·;·, '-~:: "·<1:·:·~::;:'.r~.:~~:.::,~y,, 

¿Porqué sost~n~ní6.s.·~ij~--''e¡":·~~súilofoora1 .. de la 
obra es su · incorporacióif, Í:r1a cultura popular ... ? 
Consideramos que, auri ieconodendo el genio 
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creador del hombre, su sensibilidad, su talento .·.· 
creativo y su ilimitada imaginación, si no existiera 
un medio ambiente que le rodea, un entorno físico 
que le condiciona, un medio social que . le 
proporciona conocimientos y recursos para Ja 
creación de una obra artística, este séfa~ de. 
imposible realización. '.,; > -. · 

',·.···. '·\;)\;· ' ': .'' ' ' 

Si la propia . comunidad es • motiv~clor8.:~ de ·la 
creac1on artística, proporciorii:t;{;·eiehlen tbs • ''y' 
recursos y recompensa .ar,autOr;'ÓiÍé~::/ci'ebe· ser 
obligada destinataria de laobra:(•":"i~<·~¡;S}\)···<,.· · 

,. ·-~ ··l:~:.·~'.:;~:!:"::-,~~~)~:.d< ..... ~'.~~;:\·. . : . ,::<(> 
Derivada de estas .. . considéracfoiies'/.·(eS ' solo 
aceptable la institutióri <l~rl)&nii:llo~Publi~ó.• Lá nO 
existencia de herederos o:sucesoi-és del/autor. o .. el 
transcurrir ·de cierto >plazó ·)de· viglla11.da -·-.del 
privilegio a favor deFaht()rN)i~ceriique J~ obra, 
salvando los derechos morales·; pasen al control del ·, 
Estado, legítimo represei:Ú:ante de fa comunidad. La 
comunidad participa entc:lnces de la obra de la que 
fue motivadora y destinataria.. · .. · · 

Ahora bien, siendo la difusión indispensabl~ para 
el conocimiento y apreciación de la obra musical, 
ésta debe ser expresada, ya sea. ejecutada o 
interpretada artísticamente para que. alcance su 
máxima realización emocional y estética; y ésta 
interpretación o ejecución debe ser objetivarse de 
tal manera que pueda difundirse ·. : para su 
conocimiento masivo y luego de su aceptación, su . '· ; . ' . . . 
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iJosibÍliclad ele reproducción y distribución al 
·.público. 

Es por lo tanto, el fonograma, el continente ele la 
obra musical en su interpretación o ·ejecución 
artística para ser difundida masivamel1te y 
reproducida para ser accesible para el público 
consumidor. · 

Es importante hacer ciertas aclaraciones para no 
caer en confusiones respecto ele la expresión 
"Fonograma". Es muy común confundir al 
producto sonoro con la copia y reproducción del 
mismo. Por fonograma debemos entender la obra o 
producto sonoro fijado en su soporte material, 
resultado de la interpretación ele una obra musiCal 
o de otros sonidos. 

Decíamos que, el fonograma es continente'. de obra 
musical y aportaciones artísticas . y vehículo 
indispensable para la élifl.lsión ele esta nueva 
presentación de la obra: No obstante; a cada 
aportación le corresponclé un derecho. A l.a obra 
musical, por supuesto, lecori·esponcle un derecho 
en favor de su autor y/ o compositor, al traductor, 
versionista, compilador, silos hubiera. 

Al intérprete o ejecutante, ~al arreglista también le 
corresponde un derecho que la ley protege y le 
asigna un cierto álcanC:e distinto al del alitor, lo 
cual se presta al comentarfo;'ya que es indiscutible 
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que la aportadón artística · del intérprete o 
ejecutante hacen que la obra sea trascendente o 
no. 

Siempre ha existido una cierta rivalidad entre los 
autores y los intérpretes o ejecutantes tanto desde 
el punto de vista artístico como jurídico. 

Los autores, considerados tradicionalmente como 
aquellos creadores de la parte literaria y los 
compositores ele la parte musical, usualmente se 
han clasificado, refiriéndonos desde luego,· a la 
obra musical, superiores a los intérpretes . o 
ejecutantes. 

' ,,··· 

Creemos que es conveniente tratar: de 'defirifr. o 
conceptualizar lo que debe. entel.1def~~~: p~r 
intérprete y por ejecutante. La docfriija'nossefi.afa 
que, intérprete es aquel artista .qlie ,da'.(a )a 
ejecución de una obra ·el sello .de· ·sfr propia 
personalidad, aportando por lo tarito; :en : sú 
expresión de la obra algo de sí misn10· que· le hace 
diferente de otras interpretaciünes . y 
caracterizándola por la emoción que imprimé a su 
expresión ele la obra. . ·· 

Desde este punto de vista, es indiscutible que el 
intérprete realiza una actividad.·. creativa y 
trascendente para la difusión de.la obra. 
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Lo importante en la interpretación de una obra es 
la aportación de la sensibilidad y emoción del 
artista, puede suceder lo mismo con un cantante 
que utiliza su voz como de aquel que lo hace con 
un instrumento musical. La diferencia no es por el 
instrumento que utiliza, sino por la individualidad 
de la expresión artística. 

Nuestra nueva Ley Federal del Derecho ele Autor, 
en su artículo 116 establece que: "los términos 
artista intérprete o ejecutante designan al actor, 
narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, 
o a cualquier otra persona que interprete o ejecute 
una obra literaria o artística o una expresión del 
folclor o que realice una actividad similar a las 
anteriores, aunque no haya un texto previo que 
norme su desarrollo. Los llamados extras y las 
participantes eventuales no quedan incluidos en 
esta definición". Por lo tanto, en nuestra legislación 
no encontramos clara diferencia entre intérprete o 
ejecutante. Sin embargo, acerca de los derechos 
que se incorporan en el fonograma, consideramos 
que ya sea la interpretación o ejecución, implica un 
derecho más que se contiene en el fonograma. 

El arreglista, que es el músico profesional que 
elabora o crea el marco musical sobre la cual se 
doblará la interpretación, también es titular de un 
derecho que debe contratarse debidamente por el 
productor. 
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La parte gráfica que describe las características del 
fonograma ya como reproducción para oferta al 
público, es de tal importancia que frecuentemente 
es lo que motiva la compra. Esta parte gráfica es 
así mismo, una aportación artística que significa 
un derecho a favor de su creador que debe ser 
reconocido y protegido. 

Por tanto, cuando hablamos ele que el fonograma 
es continente de derechos, nos referimos a todos 
los que asisten a las aportaciones artísticas que 
integran el producto final sonoro, como de su 
presentación al público ya como reproducción. 

Las siguientes disposiciones se encuentran 
plasmadas en el artículo 132 de la Ley Federal.del 
Derecho ele Autor: 

Los fonogramas deberán ostentar el símb6fo -(P) 
acompañado de la indicación del af10 eri que se 
haya realizado la primera publicación: ... ·•···. · 

La omisión de estos requisitos no impliéa la 
pérdida ele los derechos que correspondan al 
productor del fonograma pero lo süjeta a las 
sanciones establecidas por la ley. 

Los productores de fonogramas deberán notificar a 
las sociedades de gestión colectiva los'-datos de 
etiqueta de sus producciones y déJas rríatrices que 
se exporten, indicando los países en cada caso. 

·' ' ' . 
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De acUe1;do con el art:ícJlo133 delacitada ley:··· 

Una vez que un fonograma haya sido introducido 
legalmente a cualquier circuito comercial, ni el 
titular de los derechos patrimoniales, ni los artistas 
intérpretes o ejecutantes, ni los productores de 
fonogramas podrán oponerse a su comunicación 
directa al público, siempre y cuando los usuarios 
que lo utilicen con fines de lucro efectúen el pago 
correspondiente a aquellos. 

La protección a que se refiere este capítulo será de 
cincuenta años, a p~rtir de la primera fijación de 
los sonidos en el fonograma; 

Existen leyendas que se deben incluir en los 
soportes materiales que contienen fonogramas: 

"Este fonograma es un producto ·intelectual 
protegido a favor de su productor (P) -año-:warner 
Music México, S.A. de C.V. y (C) -mi.o- >warner 
Music México, S.A. de C.V.''. 

"Hecho en México por Warner Music México, S.A. 
de C.V. -domicilio-. Distribuido por -domicilio-". 

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL FONOGRAMA 

. El enunciado de este apartado nos invita al análisis 
de lo que significa el fonograma ante el Derecho y 
ante la Ley. Hemos tratado de plai~tear y concluir 
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que el fonograma es un continente de derechos que 
se conjunta y dan como resultado un producto · 
final diferente ele cada una ele las aportaciones 
artísticas individuales que lo conforman. Por lo 
tanto, tendríamos que aceptar que la naturaleza 
jurídica del fonograma es: Un producto sonoro 
resultado de la fijación en un soporte material de la 
interpretación o ejecución de una obra musical o 
de otros sonidos que contiene los derechos que 
asisten a cada una de las aportaciones artísticas 
que los conforman. 

Parece complicada la descripción, pero no se ha 
encontrado otra manera de hacerlo. El fonograma 
como objeto de protección legal no se contemplaba 
en nuestra legislación autoral, sino a través de su 
productor al que se le asigna un derecho de 
propiedad sobre su producto. 

En nuestra legislación autora!, en relación al 
fonograma, tendremos que hace una revisión 
histórica para arribar a una conclusión respecto a 
su ubicación ante la ley, antes del 17 de julio de 
1991 para nuestra Ley Federal del DerechO de 
Autor, el fonograma y su productor no estaban 
considerados ni como objeto materia de protección, 
ni como sujeto de derechos específicos, 
respectivamente. En algunos preceptos~de la Ley se 
hacia referencia al fonograma, como los artículos 
77, 80, 81, 90, 92 y 14 2 en casi todos se confundía 
al disco con el fonograma. El disco es una 
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presentación de copia o reproducción de 
fonograma, no es el fonograma en sí: este es el 
producto sonoro resultante de una fijación en un 
soporte material master. 

Esta confusión que pudiera parecer 
intrascendente, tiene serias implicaciones, sobre 
todo por que de ello se derivan una serie de 
imprecisiones técnicas. Si una Ley de orden 
público, en su texto equipara al disco con el 
fonograma se pudiera pensar que quien adquiere 
en propiedad un disco también adquiere el 
fonograma: cuando se trata de algo totalmente 
diferente. Cuando un consumidor compra un 
disco, cassette, compact clise, etc., no se convierte 
en dueii.o del contenido sonoro grabado o 
fonograma, solo adquiere una reproducción de 
aquel que le permite oírlo tantas veces como quiera 
en su entorno privado obteniendo un beneficio 
emocional y/ o sensorial, y no así un beneficio 
económico directo o indirecto. El fonograma es y 
seguirá siendo exclusiva propiedad del productor o 
causahabiente del mismo; es el caso. de quien . 
adquiere una copia ele un cuadro originaLNo por el 
hecho ele adquirir una reproducción.se convierte en 
dueüo del original. . , .'; , ;. ,;/. 

-·-,,:·( ·':- , __ . ___ •,¡·'· -~:,-·:: 

Decíamos que antes.de.'.lasrefor111a~'Ya'.C!iCiones· de· 
1991, no se hacia .. meh~ióÍifexpre.sa ·'sino mera 
referencia tanto del fonog/arriá .;·c()l11ó de ·su 
productor. A partir de estafecha,.conJa adición del 
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articulo . 87 bis que ala letra establece: " Los 
productores de fonogramas gozarán del derecho de 
autorizar u oponerse a la reproducción directa o 
indirecta de sus fonogramas, así como, a su 
arrendamiento o cualquier otra forma de 
explotació,á;, siempre y cuando no se lo hubieran 
reservadó los autores o sus causahabientes. 

. AsimisiTI9;gb~aran del derecho de oponerse a la 
· distribucióri o venta ele la reproducción no 
autorizada de sus fonogramas"'. 

"La protección a que se refiere este artículo, será de 
cincuenta aúos contados a partir del final del afio . 
en que se fijaron por primera vez los sonidos 
incorporados al fonograma". 

,· . " 

"Para los efectos legales se considerará productor 
de fonogramas la persona física o moral quei fija 
por primera vez la ejecución ele una obra o de otros 
sonidos". · .·· 

La Nueva Ley, establece más dáramente las 
definiciones de fonograma, su. pro~uctor y el 
catálogo ele derechos que asisten áLmiSmo. 

3. EL FONOGRAMA, OBRA o PRODUCTO 
Hemos comentado que, el·f()Üograma es la fijación 
exclusivamente sonora: de Úna ejecución o de otros 
sonidos y hemos insistido en distinguir el 
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fonograma d6l soporte material que lo contiene. El. 
fonograma es el contenido sonoro que a través de
su fijación en un soporte que lo materializa permite 
su reproducción. · 

Las reproducciones o copias de fonogramas son las 
ql.le conocemos como discos, cassettes, compact 
· disc, o cualquier presentación cuya 
comercialización sea rentable. Es muy común que 
.se confunda el continente con el conteríido. · 

Ahora. bien, analicemos el proceso A~ crea,li~.ación 
del fonograma para determinar siexisf~: o i10 una 
aportación intelectual por parte de ~úiprc:idÚctor. · 

•' • ··,·., ·-· 1' 

;<·.:,.'::;':'):' 

Considerando como tal al responsabÍ~ d~· Íhiaginar 
un producto, coordinar esfuerzos;;rihanciar el 
proyecto y dif undirlci . para Jógrar su venta. 
Repasemos las acciones que · se. desaí·roHan 
durante ese proceso. 

Decíamos que el principio de todo fonograma· es la 
obra musical, lo que es indiscutible. Sin embargo, 
no todas las obras musicales que se crean Son 
grabadas, ni aquellas que se graban lo sori ·de la 
manera en que el propio autor lo imagiriÓ. Tiene 
que haber un análisis de la obra en fundóh.::de su 
destino: el público consumidor. , .~ ; ... ··.··. ·· ·· 

El primer paso·. es. la o bter1ción de li''b~fa musical, 
con o .. sin letra~ El productor tendrá qüe acudir a 
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las Editoras de Música que son las entidades 
especializadas en conseguir obras y de 
promoverlas. Es la editora la primera relación del 
autor con la industria. 

Cabe decir que, eri el gran desarrollo de nuestra 
música popular ahora llamada tradicional o del 
gran catálogo ele los cuarenta y cincuentas, se debe 
en gran parte a la visión y esfuerzo de los editores 
de música, independientemente ele la calidad ele los 
autores y compositores. Es el editor quien tiene el 
primer contacto con la obra desde el punto de vista 
ele su posibilidad ele aceptación por el publico: es 
muy raro que la canción espontáneamente se 
introduzca en el gusto ele publico y trascienda a su 
cultura musical. ·Es ciertamente importante la 
labor del editor ele mus1ca y su gran 
responsabilidad con la comunidad. Es el editor 
quien decide si contrata un tema musical no apto 
para su eventual difusión o quien desecha una 
canción que pudiera ser el hit histórico que haga 
un artista, un compositor o desarrolle una 
industria. No exageramos al decir que es el editor 
ele música quien asume la gran responsabilidad de 
iniciar la vida ele una obra musical originalmente 
contratada y de sus consecuencias tanto artísticas 
como sociales y culturales. · 

Decíamos que a partir del edito{se inicia. el proceso 
de realización ele un fonograma. Sii1 embargo, 
¿Quién decide qué obra musical se selecciona para 
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incorporarse a un fonograma? Aún con la 
promoción entusiasta y profesional del editor~ 

¿Quién y en función de qué, decide sobre tal cual 
obra musical para ser grabada? El primer contacto 
que en la práctica tiene el editor a través de su 
promotor o en forma directa, es con . el Director 
Artístico de la grabadora en este caso Productora 
de Fonogramas. 

Pero, insistimos, quién decide y porqué, para qué y 
de qué manera se selecciona una canción, para ser 
grabada y eventualmente promovida, difundida y 
comercializada ... ? No puede ser nada ni nadie, 
esperamos que aquella persona, ser humano que 
imagine un producto final, que es una canción, 
expresada por un intérprete con ciertas 
características de personalidad, sentimiento, edad, 
tipo, calidad ele voz o tonalidad, tesitura o 
coloratura, en fin, atributos adecuados para 
interpretar precisamente una canción, ya sea con 
la intención original del autor o variándola sin 
alterarla, pero orientándola hacia una finalidad 
especifica en la mente del productor. Bien, ya 
tenemos la obra seleccionada: una· obi'a dm:una 
línea melódica adecuada, con . m1cl · lefra ·cuya 
temática sea apropiada al momentó sócial,, pará 
cierto sector público: juvenil, infai1tü,·~é1'.Ciufro, e'tc. 
Pero se trata ele una obra. musiCafqué 'se.quiere 
expresar de tal o cuaL forma'<:.y·,·:.C¡ue,,:/equiere 
necesariamente de un ·músico ·'·pt'ofésicmál que 
capte la intención del . pl·oductor ~{ .. través del. 
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. Director Artístico o directamente y que aporte sus 
· · co11ocimientos técnicos y su sensibilidad artística a 

elaborar un arreglo musical que sea el marco de la 
canción, que hasta ahora, solo estaba graficada en 
un guión melódico y en unos versos. ¿Cuántas 
veces es el arreglo musical que determina el éxito 
de la canción?. 

Sin embargo, el arreglista no puede sustraerse de .• 
la idea general del productor respecto a la 
interpretación del tema seleccionado. 

Es importante tratar de conceptuar o definir lo que 
debemos entender por Arreglo Musical. En nuestra 
legislación autora! aunque se hace referencia al 
arreglo, no existe definición alguna; por lo tanto, 
acudiremos al glosario de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual que establece que por 
Arreglo debe entenderse" ... el ajuste de la forma de 
expresión ele una obra musical para fines 
especiales, según los requisitos de una 
determinada orquesta o instrumento musical o de 
la escala real de la voz de un cantor, etc. 

El arreglo musical consiste. casi siempre en fa 
reorquestación o transportacióÍ1. de cuna clave 
distinta, y no supone nec;esárfo~nente la creació11 • 
ele una obra derivada; sin. ei11b~rg9; ;Í()s ai-í'eglos .de 
originalidad creativa ·debe1{)corisidefarse··cóm6 .. 
adaptaciones, sin perjuicio. de 'rii11gúna protección. 
de los derechos existentes sobre.la ol:>'ra arreglada". 
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En todo caso, el arreglista es un músico profesional 
que aporta intelectualmente su creatividad a partir 
dé .una obra subyacente o preexistente para 
adaptar una obra musical a fines previamente 
definidos por el productor. 

La. ii1strumentación u orquestación elaborada por 
el propio arreglista sirve de pauta para que se 
gí~ave la pista, que es el acompai'iamiento sobre la 
que el intérprete dobla la voz. En la selección de los 
músicos frecuentemente· interviene el productor, 
cuando se pretende que haya efectos o solo 
ejecutados por algún músico profesional de 
especiales características de ejecución o con una 
sensibilidad excepcional como afortunadamente 
existen en nuestro medio musical. 

Vale la pena comentar una consideración que 
siempre nos hemos hecho cuando nos referimos a 
la pista sobre la cual el intérprete lija su voz y es el 
hecho de que, a veces notamos que la pista o 
acompañamiento se constituye en una camisa de 
fuerza para el intérprete cuando no se ha 
considerado la manera interpretativa del artista. ·· 

En nuestro medio es raro el intérprete qu~ '.sabe 
mus1ca: es .·. decir, que .. tiene con6c:iiriiel1tos 
profesionales demúsi~a.;. noi·malinente.• nuestros 
artistas son personas cóí}'éspecial.,taléntp y a 
veces, no tanto; résultÉl.ri.t~~ de' opórturiida~es .u 
oportunismos cuya aceptaciói1 .. ¡)()1; ün público 
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extraordinariamente generoso y tolerante les 
permite hacer una carrera artística. Pero aún en 
los casos de intérpretes que tienen gran calidad 
musical y que son auténticos profesionales, su 
mérito es precisamente lo que proyectan y si no se 
preocupa el arreglista por elaborar el arreglo 
alrededor de la interpretación, se nota presionado 
al artista y la interpretación no tiene el nivel de 
emoción personal distintiva del artista que hace 
especial y valiosa dicha interpretación. Ya nos 
hemos acostumbrado a que es la personal 
interpretación lo que distingue la expresión de la 
obra y no el oficio con que se actúa. La técnica, el 
oficio y la academia han cedido campo a la 
expresión sentimental. Lo importante sería la 
presencia de ambos elementos. Pues bien,· ya se 
tiene la obra musical, el intérprete, el arreglo, la 
instrumentación, la grabación de la pista, el 
doblaje de la voz; ahora se inicia un proceso 
técnico acústico para nivelar los sonidos grabados 
para conformar finalmente el fonograma.· 

Faltarán algunas aportaciones artísticas en el arte 
gráfico indispensable para las portadas o cubiertas 
de las reproducciones de alguna presentación para 
su venta, lo cual exige no sólo arte gráfico sino 
imaginación creativa ele carácter psicológico para 
efectos ele mercado. 

Independientemente de las labores de promoción y 
distribución que debe hacer el productor, la 
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,' .. ' ,,·, 

terminación, de fa grab~ción, finalizarí8. la parte 
mu si cal. creatiVa del fonograma. ·.·• 

· Cabe mencionar que una obra ·ele. Un prodi..1ctór 
cineinatográfico es idéntica ala de productor ele 

.. fonogramas, y sin embargo, al fonograma no se le 
considera como obra, siiio como producto, y en 
algunos casos no corrió producto ele una actividad 
creativa ele orden . :inteleéfoal sino como ... mero 
producto industrial. 

".' ·:' ,.' 

E1~ este caso, no .. estam~s ele acuerdo .con esta 
aventurada consideración, porque qÚi~n así lo 
afirma, definitivamente ignora · .. toclO .el l1niverso··de 
situaciones que ·implica ·realizáí· actuahne'11te · Un . 
fonograma. · ·. .. •. . \ · · .··. ··• · ·. 

Sería producto industrial ~( sólo 'se realizaran 
acciones ele reproducción, no ele producción. Sería 
producto industrial si ele una ejecución dada, se 
hicieran copias para su venta sin ninguna 
participación del productor, pero actualmente no 
es así. Actualmente la participación del productor 
es cada vez más importante desde el punto de vista 
ele aportación intelectual e imaginativa. 

4. EL PRODUCTOR DE FONOGRAMAS 

Dice Henry Jessen, el padre jurídico del Fonograma 
para los Latinoamericanos, que "el genial inventor 
norteamericano, por cierto, de origen zacatecano, 
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Thomas ·. Alva Edison, construyó en 1878 un 
pequei'io aparato al que llamó fonógrafo, con el cual 
obtuvo la grabación de sonidos mediante las 
vibraciones transmitidas a un estilete que abría 
surcos en la superficie de una película metálica, 
superpuesta a un cilindro giratorio. Con este. 
rústico instrumento, nació la fonografía". 

Nadie hubiera podido imaginar el impresionante 
desarrollo que habría de experimentar la fonografía 
y como siempre sucede, la tecnología avanza más 
que el derecho y no siempre se está preparado para 
su normatividad y reglamentación. 

Comenta Jessen que el progreso técnico de la 
fonografía comprende dos etapas diferentes, 
nítidamente separadas: "La fase ele la grabación 
mecánica", durante la cual el cilindro y, 
posteriormente el disco, constituyeron la llamada 
reproducción mecánica ele la obra obtenida por la 
vibración de un diafragma ele metal, causada por 
los impulsos del soplo de un cantante a través de 
una corneta. Lo que se requería esencialmente del 
artista · era un buen volumen de voz. La 
intervención del responsable por el estudio, que se 
intitulaba, así mismo, fabricante era nula en la 
parte interpretativa ele la grabación" ... La segunda 

. fase, es la grabación eléctrica donde surgen en el 
escenario artístico la figura del Productor · 
Fonográfico, que ya no se limita solamente a captar 
sonidos sino que los produce valiéndose de medios 
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técnicos y artísticos para obtener .·.un ... tódo · 
indivisible compuesto de una obra mlisical; cle. una 
interpretación y ele un conjüntci,' ele efectos 
artísticos que traen el sello cle'sy 1:lerscmaÜclacl 
como elaboración intelectúa1; ;:autóri.óma . e 
independiente: el fonograma"'.' ·.,. · · >t 

;,•, 

" 
Henry Jessen , atinadamenté, ha'ce Úüa distfoción 
entre el fabricante y el producto{e[í furíción deJa 
labor intelectual. . ' .. . . ,/ · · , 

En razón ele tiempo, ab6rd~~d~ lo que k~~ual~ente 
debemos·entericler poi· Pí·oéh.i'ctofdeFonogramas: A 
partir de nuestra definicióú legal, dfremos que es 
"la persona fisica o moral que fija por primera vez 
la ejecución de una obra o ele otros sonidos". Si se 
dan cuenta, la definición ele nuestra reformada Ley 
ha cambiado la de los Convenios de Roma y 
Ginebra que se refieren a: "los sonidos de una 
ejecución o de otros sonidos", tal vez inspirada en 
el texto de la Ley de Propiedad Intelectual esprui.ola 
ele 1987, que establece en su artículo 108: Se 
entiende por fonograma toda fijación 
exclusivamente sonora dela ejecución de una obra 
o de otros sonidos". ·· · 

Cuando se habla ele que el productor es la persona 
fisica o moral, se refiere a que puede ser un ser 
humano o una sociedad o asociación, civil o 
mercantil, lo que nos lleva a serias conjeturas 
acerca ele la creatividad intelectual que 
definitivamente no se puede predica!· de una 
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entidad jurídica sino solo la persona humana. Sin 
embargo, nuestra ley en su artículo 83 permite que 
las personas morales o jurídicas sean titulares de 
un derecho se autor. 

Por lo tanto, las empresas pueden legítimamente 
considerarse titulares de un derecho análogo o 
conexo al del autor como es el de Productor de 
Fonogramas. 

Existen otras confusiones que conviene aclarar 
cuando, a partir de las definiciones de productor ya 
comentadas, estas se refieren a " ... que se fija por 
primera vez, la ejecución de una obra o de otros 
sonidos". Pudiera pensarse que el texto legal tanto 
de los Convenios Internacionales como ele las Leyes 
ordinarias se refieren a quien mecánicamente, 
físicamente realiza la fijación de sonido, sobre todo, 
cuando tratándose de normas de orden público, 
habrá que ajustarse al texto expreso de la Ley. 

Esta aparente confusión queda aclarada, 
acudiendo al texto del informe del Relator General 
de la Convención de Roma, que a la letra dice: 
"Durante el debate se indicó que euando un 
operador empleado por una persona jurídica fija 
sonidos durante su empleo, se considerará, como·. 
productor a la persona jurídiCa, que es ' el 
empleador o no el operador". Por lo tanto, debe , 
entenderse que es la empresa fonográfica que 
tendrá la calidad de Productor de Fonogramas y no ·· 
los técnicos operadores. 



La Ley de Propiedad Intelectual Espaflola de 1987 
es clara en su enunciado, establece en su aáículo 
108 que: "Es productor de un fonograma la 
persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y 
responsabilidad se realiza por primera vez la 
mencionada fijación. Si dicha operación se efectúa 
en el seno de una empresa, el titular de ésta será 
considerado productor de fonogramas". 

La Federación Latinoamericana de Productores.· de 
Fonogramas y Videogramas (FLAPF) mantiene. el 
mismo criterio y ha sugerido se promueva este 
mismo texto para incorporarse en las legislaéiones. 

Creemos que en el caso de México, tendrem6~'·tjue 
conformarnos por algún tiempo con el texto' actUal, 
y en su caso de conflicto habremos de acudfr alas 
consideraciones de Doctrina y al texto del informe 
Oficial de la Convención de Roma. . .·· e . 

Desde luego, todas estas consideracionesno tienen 
razón de ser cuando quien produce un fonograma 
es. una persona física que aporte iniciativa, 
financiamiento y valor agregado intelectual. 

11. PROTECCIÓN PENAL DE LOS 
DERECHOS DE LOS MÚSICOS 

Ni el Decreto del Gobierno sobre Propiedad 
Literaria, del 3 de diciembre de 1846, expedido por 
el entonces Encargado del Superior Poder Ejecutivo 
de los Estados Unidos Mexicanos, General de 
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Brigada, Don José mariano Salas, ni .en la etapa 
civilista del derecho ele autor, que coritempla los 
Código Civiles de 1870, 1884 y el ele 1928, con 
entrada en vigor el a11o de 1Q32; no existe 
disposición expresa alguna .. que . sé refiera a la 
protección penal de los derechÓs ele ·los artistas 
intérpretes. :_ ·< 
En las primeras legislaciones del periodo de 
autonomía, esto es ·la Ley Federal de Derechos de 
Autor de 1947 y la de 1956, tampoco . se 
encuentran disposiciones en este sentido, a no ser 
las contenidas en el artículo 119 y 136 de dichas 
leyes, respectivamente, que teníél la misma 
redacción y se referían a la publicación; exhibición 
o puesta en el comercio del retrato deuna persona, 
fuera de los casos autorizados por laJey;.Io que se 
sancionaba con pena de prisión de quince día:s a 
seis meses o multa de cien a mil pesos o ambas 
sanciones a juicio del Juez. ··.•• .····•·· .... •· .. 

:,. «';,·:,:· 

Tal dispositivo legal no. puede cÓ!1~ic:i~far~e •éqmo 
un auténtico antecedente ya áue\este:ilíé:itó;'atai1e ·· 
más bien a .un·derecho de la'pe1:sonhliciaci;··cie!~éch~ · 
sobre la propia image!ii.Y rio al'.~sfat\1i§foddico en 
estudio. •' ; ;,; .. '/:·r· .. \.':/ )·.~á.;:< .....•. · .. 

.• ··•· :! .... ··· ···'./?· .,:;·:x}m:h'fü·~:.··_'····· 
Es. hasfoJe·· legislációl1.-~e~J.9p3 §u~n~~-·áparece, 

·.·.por -· pd1nenl···.·--~éz,'·/:ctisposiC:i6n.·expresá::, para 
. sancionar. ilícitos ;cóí1tra•. el derecho del •.artista 

·•·· intérpreté.: ·. ·• 
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l. DELITOS CONSAGRADOS EN EL CÓDIGO 
PENAL Y EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO 
DE AUTOR 

De acuerdo con el artículo 424-III del Código Penal, 
se impondrá prisión de seis meses a seis ali.os y de 
trescientos a tres mil días de multa, a quien 
produzca, reproduzca, importe, almacene, 
transporte, distribuya, venda o arriende obras, 
fonogramas y libros protegidos por lá Ley Federal 
del derecho de Autor, en forma dolosa, de mimera 
comercial y sin autorización del t.itular de los 
derechos de autor o de los derechos conexos, en 
términos ele la citada ley. 

Las sanciones pecuniát;ias se aplicarán sin 
pe1juicio de la reparación del dati.o, cuyo monto no 
podrá ser menor al cuarenta por ciento del precio 
de venta al público, de cada producto o de la 
prestación de servicios que impliquen a alguno o 
algunos de los derechos tutelados por la Ley 
F'ederal del derecho ele Autor, (art. 428). 

El artículo 142 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor prescribe prisión de seis meses a dos ali.os y 
multa por el equivalente de cincuenta a quinientos 
días ele salario mínimo, a quien sin la debida 
autorización, explote o utilice con fines de lucro 
discos o fonogramas destinados a ejecución 
privada. 
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Esta disposición penal atañe específicamente a la 
tutela de los derechos consagrados para los 
autores, artistas intérpretes o ejecutantes en el 
artículo 80 ele la Ley de la materia. En tal virtud, 
dichos autores y artistas intérpretes son los sujetos 
pasivos de este delito, pese a que el artículo :142 a 
estudio no lo indique expresamente. <.·· 

El artículo 142 bis seflala una pena.'·ci~ ~risión de 
seis meses a seis afias y multa por el eqi.üvalente 
de cincuenta a quinientos días. de sala.ria mínimo, a 
quien, en infracción a lo previsto en el artículo 87 
bis, reproduzca:, distribuya, venda: 'o ar:riende; 
discos o fonogramas con fines de lucro; ... ·: · 

El artículo 142 bis, fue creado en las referidas 
reformas de 1991. Su incorporación a la legislación 
mexicana en materia de derechos de autor, se 
debió, en primer lugar al reclamo constante y 
reiterado de la industria fonográfica tanto del país 
como extranjera, seriamente lesionada por este tipo 
de ilícitos y, en segundo, y no por ello menos 
importante, al compromiso adquirido p01; el 
Gobierno Mexicano, como sigriatario del po11venio 
par ala protección de los 'productores : de 
fonogramas contra la .·reprodu~c:ic)n'l1.9;autorizada 
de sus fonogramas, ... hechq·'erl·,óin~6ra-~eL29 de 
octubre de 1971, •promulgado ITiediante Decreto 
publicado en el Diario píiciát"ctéla Fedéración del 8 
de febrero de 1974,y·a:Ja adecuación del artículo 
3º de dic:ho instrumento interná.donal que dispone . . ':· ·. ·.,' . ' ' 
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los medios para suaplicación, dejando estos a Ja 
legislación ·nacional de. cáé!a .Estado .c011fratante, y 
pudiendo compreride1: uno o más ele los sigl1ientes: 

Protección mediante la concesión de un derecho de 
autor o de otro derecho específico; protección 
mediante la legislación relativa a la competencia 
desleal o protección mediante sanciones penales. 
México, como se puede comprobar en este 
apartado, optó por dar la protección al productor 
ele fonogramas a través ele normas ele carácter 
penal. 

En el Dictamen producido por el efecto por la 
Cámara de Senadores, al referirse el artículo 87 bis 
(al cual remite el dispositivo 142 bis que se 
comenta), expresó que "en virtud ele que se sugiere 
la exclusión del concepto de fonograma del 
propuesto inciso del artículo 7º, por tratarse ele un 
soporte material o técnico ele los derechos de autor 
que conlleva a derechos que no tienen el mismo 
rango de aquellos, se propone introducir en la ley 
un artículo 87 bis que haga referencia expresa a 
los derechos de los productores de fonogramas ... " 

Por otra parte, el referido Dictamen, al abordar el 
artículo 142 bis, se centra específicamente a la · 
tutela ele los derechos del productor de 
fonogramas, al indicar que "ele conformidªd conla 
introducción ele la figura del productor · de 
fonogramas en el artículo 87 bis, . se propone por 
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estas Comisiones Unidas la creación ele un nuevo 
tipo que prevea la sanción ele la infracción de los 
derechos que la ley concede a dichos productores. 

Por ser una conducta ilícita que se. asimifa.a las 
contenidas en el artículo 135, se _proponen 
penalidades idénticas a las que .. prevé ····esa 
disposición ... ". · .· .··; T < · .. 

Atentos a lo anterior, el articuló 1~·2 bisJino a 
satisfacer ui1 comprorriiso internaéional .y' una 
necesidad de la industria fonográfica, sin embargo, 
y atendiendo al sujeto pasivo del ilícito·· ahí 
contemplado, sólo podrá considerarse al productoi· 
de fonogramas, dado que el numeral remite, como 
lo hemos apuntado anteriormente, al artículo 87 
bis que atiende precisamente a la protección de 
esos derechos, por lo que cabe concluir que el 
delito de "piratería" que aquí se contempla, sólo 
tiende a proteger a uno de los afectados, dejando al 
margen de la artista intérprete, al considerarse que 
sus intereses jurídicos están tutelados en el 
artículo 137 aunque con una penalidad menor. 

2. LA PROBLEMÁTICA DE LA PIRATERÍA 

La llamada "piratería" en el campo,defderecho de 
autor, constituye, en esencia, ·la reproducci,ón no. 
autorizada de una obra; La UNESCO laJm definido 
a su vez, como "la reproducción ilícita · .. y · 1a 
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comercialización o difusión fraudulenta de•• obras 
del espíritu". 

Agregando, y con ello coincidiendo eón lo.s criterios 
nacionales e internacionales,' . así <. como los. 
externados por la Doctrina, que; "sus 
consecuencias han sido nefastas para los autores, 
la economía de la industria editorial, la produd::ión 
de material audiovisual y la radiodifusión. Y su 
práctica, al acelerar y facilitar la estandarización de 
los gustos del público, ha sido seli.alada como un 
obstáculo más para el desarrollo culturarendógeno 
y para la afirmació1Lde la propia identidad cultural 
de los pueblos en vías d~ desafrollo". ,, 

Por otra parte, dentro ele Ja declarac~ór{ eh n61nbre . 
de la Oficina Internacional del Trab~jo> (OJT), · 
durante la celebración · c!Cl FÓi·o MundiaFcde. la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI] sobre la piratería ele las ·.grabaciones 
sonoras y audiovisuales (Ginebra, 25 al 27. de 
marzo de 1981), al tratarse del impacto ele este 
ilícito en los derechos de los artistas intérpretes; se 
expresó que "existen diversas formas ele piratería"; 

En síntesis, consisten en la . reproducción no 
autorizada de fonogramas · o grabaciones 
audiovisuales en sentido estricto (el' contenido de 
los bienes sustraídos por la piratería se presenta 
con apariencia diferente ·.o modificada);· la 
falsificación (se reproduce el contenido así como el 
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envase y las inscripciones y demás componentes, 
como las marcas con lo que se procura engañar al 
adquirente haciéndole creer que se trata de la obra 
original); y la "grabación del contrabando" (la 
grabación o fijación no autorizadas de la actuación 
ele un artista), que por lo general " se efectúa 
clandestinamente, sin conocimiento ni autorización 
del artista ... ". 

Atentos a lo anterior, comúnmente se piensa que el 
fenómeno "piratería" se da dentro ele la música. Sin 
embargo la reproducción ilícita también campea en 
el ámbito de la cinematografia cuando la película 
es incorporada en videogramas y éstos son 
reproducidos para consumo público bien a través 
ele la venta o de la renta o alquiler. 

Este ilícito, fenómeno delictivo surgido a raíz del 
desarrollo tecnológico ele la comunicación, debe 
contemplar una serie ele sujetos pasivos que son 
víctimas de su perpetración; Los autores, los 
compositores, los productores, licenciatarios, el 
propio Estado y, desde luego los artistas 
intérpretes. El fundamento para que éstos puedan 
clef ender sus derechos y ser contemplados como 
agraviados en este delito, está la propia Convención . 
de Roma a través de su artículo 7º, Convención que 
por un lado es integrante de la legislación nacional 
mexicana en materia de derechos de autor en 
virtud ele lo dispuesto por el artículo 133 de la 
Constitución Política, y por otro, ··se haya 
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incorporada eri. los. dispositivos de la· Ley Federai 
del Derechcrde Autor; concretámente.en su ar'tículo 
87. -,''':/·· 

Desáfortunadamen'te, eh'lri actúal normativa, este 
ilícito, centrado expresainente para defender los 
derechos de los productores de fonogramas, no 
está debidamente regulado a fin de abarcar la 
tutela de los diferentes intereses jurídicos 
lesionados, y sólo será perseguible a petición de 
parte ofendida. Es decir, es un delito de querella y 
no de persecución de oficio. Pese a ello, y con todas 
las carencias que la legislación actual presenta, 
dentro de la práctica mexicana, la Asociación de 
Productores de Fonogramas se ha dedicado, coi1 
bastante éxito, a iniciar acciones confra los 
"piratas" musicales, en tanto que en eLárea. del 
videocasete es el Comité Nacional c6i1tra la 

- -·. ' ' 

Piratería, organismo constituido por sociedades 
autorales, productores y reproductores· de videos 
legítimos, quien actúa en defensa. ele los derechos 
ele autores, compositores, productores y 
comercializaclores de obras cinematográficás en la 
modalidad de videocassette. 

Ambos organismos trabajan ,en.ínti111~ .. 'bolciboración 
de coaclyuvancia con la Procurádu1·ía pe11eral de la 
República y la Procuradm:íi:: del Distrito. Federal.· 

;. -- >-~ t'~, :~;-:; // -:-' -:~~--..::: _ ': 

De ·acuerclo .. aLartíc~lo.231.dela Ley Fede~al del 
derecho · de Autor c~nst,itt{yen infracciones . en 
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. . . . 

materia de comercio fas ' siguientes · · . . 
cuando son realizadas con fines de hiero dfrecto o 
indirecto: 

a) Comunicar o utilizar públicamente una obra 
protegida por cualquier medio, y de cualquier 
forma, sin la autorización previa y expresa del 
autor, de sus legítimos herederos o del titular del 
derecho patrimonial ele autor. 

b) Utilizar la imagen ele una persona sin su 
autorización o la ele sus causahabientes .. · 

c) Producir, reproducir, fabricar, almacenar, 
distribuir, transportar O comercializar >Copias 
ilícitas de obras, fonogramas, videogramas .o F~ros 
protegidos. por los derechos •de'. aútOi;;.o; pc)rlos 
derechos conexós, sin·. la autorizació11·;de los 

· respectivos titufares en Íos térmínós' (!e'e:st'~Jey. ·.· · .. 
:\:_;,?i:\'.',·:'· . .< ··'-\' ,;-·, 

~ ·'-' . ",;... >',:: ':._·.,~ 

d) .ofrecer en. ven ta, aln1aceriar,. frahspbhá:f ó poner 
en .. cfrculación obras protegidas. por< ~Sf~:; iél que 

····hayan sido clefoh1laclas, modificaclas(d1';iñutiladas .. 
· ·.• sil1 aúforiza~ióil. del titular del de1:ed1b Cie'abtül·.< 

"O:'.'"<;.;~?§.~:··\'.\·'· ; "-:¡; 

'eflmpodar, vender, arrendar .a·rehlii§.f~C'2Jl1[uier·· 
.. · a~to que permita tener un dispºsitiv9fcf;;~isterna 
· 'cuya finalidad sea desactivar• los· .• dispositivos 

electrónicos de protección de . u11. programa • de 
c,omputación. 
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0 Retransmitir, fijar, reproducir y difundit; al 
público emisiones de organismos de radiodifusión y 
sin Ja autorización debida. · ' . · · · 

g) Usar, reproducir o e~plpt~í·'.::11118.·.'f~~r~Fva dé 
derechos protegida o un 'pr9graina·de}cóm¡)uto sin 
el consentimiento del titular;·. "<{:;.· · ~'.- . ' · · 
h) Usar o éxplot~r. -"Ji\j:/ríÓrnB1:~? <·título, 
denominación, caracterfaiicas' fi~icas •. . o 
psicológicas, o caracte1;ísÜcas·de operaeió11, de tal 
forma que induzcan' a -error o confusión con una' 
reserva de derechos protegida. 

i) Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas 
por el capítulo III del Título VII de la presente Ley 
en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 
ele la m'isma. · 

j) Las demás infracciones a las disposiciones ele la 
Ley que impliquen conducta a escala comercial o 
industrial relacionada con obras protegidas por 
esta Ley. 

3. ARCHIVOS MP3 DE MÚSICA EN 
COMPUTADORA E INTERNET 

El MP3 amenaza a la poderosa industria 
discográfica y a los comercios que dedican su 
actividad a vender discos. 
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Es posible que pronto termine la adquisición de 
discos compactos en la forma habitual, es decir, el 
dirigirse a un establecimiento cuya actividad 
principal sea la ele venta ele discos compactos. 

Efectivamente, si los pronósticos ele la industria 
informática y la industria discográfica se hacen 
realidad, internet se convertirá muy pronto en el 
medio favorito de distribución en fodo lo referente a 
grabaciones sonoras; 

, , , 

Esta revolución musical tendrá lugar gracias a una 
tecnología relativamente nueva llamada MP3 . . · ' .. · ..... ' 

Se trata de un formafo ele.?> cªdfric~ción y 
compresión de archivos de música qµe permitirá a 
cualquier individuo transferit:, rápidamente , a su 
computadora personar vía ifrfern~r;·. soi1Íclos . con 
calidad de disco compacto. 

.·.:> .. ·.": '· . ..:. 

Pero el MP3 ha provocado ', una}·Tlle1·te 
controversia ya que numerosos usúarios\ de 
internet trafican ilegalmente por medio dearé:h.ivos 
con canciones almacenadas en este formato?::'. · 

··,,," .. ;'." 

En este mismo momento cerca del.95;pol'.Cient6 de 
las transferencias MP3 en internet:soridfegates. 

~:~,~: ~ .~:~:'.~r:;.;~ ~,~;~:·;{ .~.{:·>- ~ó'.-.~ --

Existe una Asociación de lair1du~tti~;:DfacCÍgráfü:a 
de Estados, U nidos (RIAA) y· otr'as' brganizaciones de 
la industria musical que han· estado combatiendo 
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'<,, ' /. ,'' ' .·.····.· ... ·. ' ' 
el MP3, porque es-tan-efectivo que ha desatado una 
ola de piratería de discos como nunca antes se 
había visto en la industria discográfica. 

Este es un problema .grave realmente, algunos 
fabricantes de programas y equipos de· cómputo 
están vendiendo en el mercado reproductores 
portátiles de música MP3. 

4. ¿QUÉ SON LOS ARCHIVOS MP3? 

MPEG 3 Layer es unformato de 2Ódificación que se 
basa en la compresióÍ1 de '!os aí:chivos de audio ' 
manteniendo la' mas altá calidad y fidelidad del 
original. 

Hoy por hoytodo el mundo conoce el auge que está 
tenforidoJa música digital, gracias al cual millones 
de personas han establecido colecciones de sus 
temas favoritos en el disco duro de sus 
computadoras. Estas canciones, que pueden venir 
de los discos compactos que uno tiene o de los 
sitios de Internet que permiten bajar música, 
toman forma típicamente en un formato de,ai:chivo 
comprimido llamado MP3, que le ha'.prestadd su 
nombre a esta tendencia. · ' < · ·· · .·· 

En todo el mundo las personas ~sriJ~~~~~sica 
en sus computadoras perso11élies'.usand() á.r9hivos 
rvrP3. Pero no ha surgid(} una sohlción ideélJ sóbre 
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cómo hacer para escuchar estos archivos MP3 si 
no es a través de una computadora. .· .. · · · · 

Uno puede usar los pequeños reproductores ·de . 
MP3, pero estos generalmente almacena11 uÍ1a hora 
de canciones, a menos que se adquierarÍ ta1jetás de 
memoria muy caras para llevar la música consigo a 
todos lados. Es posible obtener el nuevo Nomad 
Juke-Box, un aparato que usa un disco duro en 
lugar de tmjetas de memoria. Éste puede 
almacenar 100 horas de música pero cuesta 500 
dólares en Estados Unidos y tiene una batería que 
se agota rápidatnente. · 

Finalmente, uno puede ·equipar su PC con una 
unidad CD-RW, más conocida como un co¡:¡iador de 
discos compactos (CD) que graba músich u otro 
tipo ele información que se desee en d1scos en 
blanco. Esto permitirá convertir los archi~ps MP3 , 

. en discos compactos comunes y cotiFientes 
diseñados por cualquier persona, para qu~lQ__s 
pueda escuchar en cualquier reproductor de CD 
portátil. Pero en ese caso, uno está limitado a la 
misma capacidad de cualquier compacto musical, 
unas 15 o 16 canciones. Y eso significa que hay 
que llevar una buena cantidad· de discos:. adonde 
quiera que vaya. 

Ahora, sin . embargo, ··.•Jl.aJ'i:l.111. ,ime~o artilugio 
musical, llamadoreproducfor'de:MP3- CD. Tiene el 
mismo bajo··precioy.la misn1abatería de larga vida 
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que un reproductor de CD portátil corriente, pero a 
diferencia de los reproductores comunes puede 
reproducir los pequefios y comprimidos archivos 
MP3 directamente. Eso significa que uno puede 
crear discos compactos MP3 especiales, que 
pueden almacenar hasta 150 canciones, una 
cantidad 10 veces mayor de lo que permite un CD 
corriente. Eso evita el llevar bastantes discos 
consigo porque uno o dos de estos nuevos MP3 CD 
pueden durarle 4 días. 

¿Cómo es posible? Bueno, cuando un? crea un 
disco compacto corriente con ·archivos MP3, el 
software de grabación de CD vuelve a convertir los 
archivos MP3 comprimidos en archivos musicales 
más grandes, que son los únicos que puede 
manejar un reproductor de discos compactos 
corriente. Eso lo limita generalmente a unas 15 o 
16 canciones, a lo sumo 25, si las canciones son 
muy cortas. Pero los nuevos reproductores que 
combinan MP3 con CD manejan directamente los 
pequeüos archivos MP3, lo que le peimite .. 
almacenar 10 veces más canciones en un disco. 
Sólo tiene que decirle a su software de grabación;de_ 
CD que cree un disco de información en ll1ga1~- .de ··• 
uno de audio. ·· · · · · · · · · · 

"·,,:'· 
,'','.·:;: ".1:·-, 

El radio ele compresión de archi\los-;de audio es 
desde 12: 1 . MPEG 3 Layer los podemos éncontrar 
en dos tipos .mp3 y .m3u . · · · . · · 
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El primer tipo lo podemos encontrar en internet, 
bajarlo y tocarlo de imnediato, en cambio los 
archivos m3u son un tipo de archivos parecidos a 
los que usa el Real Audio el cual se va bajando por 
partes y tocando directamente desde el servidor 
remoto; pero este último no es completamente real 
ya que todavía esta en perfeccionamiento. · 

Para entenderlo un poco más explicarer:pos· como 
comprime el Mp3: · · · 

El algoritl11o de:compresión • MP3 ci6JC:on1pol1e la· 
onda ei1 ·.· sús árinónicós . eleme11tales y destruye 
aquellos meúo~ sigÍ1ificativos. 

La. destrucción es selectiva y determinada por el 
usuario a través del bitrate que se quiera obtener. 
El bitrate como unidad de caudal, indica el número 
de bits por segundo que se van a transmitir por un 
medio de transmisión. Cuanto menor sea el bitrate, 
menor será el tamafi.o ele la sefi.al ya comprimida, 
menos selectiva será la destrucción de armónicos y 
menor calidad tendrá el sonido obtenido. Un 
bitrate de 128000 quiere decir que se leen 128000 
bits (unas 20 ks) por segundo. Esto se l.:Ísa para 
fijar el caudal máximo de la transferenci1:1... · 

Cuando se definió por ejemplo el CD .audiÓ, se 
decidió que el máximo caudal de bits seriá~ 150 · 
ks/seg que corresponde a un segundo·'de .. sonido 
digital sin comprimir. Un segundo deis0ÚidoMP3 
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" . . . . . '-.: ·. ... . . . .:: .. ·. . '. . ·. . .:. ' . 

cae hasta lgs fü.Ks por segm~do a máJ(ima calidad. 
El bitrate···.• se ·usa much? :en· transfe1:enda de 

. información, enCDs, DVo's,redes etc .. 
- ,• . . . , ., . . ' " - . ' .. ' - . .''. '· ·: ~-

: · .: .,,, ::;_.·:··· ,-,_, 

··s. TÉcNicA.scoN'fRA. LA.Sco1frAS' 

.Gracias a la complejidad intei;1i~§.~C>tj§1_1'déiriternet, 
poner freno a la distribución legaFde inlisica bajo 
"copydght" en formato MP3 es· dificil, .·pero no 
imposible. · ·· · 

. . 
. , - . '• . 

Aunque no sea tarea fácil, esto no impedirá.4ue la 
industria discográfica lo intente, "La protección es 
de importancia primordial", dice Ken J3erry, 
presidente de la empresa EMI. · · · · ·· · 

La RIAA y compañías de la industria'. c:le alta 
tecnología como Microsoft, IBM y America.Ónline, 
están trabajando conjuntamente en la prod1_¡cción 
de una técnica standard destinada a. combatir la 
copia y el tráfico ilegal de música a fraVés · de 
internet. < : , :". 

Punto principal ele esta iniciativae~·~Í~~·~!oi:rna ele 
seguridad, la "Pague por Transfe1'ir~1 ,;q1.l~'·a('1Tlenos 
en su fase inicial, será voluntaria>·E1;,cói1sórcio 
empresarial y ele intereses m1icios.·~ri··e1'.p1;oyecto 
espera tenerla lista en un corto.pla'.zo:;".T : :;> · 

No todos los archivos de música MP3~.6~ ilegales'. 
De hecho, la técnica MP3 es elogiada por la 
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industria discográfica, porque es una oportunidad 
única pai·a que artistas poco conocidos hagan 
escuchar sU música y la distribuyan a una basta 
audiencia en internet. 

. Por medio de internet existe la posibilidad de 
establecer una página personal en la que se puede 
dar a conocer la música propia de manera gratuita, 
de hecho, existen algunos músicos que venden sus 
canciones directamente, sin la mediación ni la 
necesidad de respaldo de una compali.ía 
discográfica. 

De igual manera se tiene la posibilidad de comprar 
un disco compacto y transferirlo al disco duro del 
ordenador, es decir, mediante almacenamiento en 
la memoria de la computadora personal. 

12. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

Dentro ele las tesis que contempla la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación encontramos las 
siguientes: 

1 ª.Tesis 

Localización 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Parte: 217-228 Sexta Parte. 
Rubro 
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Trabajadores actores, mus1cos, • etcéterá. 
Interpretación del artículo 304 dela Ley Federal del 
Trabajo. . 
Texto 
Las disposiciones legales contenidas en el capítulo 
Xi del título sexto del la Ley Federal del .Trabajó, •. 
deben entenderse lato sensu, pues el artículo 304. 
ele la ley laboral abarca a todos áque:llos 
trabajadores que actúen en teatros, cines, centros 
nocturnos o de variedades, circos, radie>:. y 
televisión, salas de doblaje y grabación, o en 
cualquier otro local en donde se transmita o · 
fotografíe la imagen del actor o del músico o se 
transmita o quede grabada la voz o la música, 
cualquiera que sea el procedimiento que se use. En 
esas condiciones, si la Junta Laboral consideró que 
a la actora del juicio, que se desempeñaba como 
bailarina en un centro nocturno, se le debían 
aplicar las disposiciones legales contenidas en los. 
artículos 304 al 310 de la Ley Federal del Trabajo, 
es incuestionable que las consideraciones emitidas 
en el laudo sobre dicho aspecto, no .résultan 
violatorias ele garantías. Tribunal 9ol~giadc). del 
Décimo Circuito. ? ; .. · .•. · ..... . 

~:~~~:~~11 ~i~·ecto 2 05 / 86. Alici~:;¿ lbr¿~ ~ ¿~iltemin. 
29 ele enero ele 1987. . Unal1imidad\'& votos. 
Ponente: Salvador Enrique CastiHo Morales; 

2ª. Tesis 

Localización 
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Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Fede1:áción 
Parte: XLII, Quinta Parte. 
Rubro 
Músicos, suspensión de los servicios de los. 
Texto .... 

Si el sindicato demandó el cumplimiento del 
contrato colectivo y, . cónsecuentemente, la 
reinstalación del grupo 'orquestal, basándose en 
que el patrón instaló en su establecimiento un 
aparato musical para que proporcionara el mismo 
servicio que el de los trabajadores integrantes de la 
orquesta; pero no probó que el contrato colectivo 
prohíba al patrón instalar en su establecimiento 
aparatos musicales, toda vez que no ofreció como 
prueba dicho contrato, y del convenio en virtud del 
cual se suspendió el servicio de música, no aparece 
que se haya estipulado tal prohibición, resulta 
evidente que el sindicato careció de acción, pues 
jurídicamente sólo podía basar su demanda en el 
hecho de haber cambiado las malas condiciones 
económicas de la negociación, que fu e ron las que 
motivaron, según lo manifestado en el juicio por . 
ambas partes, el convenio en virtud del cual quedó 
suspendido el servicio ele 1nus1ca que 
proporcionaban los miembros del sindicato, 
consecuentemente, alcondenaral patrón a reponer 
al grupo orquestal y a pagarle lcis·salarios que dejó 
ele percibir desde. la fecha de instalación del 
aparato electroil1eéárÍico musical, la Junta violó los 
artículos 550. y 551 de lá Ley Federal del Trabajo, 
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. .•· 
.· . . : . 

y, por ende, las garantías con~agradas/én· ~l' . 
artículo 14 constitucional, razón por la que procede 
conceder al quejoso la protección de l~Fjusticia 
federal que solicita. · · · · 
Precedentes . . ··. . 
Amparo Directo 4529/59. José Aguirre Sánchez. 7 •· 
de diciembre de 1960. 5 votos. Ponente: Gilberto. . . 

Valenzuela. 

3ª. Tesis 

Localización 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Parte: XCIII 
Rubro 
Contrato Colectivo de Trabajo, fuerzadel. 
Texto · 
Cuando la parte demandada demuestra la 
existencia y vigencia de un contrato colectivo de 
trabajo, celebrado con alguna organización de 
trabajadores, es correcta su negativa a celebrar 
otro contrato colectivo ele trabajo con distinto 
organismo de trabajadores, que haya formulado 
pliego de peticiones y que haya declarado la 
huelga; pues estando vigente un contrato anterior, 
toda modificación del mismo, que se pretenda para 
obtener un equilibrio entre los diversos factores de 
la producción y armonizar los derechos del capital 
y el trabajo, debe ser intentada por el mismo 
sindicato que tenga firmado el contrato colectivo 
vigente, y no por otro, si este otro no demuestra 
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que se trata de trabajadores pertenecientes a 
diferente profesión de aquellas a que se dedican los 
miembros del sindicato que ya tiene firmado el 
anterior contrato, ya que sólo así sería precedente 
la firma de uno nuevo, con un segundo sindicato, 
de acuerdo con lo expresado en el artículo 43 de la 
Ley Federal del Trabajo; por tanto, si el organismo 
que formuló el pliego de peticiones y que declaró la 
huelga, no demostró que sus agremiados tengan 
distinta profesión que la de aquellos agrupados en 
el sindicato que firmó el primer contrato, resulta 
justificada la sentencia del inferior negando el 
amparo contra la declaración de inexistencia de la 
huelga. Por otra parte, si bien el articulo 42 del 
ordenamiento citado, al definir el contrato colectivo 
de trabajo, dice que es todo conveni() ·.celebrado 
entre uno o varios sindicatos y uno o .varios 
patrones o sindicatos patronales, también loes que · · 
dicho precepto está en relación directa <pon el 
artículo 43, siguiente, en el que se explica cuales 
son los casos en que el patrón puede celebrar 
diversos contratos colectivos con varios sindicatos 
ele su propia negociación; y el ejemplo .claro se 
presenta en el caso, pues la parte patronal celebró 
contrato colectivo ele trabajo con el Siridicatode 
Músicos ele su empresa; lo ,que no quiere decir que 
le haya reconocido invalidez al primer contrato 
colectivo que celebró con uü organismo diferente de 
aquel que formuló el pliego de peticiones y que 
declaró la huelga, pues por el contrario, con ello 
reafirma el precepto contenido en el artículo 43 
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mencionado, porque el Sindicato de MúsiCos es 
sindicato de una profesión determinada que· labora 
en el mismo centro de trabajo y distinto 
profesionalmente de aquellos que firmaron el 
primer contrato de trabajo. 
Precedentes 
Tomo XCIII, pág. 1753.- Murillo Andrés.-. 22 de 
agosto de 1947. Cinco Votos. 

4!1. Tesis 

Localización 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de Ja Federación 
Parte: XXVIII 
Rubro 
Contrato Laboral, suspensión terripo;al del.· 
Texto · .. _ '., ~··--' .... ;¡\_._, : 
Si no fue la existencia de,·uha \sinfonola.. para 
obtener música, lo que detérminóJa celebración. de 
un acuerdo de suspensÍón' de "Jabores entre 
músicos y patrón · siüo · la .preca}i~! ~itüación·· 
económica del negocio, que no pe1~mitíái.cubrir ni 
siquiera los salarios de ·. Jos'' /:tráb8.jadores 
filarmónicos, para la reanuda.~ió~.: del ···sei~vicio 
debieron acreditar los actores<; que /ciichas 
condiciones económicas habíanmejora~o.}':que los 
ingresos del negocio permitían p'on~r er!yigor 
nuevamente la contratación; aclernáséfr elcásó no 
se está frente a un despido de trabajadores, ~ino' a 
una suspensión del contrato de trabajo, razón por 
la cual aún dentro del supuesto de que pudiera 
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-' .··-.. 

proceder l_a reanudacióri .deLservicio de música, no 
podría. condenarse á la· demandada al pago de 
salarios por el tiempo anterior, durante el cual 
ningún servicio le fue prestado por miembros del 
sindicato, aparte de que la inexistencia de tales· 
servicios no fue debida a un acto de voluntad 
derivado de la quejosa, es decir, la suspensión del 
grupo orquestal no puede imputársele a ella como 
incumplimiento del referido contrato. . •. . . 
Precedentes · < . · . ·. 
Amparo directo 7042/58. Rosa Martúlez~Lazcano. 
19 de octubre de 1959 .. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Angel Carvajal. 

5ª. Tesis 

Localización . , . ..· ... · . .·. ·.. . .·. . . 
Instancia: Quinto Tribunal Colegiado· en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito 5 

· ~~ ..... ••··••··· · -

Fuente: Instituto Mexicano del Segur6S6ciaL · 
Rubro · ·· · .. ····.· .. ,. '" 
Con trato ele Trabajo por {tie~pO " #ete1·1Tiinado. 
Nulidad ele, dada suiricOm¡)'r~bació{-i/'.·{!\'• ·1:; 
Texto · :· ... : •'< .:;-:::- ·' 
Si el actor demanda la i1~uüéi8.tj;;d~;~·bü}ifr~tó por· 
tiempo determinado y . por ende}1~fr~il1stalatión, 
por despido injustificado, y la pafrorial~rio,prueba 
que el nexo, dada su na~urhlefá·;;:jTenía las 
características de limitación<Y'e11\'el'Xtieinpo; lo 
procedente es condenar. a lai-c~Hi~b~h)ó~~Cióri eh los 
mismos términos y condicioríes;':inchiso .-con la 
aclaración ele que será por tierripo indefinido;· ·· 
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Precedentes 

Amparo directo 11255/94. 7 de febrero de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barreda 
Pereira. Secretario: Martín Borrego Dorantes. 
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CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN LABORAL APLICABLE A LOS 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA. 

1. LA RELACIÓN LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

El Art. 123 y su ley reglamentaria, la Ley Federal 
del Trabajo, garantizan los derechos y prestaciones 
de los trabajadores. 

Dicho articulo se divide en 2 incisos. 

a) Regula las relaciones entre el patrón y los 
obreros, jornaleros, empleados, domésticos, 
artesanos, y en general cualquier persona que 
realice trabajos en beneficio de un patrón. 
El inciso. 

b) Regu,la las relaciones entre los poderes de. la 
Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores. 

•' . ' . 

La base para que ~xistá un~ rel~¿ión laboral la 
constituye la firma de contratos .. en>\rnáteria de 
trabajo, con ello se ·evita, en' cierta.forma, la 
explotación del trabajador. Existerii 3 ·tipos de 
contratos: · .. , · · · ·. .. 
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•. Confrato h1dividual 
• Contrato C:oiecÜvo 
••·Contrato Ley; 

A su vez, en la industria de la música se manejan 
diversos tipos de contratos que regulan las 
relaciones jurídicas en donde intervienen los 
músicos, esto lo vemos ele manera frecuente con 
las compaf1ías productoras de fonogramas en su 
aspecto artístico como es la contratación de 
intérpretes, productores independientes, estos 
contratos se pueden considerar como contratos 
mercantiles atípicos, siguiendo el criterio de. que 
por lo menos ui1a de las partes, o sea el prod1i.ctor 
de fonogramas es una sociedad mercantil y por lo 
tanto un comerciante en el ejercicio de sus 
funciones, pero por su contenido que está enfocado 
específicamente a lograr la producción de 
fonogramas y normar las relaciones entre los 
sujetos necesarios para conseguir dicho fin, y en 
vista ele que los sujetos involucrados trabajan con 
el arte de la música, les hemos denominado 
contratos artísticos, los cuales dividimos en la 
siguiente clasificación: 

a) Contrato de Interpretación. 
b) Contrato de Representación. 
c) Contrato de Producción. 
d)Contrato de Distribución. 
e) Contrato de Licencia'. 
·~ Contrato de Edición Musfoal. 
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g) Contrato de Venta del Master de Grabación. 
h). Contrato de Artista. 
i) Contrato de Radioclif usión. 

2. CONDICIONES LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

Desde el punto ele vista ele la teoría general del 
derecho del trabajo, esto es, examinado sólo con 
rigor técnico, el estudio ele las condiciones de 
trabajo constituye, en realidad, la determinación 
específica de las obligaciones de las partes en la 
relación laboral y por lo tanto el estudio del 
"objeto posible", como elemento esencial de la 
relación de trabajo. En su sentido "social", pero · 
limitado en cuanto que expresa solo el punto de 
vista ele los trabajadores, las condiciones de 
trabajo han sido definidas como "las normas que 
fijan los requisitos para la defensa de la salud y la 
vida ele los trabajadores en los establecimientos y 
lugares de trabajo y las que determinan las 
prestaciones que deben percibir los hombres por 
su trabajo". · · 

" .',_,-:,_>«:~ 
Discrepamos de la opinión aiítérior. Las 
condiciones de trabajo no son .. sólo füenefi~ios a 
favor ele los trabajadores, aún cuando ·'en lo 
esencial, tengan ése carácter. También. implican 
prerrogativas patrimoniales. Es . el· caso . por 
ejemplo de las disposiciones contenidas eri los 
arts. 65, que obliga a los trabajadores a prolongar 
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su jornada de trabajo en los casos de siniestro 6 
riesgo·. inminente en que peligre la existeneia 
mismá de la empresa; 11 O, que fija las cantidades 
que pueden descontarse del salarió y. 118 que 
i·econoce a los empresarios el derecho areinvertir 
sus utilidades y a obtener un interés razo11áble 
por el capital que inviertan. Este. problema lo 
mencionamos antes en alguna rriedida, cuando al 
referirnos a los principios generales del.derecho 
del trabajo expusimos nuestra opini6n contraria a 
la tesis de que el derecho del trabajo, en nuestro 
país, constituye un mínimo de garantías sociales 
para los trabajadores. Ciertamente esa es la 
tendencia general, pero no puede negarse quehay 
prestaciones limitadas, v. gr., la participaciórlen 
las utilidades y que también los patrones gozan de 
determinadas garantías. · , 

Nos parece adecuado, sin embargo, el Coricepto de 
Mario de . la Cueva, cuando séflélla/\qú{>I~s 
condiciones. de. trabajo ccmstituye11 "eL11Ücled 'del 
estatuto · laboral", y "el, espíritu. que\ da \licia Y. 
sentido a nuestro ordeirnmieritojurídiCo, pdrque 

·.son las• causásque según su definióióri,aségl1ran 
de manera 'inmediata Y ..• dire.?ta•Ia saiud;yJa, vida 
del trabájador y le proporcionan un jpgreso 
decoroso''.;' ya que,· en' rigor' toda la. estruc~ura' del 
derecho laborál'tiéne. como· finálidad .suprema: el 
lograrpélrá'. los. frábajadores unas condiciones 
·fml11anas.de trabajO .. 
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Al legislador . le·· préócl1pói;: i~f!speck de estos 
trabajadores' ' tán t()5' 'ctej aj:,fe'sta,l?lec:igo el; modo 
como pueden ·ce1ept~rSe"108 cori.tri:tto¡,de trabajo, 
como la determillación dél saiado; - ' ' 

Las condiCÍOnés'.;~~¡1e:ct~'1~s'lr~~ajadóres de la . 
música s011 las siguientes: -.. _, ' ' --

' 

A. Dúraeión. 

La relación de trabajo se puede establecer por 
tiempo determinado o indeterminado, paravarias 
temporadas o para la celebración de una o varias 
funciones, representaciones . o ·. actüaeiones; 
artículo 305 de la Ley Federal del Trabajp. '.<''· .. · . 
Si se vence el término del contrató';·.110-~e podrá _ 
prorrogar tácitamente la relació11_'.lábi}f~l, 19 que 
constituye una excepción a la r~gl~1 geii~f~fr/• · · 

, ·:· ~\:!~·.<·;::·;: ,:,::.~~ .·,f r:·'·· 

La jornada de trabajo se ihi8f~.:·4~scl~>;~~~····· el· 
músico se encuentra ·.a :dispósiciófi·:··a~l Jlf.ürón, 
para los ensayos,;p1·).leba~; etc., hastaterminar la 
presentacióÍ1/ .; : "·._ · 

B. Salario. 

'El sClládo se. pú
0

ede pactffi°p6r Ürüdaclde· tiempo,.
para Úna Ovariastemp()rl:i9as;,O_,para1.in'a o varias 
funciones,.. represerifaciories ·· •.• o:.'aptl.laciones; 
artículo 306 de la Ley Federal del Tr8.Bajo .. -
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Se admite que a trabajo igual se asigne un salario 
diferente, en relación con la categoríá ):le fas 
funciones, representaciones 6 actuaciones, o la 
calidad ele los músicos; artículo .307: de Ja Ley 
Federal del Trabajo; · . . · · ·· · · ·· 

C. Trabajo fuera del Domicilio H~t)itu~L,· 
.. - . :"-·" -· .. ,· .•. ;, '·",•*•':!- ,, 

El trabajo ele músicos requie1:e; .coÍi frecuencia, el 
traslado a puntos divei-sos del.país· y.aún en el 
extranjero. En virtúd de ello; el legislador puso 
énfasis en la necesidad de que Jos empresarios 
anticipen, por lo menos, el vehiticinco por ciento 
de los salarios que garanticen los pasajes de ida y 
de regreso; en caso de viajesal extranjero se debe 
cumplir con lo dispuesto en el articulo 28 de la 
Ley; artículos 308 y 309 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

D. Prestación Especial. 

Reconociendo la necesidad que tienen los 
trabajadores músicos de vestirse en forma 
adecuada para las representaciones, existe una 
prestación especial a · cargo del patrón, que 
consiste en que se deben proporcionar camerinos 
cómodos, higiénicos y seguros, cuando la 
naturaleza del trabajo lo exija; artículo 31 O de la 
Ley, tomando en cuenta la importancia y la 
calidad del lugar en donde se preste el trabajo. 
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3. DURACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
TRABAJO 

La duración de las relaciones de trabajo ele los 
músicos se estipulan en el art. 305 de la Ley 
Federal del Trabajo, en dicho apartado se seii.ala 
que pueden celebrarse por tiempo determinado o 
por tiempo indeterminado, para varias 
temporadas o para la celebración de una o varias 
funciones, representaciones o actuaciones. 

Quizá las dos más importantes son la~ que se 
refieren a la naturaleza laboral que se supone en 
toda prestación de servicios (art. 21) yla duración 
indeterminada que, a falta de estipulación 
expresa, debe reconocerse a toda relación de 
trabajo (art.35). Precisamente loa ataques más 
enérgicos del llamado sector patronal se orientan 
hacia la distinción de esas dos presunciones bien 
intentando establecer relaciones mercantiles o 
civiles, bien atribuyendo al contrato· de trabajo uil 
alcance limitado en cuanto a su temporalidacL 

Íntimamente vinculado al problema de Ía ctl.l~~é.ción 
de la relación laboral se encuentra elprit'icipio de 
la estabilidad en el empleo. En efecto; éste 
principio al que, con razón, atribuye DeAá Cueva 
el ser "la fuente y garantía de . otro pdiicipio 
fundamental en la vida del trabajador, que es "el 
derecho a la antigüedad en el trabajo", está. en lá. 
base de todo el derecho laboral .y a su 
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i ,- ·: ..• ··, '·- -::--, >:> ·,. . .· .. ~ -

reconocimiento y. pleno ·desa~rollo se · .. destinan 
estructuras úormativas, .... ;administrativas y 
procesales del·defecho del trabajo,' de primerísima· 
importancia. ·. · · · · · · · 

En rigor, su apoyo fundamental 
encontrarse en.· la declai·ación del art<3~>que 
consagra el. derechodeLtrabajo.(El·tr~bajo:es uri 
derecho y un deber sociales"), 'esto~es~ei derecho a 
adquirir y conservar el trabajo. ·.· .. · 'r· .·.·. ·· 

En el contrato individual ele )'t1~~~~jo ·.· la 
temporalidad está sometidaai;eglas' muy.precisas 
que limitan de manera extraordinaria el juego de 
la voluntad de las partes. En este . aspecto se 
produce una importante diferencia respecto del 
contrato colectivo de trabajo el cual puede tener 
una duración caprichosamente fijada por quienes 
la otorgan. Sin embargo, respecto de ciertos 
contratos especiales, v.gr., trabajadores de buques 
(art. 195-IV); deportistas profesionales (art. 293) y 
trabajadores actores y músicos (art. 305), a pesar 
de que puedan subsistir las condiciones que 
dieron origen al contrato,·. este. ;concluye. Es el 
caso, por ejemplo, de la c01itratació11 de un 
músico intérprete para que partfoipe\~h bri solo 
evento. · :;;.,r ' ·. 

- .· . ~~.-.• .. _,- .. -~. 

Terminado éste y hó iinport~ndo q~eellugar que 
lo contrató coritinúe ejerdendo esa actividad, los 
efectos del ccmtfato cesarán. 
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El elemento. furidamental para determinar la 
cluracióricle fa relación ele trabajo consiste, 
precisamente, .· en · lá · subsistencia de las 
é::oncliciones que le dieron origen. 

Éste puede ser, ciertamente, un concepto relativo. 
En la industria de la construcción, por ejemplo, 
seria aceptable que una empresa que 
sucesivamente realizase varias obras, se negara a 
utilizar en la subsecuente los trabajadores que le 
prestaron servicios en la anterior. 

La Corte ha sustentado precisamente ese criterio 
en la siguiente ejecutoria, y pat~a efectos de este 
trabajo lo adaptaremos al ámbito del régimen de 
los músicos. 

"Trabajo para obra determinada. Si se contrata a 
varios músicos para actuar en un evento, y a la 
terminación del mismo, el patrón está llevando a 
cabo otros eventos, no ha lugar a obligarlo a que 
en los nuevos eventos los realicen los músicos que 
había contratado para la actividad determinada, y 
el agravio que por este concepto se haga valer 
contra el laudo dictado por una junta, que declaró 
improcedente la petición ele los músicos, deberá 
declararse infundado y negarse el amparo" 
(Quinta Época: t. LXIlI, p; 11.04, Zamora, Manuel 
y Coags.). 
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En nuestro concepto esta tesis puede resultar 
peligrosa porque claramente hace depender de la 
voluntad patronal Ja "subsistencia de las 
condiciones de trabajo que dieron origen a la 
relación". 

Podría establecerse la siguiente clasificación de 
· las causas que motivan la limitación temporal de 
ios coútratos individuales de trabajo. Debe de 
aclahfrsé/ que mencionarnos solo causas 
gerierales. 

a) Extinción del objeto. 
b) Cumplimiento del plazo. 
c) Realización de la condición resolutoria. 
d) Suspensión. 
e) Rescisión. 
f) Terminación. 

l. CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO 

Al tenor de lo dispuesto en el art. 35 de la ley "Las 
relaciones ele trabajo pueden ser para obra o 
tiempo determinado o por tiempo indeterminado. 

A falta ele estipulaciones expresas, la relación será 
por tiempo indeterrnií1ad6'.'. · 

El establecimie!'lto·.~·•·•de l¡ Tegla .·.· gene;;~,sal~o 
excepción expi;esa; atribÚye al contrato individual 
de trabajo una riaturaleza .jurídica especial, a 
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. . 

saber: se t1·ata de un contrato puro y siITiple, esto 
es, no sttjeto a ninguna modalidad. 

En realidad esa misma idea podría plantearse ele 
la siguiente manera: en el contrato individual ele 
trabajo, por regla general,Ja temporalidad será 
paralela a la vicia ci aptitud fisica o mental del 
trabajador. 

Esta regla general sefuhd~, ¡)or o,tra parte, en el 
principio ele la estabilidad<;si éstá<es .absoluta, el 
principio tendría la mismEi..·cai·a'C:t~rístiCa. ·.De la 
misma manera lorelati~o deJa·.~~fobilidaél traerá 
como consecuenciá una: dÜracióri limitada de Ja 
relación. 

Las limitaciones que nuestro derecho consagra 
respecto ele Ja estabilidad son importantes. Por 
cuestión ele orden podemos mencionarlas; Serían . 
las siguie'ntes ele acuerdo con el artículo 49:· 

a) Que se trate ele trabajadores que tengan una 
antigüedad ele una afio; 

b) Si el patrón comprueba ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje que el trabajador, por 
razón del trabajo que desempefla o pcir las 
características de sus labores, está en contacto 
directo y permanente con él y la Junta estima, 
tomando en consideración las circunstaricfas del 
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caso, que no ¿ posiJI~ el éÍesarf6Í1P n~rrilaÍ de la .. 
. · re!a.ción detrabajo: . ·.· . . . 

C) .Én .10.s .Ga~~~,éí~' in1~a]lc!Jr~~g~ e Oh fianza; 

d) En ·~1 k~1~;ic:ió<lci1Tié~uC:~;> '."" ··· .. \~'.·i 

e I • C~a1áef :~J#¡te;<le trabaj~do;~.i\eV~W.tJa10s;. ·. 
-. '.-,:?._:.. .._. '··->, ,-::::--·: fA<''-

. Las<a~1te!·iofos limitaciones juegrui/'.a·;:fávor del · 
'patrón';,éii,el seritido·de que, a su capi:icho, podrá· 
da¿ p6r terminada la relación Jabo1:aJ}cubri~l1do 
i?-S . il1Í:J.emnizaciones correspondientes; nAhora 
bien; el trabajador también puede,::{en·.;forma 
unilateral, dar por terminada la relacior{'.fabOral, 
sin que el patrón tenga acción ~Jii{il1a,',aésu .· . 
alcance para obligarlo a continuar labOral1dClLEste 
derecho podrá ejercerse en cualquieri1Iicnn&nto, ... 
pero si el trabajador Jo hace valer dGrahte.< el 
primer aúo de prestación de servicios, poé:lf'a~serl~ 
reclamada Ja responsabilidad civil, en que;/en?Jm. 
caso, incurra. Tal conclusión se despre1ide ~e· lo 
dispuesto en los arts. 32 ("El incumplimiento de 
las normas de trabajo por lo que respecta al 
trabajador solo da lugar a su responsabilidad 
civil...") y 40 ("Los trabajadores en ningún caso 
estarán obligados a prestar sus servicios poi· más 
de un ali.o"). 
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· ·Por último: la voluntad ele ambas partes es 
· suficiente para dar por terminada una relación 

laboral, cualquiera que sea su naturaleza (art. 53-I) . 

. 2. CONTRATO POR OBRA DETERMINADA 

El concepto ele obra "determinada" es ajeno a la 
idea de modalidad. En realidad se trata ele una 
idea que expresa la temporalidad del objeto de tal 
manera que al extinguirse éste, cese en sus 
efectos la relación. Un ejemplo aclarará las ideas: 
el patrón "A" contrata al trabajador "B" para que 
le construya un cuarto adicional a una casa. En la 
especie la relación perdurará mientras subsista el 
objeto posible, elemento esencial del negocio 
jurídico. Al quedar realizado el objeto, por falta ele 
este elemento esencial dejará de existir el negocio 
jurídico. 

La modalidad, por el contrario, afecta a una acto 
perfectamente estructurado y presumiblemente 
válido que por circunstancias ajenas a su· esencia 
está llamado bien a empezar a producir efectos, 
bien a extinguirse . 

. La modalidadjuega, normalmente, en función de 
la voluntad delas partes. La determinación ele la 

,obra, en ·los ··contratas. qué estamos examinando, 
'.'depende tamp.ién su voluntad, pero al nacer la 
· relación sé p1:oduce un elemento objetivo cuya 
pennanenda, cualquiera que sea la temporalidad 
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que se le haya atribuido por las parte$, domina la 
vigencia de la relación. Precisamente por eso en el 
art. 39 se señala: "Si vencido el término que se 
hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la 
relación que dará prorrogada por el tiempo que 
perdure dicha circunstancia". 

El principio fundamenta! que regulái a Jos 
contratos por obra éietenriinada est~ ü1éluido, a 
su·vez,.en.el art. 36 que dice: "El señalarilie11.t() de 
una··.· .. obra .. determinada ,p~ede :;<::.Ünicamente 
estipularse cuando lo exija lapat~i:áJezbi.". :: ' 

. "-. J<:: "-.:~_.'(<·:<~¿::.:·- <= ... _-::_~;:)-. 

En realidad el concepto_de '.'ob~·á.<lé:t~rfuirikd~'' ,·no. 
es un concepto preciso y e:11 ob'á.~ibfr~s ie;co~ifunde. 
con la idea de "tiempo,'; detébni~ado''.: Es 
importante mencionar·· algú~'lo::;·. \~jerr{plcis para 
establecer mejor las difúencias· .. : ..•. ·.; .~; ; ••.... ·.:.:.•·.\;, 

<-1\'~, ' ' ,-·<.:.~. 

a) En la industria de la constfo~ciói-i>'el: ol:íjeto 
posible de la relación se as9éi'a.a):ul1~}i:abajo . 
concreto, como ejemplo ten~111os l~}cimentáción, 
la obra negra, las instalacici!les!•'e1éét1{caiF o 
hidráulicas, la pintura, la c~rpintefía,'~etc\!A~l1í la 
determinación de la obra•:,e~ :''ábsolUta!nente 
precisa. ··• ::y¡ )\;~;:;:y:;. ; '· ,·. 

! .. '· ,;·.::;_:¡ ;; :<~.., .. ,.. ~-: " ,., __ 

b) En ocasiones, partic~lahn'.~hf~.·ci#1~ii'ridústria 
automotriz,. las ·empresasfrabaja}1.iJ;9(cubta, esto 
es', bajo licencia para producir:ánuaimente solo 
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un determinado riúmero de ~ehículos; También 
aquí se trata de obra determinada. 

c) Tendría la misma característica un contrato 
celebrado con trabajadores del campó para el 
levantamiento de una cosecha. En este caso e 
independientemente de factores de tiempo que 
suelen ser agobiantes en Ja agricultura (v.gr., en 
la cosecha de fresa, que exige cumplir la tarea 
dentro de un plazo rígido), el objeto de la relación 
claramente configura una obra determir1ada. Sin 
embargo en ocasiones se denomina a, estos 
contratos "de temporada", lo que evidentemente 
desvirtúa su esencia. · · 

d) Por el contrario, constituye un contrato "de 
temporada" el que celebran normalmente los 
grandes almacenes de artículos de consumo 
duradero con personal distinto del que desempeña 
habitualmente el trabajo, para prestar sus 
servicios, v. gr., durante las fiestas navideñas, 
concepto genérico que engloba desde el primero de 
noviembre al seis de enero siguiente. En este caso 
la materia no determina la duración del contrato, 
sino la mejor oportunidad de venta que se 
produce en esa época. 

En ocasiones las empresas industriales i:ritentan 
disfrazar de contratos por obra determinada los 
que celebran con trabajadores distintos deJ9s de 
"planta", para atender pedidos importantes: Aquí 
suele presentarse uno de los clásicüs fraudes 
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legales, ya que la producción indiferenciada de 
ciertos artículos, v. gr., en sistemas de trabajo en 
cadena, hace prácticamente imposible vincular a 
ciertos trabajadores a una obra concreta. En este 
caso es claro que la naturaleza del objeto no 
permite descubrir una obra determinada, por Jo 
que surtirá la disposición del art. 36. 

El legislador intenta poner obstáculos a la 
celebración de estos contratos · precisaiTiente 
porque atentan en contra del principio .· de la 
estabilidad del empleo, o impone 
respor~sabilidades mayores a los patrones que los 
rescinden sin causa justificada (art. 50-I). 

3. CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 

En el contrato por tiempo determinado operan 
claramente las modalidades del negocio jurídico, 
esto es, el plazo y la condición. Si la duración de 
la relación depende solamente del transcurso del 
tiempo,, v. gr., en el caso antes mencionado del 
trabajo de temporada, estaremos en presencia del 
plazo. En cambio se tratará de una condición 
cuando la duración de la relación esté sujeta a un . 
acontecimiento futuro de realización incierta, por 
ejemplo, que regrese o no un trabajador con 
licencia. 

La ley seüalatres hi~ótesis para la celebración de 
contratos de frabaj6 aiplazÓ;'ª saber: . 
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a) Que' .. lo exijaJarmturaÍeza deltrabajo.que se va 
a prestar. . > · · · · · · 

b) Que se·tr~t~de sustitúii··Iempdr~l~ente/ª otro 
trabajadd1 ... < '· ;-'. -· · : 1;<1 • . • ·, 

~_,:·.'·-··.·.e;,--} .. -' .. ~.~-:~~---;.·.' -·-: ·,.:". ·, 

: f ¡r~lj w~:ªem~s;w.~r~~~?~ .. ~)i~,t%~,·~;~t·~1;~:.~rof i~· l~y . 
En• rigor e'i1 · elip1;imd.r··é~s&-~~ii:!;k1~;\;~~éi'.c~·1~trato ·de 
temporada; ... sí ; ; e ~tamos} er(':· préserieia de un 
contrato a iJlazó: · p()f"' ·el;/:.confrário, en la 
sustitución tempOrai de:,~ otro .trabajador se 
produce la hipóte~is?clel contrato sometido a 
condición 1:esolutoriél.yá: que no es necesariamente 
cierto que. regi·esal'á el frabaj 8:dor sustituido. 

. . 
Seii.ala Dela Cueva como ejemplo del tercer. ca.so, 
la col1tfataciói1 de trabajadores de los btiqtfes por
viaje, previstá en la fracción IV del art.19.5: Este 
es uno de . los casos dudosos ya que dada.la 
incertidumbre característica de los >viajes. 
marítimos, bien pudiera pensarse que · la ·. 
terminación del contrato depende de una 
condición y no de un plazo, aún incierto. Pero 
además podría estimarse que se trata, no de una 
contratación a plazo, sino de la realización de una 
obra determinada, ya que más que el tiempo, lo 
fundamental consiste en la tarea a realizar. Una 
situación semejante se produce en la contratación 
de deportistas profesionales (para la celebración 
de uno o varios eventos o funciones, art. 293); 
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trabajadores actores (por película, o· función art. 
305) y músicos (por una o varias actuaciones, art. 
305), en que también es la tarea yr1o el tiempo 
necesario para realizarla lo que fundamenta la 
contratación. 

Como quiera que sea y no importando la 
calificación que merezcan en estos contratos · 1a 
duración queda limitada y sus efectos cesan .al 
producirse el plazo o la condición, salvo que 
subsista la materia del trabajo (art. 39), en cuyo 
caso procede prorrogar la relación por todo . el 
tiempo necesario. 

Es importante seii.alar que en el documento en 
que se consigne la naturaleza temporal del 
contrato, será preciso anotar la causa con 
claridad suficiente y de conformidad con las 
hipótesis del art. 37. De otra manera, 
independientemente de que se haya o no fijado un 
plazo, deberá entenderse que se trata de un 
contrato pot tiempo indefinido. 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN DE LA 
RELACIÓN 

El problema de la denominación de los 
trabajadores en función de la naturaleza de la 
relación laboral establecida, suele estar dominado 
por la práctica contractual. La ley, al respecto, 
recoge la experiencia de los contratos colectivos y 
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alguna interpretación jÚrisdiccionéll, pero su. 
tratamiento es más moderado en 'cüanto al ' 
número de categorías que el de la /práctica 
industrial y comercial. ':'\ ,':<·.e 
En la ley podemos encorit1i~r;,:l~~:,~igLtientes 
denominaciones: •.,; ; •. ~,J:~X. ·\.~;, •..• 
a) Trabajadores de planta (~rt~~c6i.2}~Ü,}i;32-X, 
156, 158 y 162). . : . <•>' 
b) Trabajadores eventuales (art. 49;Vyt27~ti1). · 
Además la propia ley recoge otras acepciones que 
no refiere a los trabajadores que llevan a cabo la 
labor, sino las tareas que se realizan. Así 
menciona "las vacantes trru1sitorias o temporales 
y a los que desempefi.en trabajos extraordinarios o 
pru·a obra determinada que no constituyan una 
actividad normal o permanente de la empresa" 
(art. 156). 

En la terminología contractual se .. · emplean,. 
además de estas, otras denonünaciories. ,Como · 
ejemplo tenemos que en el,coiürato·;;¿ol~cú'vo.',de' 
trabajo vigente en el Institu.to)vle~isfin·~·;·del·~~guro 
Social ( 1987-1989) se incluyerí l_as•.'sigli,iér~tes:' . ·. ·· 

a) Trabajadores de 1J~§~,~y~;·~;~1~'~i·~~h~rites o 
ele temporada. ;,'. :':· e' \•,: : .• · · 

b) Trabajadóres deokrl ctete,rrrÚhacta. 
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•· ·'", ··.·!.~ ~'::-;:,~;,:'\'-.'. . -:.:~'.';~ 

·c¡T1~~~~a~9~:.~{ihterinos. · 
-:'°'·:· :·-,:··-:·e•·, 

·ct) Trab~j~Clq.res.sUsÚtutos. 

El pr¿'81~~a i~. complica en virtud de que en 
ocasióries se Utilizan los conceptos de trabajador 
de planta o trabajador de base para distinguir al 
trabajador sindicalizado o sindicalizable, de los 
trabajadores de confianza. 

4 SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE 
TRABAJO 

El artículo 159 previene la nulidad del cualquier 
acto por el cual se transmitan o afecten derechos 
patrimoniales de autor o artistas intérpretes, o por 
el que se autoricen modificaciones a una obra 
cuando se estipulen condiciones inferiores a las 
que señalan como mínimas las tarifas que expida. 
la Secretaría de 
Educación Pública. 

Aquí encontramos dos supuestos:.l]~d;'1;.eláti;Ó'ala 
transmisión o afect~ci~11 )'.4ei0i•;-"'. d~i·e~~os 
patrimoniales, que puede co11sistir. ').en.·)a 
explotación de una interpretacióI1Ye11{mé~iOs. no· 
autorizados. y en otro'·. cu~dcJ,::; 's't·::'ipad~n 
condiciones inferiores a· .·lás. Ci.til.seJ1al~n: .. como 
mínimas las tarifas. Esta dispo~ició11.;15Srviene· a 
reforzar el orden público einterés.sOCi~LdeJa,Ley, 
declarando nulos aquellos.acto~ atentatorias aése 
derecho patrimonial. · . 
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Como se trata de derechos irrenuúciables, debe 
concluirse que la nulidad que indica el pi·ecepto 
citado, es absoluto. · .· 

En tales términos habrá que sujetarse á .lo que 
dispone el Código Civil en sus ~frtículos ·222s· y 
2226. El primero de ellos indica que la ilicitud en el 
objeto, en el fin o en la condición del acto produce 
su nulidad, ya sea absoluta, ya relativa según lo 
disponga la ley. Y el segundo numeral sefi.ala que 
la nulidad absoluta por regla general no impide que 
el acto produzca provisionalmente sus efectos, los 
cuales serán destruidos retroactivamente cuando 
se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede 
prevalerse todo interesado y no desaparece por la 
confirmación o la prescripción. 

5. RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE 
TRABAJO 

En los términos de estos apartados, cualquier 
violación que derive del contrato dará motivo para 
que el artista intérprete afectado pueda ejercitar 
acciones civiles, tales como el cumplimiento del 
contrato, o la rescisión del mismo, con base en los 
artículos aplicables del Código Civil que atari.en a 
las consecuencias del incumplimiento de las 
obligaciones, reclamando la indemnización por 
clafi.os y pe1juicios, entendiendo el concepto daño 
como la pérdida o menoscabo sufrido en el 
patrimonio por la falta de cumplimiento ele la 
obligación (art. 2108 Código Civil), relacionándose 
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por cuanto al monto, eri. lo establecido con el 
artículo 156, de laLey Federal . del Derecho de 
Autor, y pe1juicio comola privación de cualquier 
ganancia lícita que debie1~a haberse obtenido con 
el cumplimiento de la óbligación (art. 2109 Código 
Civil). . 

El artículo 79 de. la Ley Federal del Derecho de 
Autor seftala que los derechos por el uso o 
explotación ele obras protegidas se causarán 
cuando se realicen ejecuciones, representaciones 
o proyecciones con fines de lucro, obteniendo 
directa o indirectamente. Tales disposiciones son 
aplicables en lo conducente a los derechos de los 
artistas intérpretes. 

Este numeral está en estrecha relación con el 
artículo 84, en el cual se establece el derecho 
irrenunciable para los artistas intérpretes a recibir 
una retribución económica irrenunciable por la 
utilización pública ele sus interpretaciones en 
cualquier forma o medio. · 

La violación de tales preceptos legales da alartista 
intérprete el derecho, de ejercitarlo por ,sL o a. 
través ele la sociedad de intérpretes}que ie 
represente, a solicitar medidas preca1]tori~s para 
garantizar el monto de lo reclamado, que·púeden 
consistir en embargo . o int'érvé11.Cióri' de 
negociaciones, y a demandar elpago de daños y 
pe1juicios, haciendo consistir los· primerbs en la 
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falta de pago dei1E\:dregalías correspondientes y, 
los seguridcis; en los intereses ·derivados fa 
mora: 

Inde¡)eádÍenfemente,de\f o. an.ter{9f, ~t· hc{pago •. de 
.•.regalías·.··: s.onstittiye:.":: .;ti11'~:. i11cumpli11{iénto. •·· .. de 
o bligado11es y··ell();po~ríá 'dá1:·:.1ugariátej ei;cicio ··de 
m1a • acdó~ i·escis6ria: d~(cün ti:~to X'.' ;;;;;;; ( : .. 

· - ·'>" _, ... > ·.-. ",.,<~.:~:--~-i.,.t~c, ·~<-·· -'I~:~:~_,_ .. :·,:>:_:~.>~.<::· ·~· .·,. 

Coú ·e1· objeto de.·g~1'al1tii~1·j1I~liÍd~6i6'he~;.:6iar~s·. 
sob~·e lo.s derecllosde:.lo's autbres;:Y de los artistas 
intérpretes, la .legislacióri :. mexicana .. contiene·. 
diversos dispositiyos·pa'fa'atender a talgararitía. 

El primero de ellos es el 78, que indica que 
cuando en un contrato sobre utilización.· de. 
derechos se fije una regalía por unidad de. 
ejemplares, las empresas productoras y las 
importadoras, en su caso, deberán llevar sistemas 
de registro que permitan realizar, en cualquier 
tiempo las liquidaciones correspondientes. Esta 
numeral, desde luego, puede ser aplicable a los 
casos de videogramas, videolibros o explotación 
gráfica de interpretaciones como las fotonovelas. 

Otro numeral es el 107 que indica que toda 
persona física o moral que con fines· de lucro o de 
publicidad utilice, habitual o accidentalmente, 
obras protegidas, deberá enviar a la sociedad 
correspondiente una lista mensual que contenga: 
el nombre de la obra y de su autor, y el número de 
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ejecuciones, representaciones y exhibiciones de la 
obra ocurridas en el mes, quedando exceptuadas 
de tal obligación quienes utilicen los fonogramas 
utilizados en ejecución pública mediante 
sinfonolas o aparatos similares. 

Esta disposición favorece también a los artistas 
intérpretes. En la práctica mexicana, la obtención 
ele esta información se produce, en el caso de la 
cinematografía, por los reportes enviados por los 
exhibidores cinematográficos, y en la radio y la 
televisión, mediante las programaciones obtenidas 
bien a través de los periódicos, . revistas 
especializadas, o directamente.· .·ele ·.: 'estos 
organismos de radiodifusión, con el oBjeto <de 
estar en factibilidad de proceder al reparto de las 
regalías entre sus titulares. .) · 

La violación a estas disposiciones, a pesar de 
hacer incurrir a los responsables en las sanciones 
administrativas que indica la ley, dan lugar para 
que los artistas intérpretes en el caso, puedan 
ejercitar acciones de cumplimiento del contrato, o 
bien, la rescisión por incumplimiento. 

6. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
TRABAJO 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 401 
precisa en forma limitativa las causas por las 
cuales puede terminarse un contrato colectivo de 
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trabajo, pues no hay fracción alguna, que hable de 
. casos' análogos a las establecidas en las fracciones 
ar1teri01:és; por tanto, de tales mandatos, quedan 
precisadhs tres formas jurídicas en forma clara: 

"/~).que la rescisión del contrato colectivo solo puede 
:, ; del11a:i1da1:se. por. ·las · causas establecidas en el 
·~·artículo.401dela'LeyFederal del Trabajo y no por 

· > ótraalguna; · .. 
-. -, ·-. -,,._·.'· ... 

b) que las causas de la rescisión de los contratos 
sefi.alados en el artículo . 4 7 de dicha Ley solo son 
aplicables a los contratos individuales de trabajo, 
habida cuenta de que en toda empresa que celebra 
un contrato colectivo con un sindicato, tiene 
además del contrato colectivo, celebrado otro 
individual con cada uno de los trabajadores 
sindicalizados, o no; de la. empresa, que se rige por 
las cláusulas del contrato colectivo y por las 
peculiares del contrato individual para cada caso; y· 

c) que para decidir S()bl;e .. la ·. rescisión de Un 
contrato colectivo, no pueden invocarse las causas 
establecidas en el artículo 47 de la:Ley, ·,porque,. 
atento lo manifestado, no son apliCables / ' . 

El supuesto de la termin'~~iofr';clé. fa .'1~el~eiól110 
encontramos en dos aÚículos dentro <de la Ley 
Federal del Derecho de Aútoi; El primero es el .46 
que ataüe a la edición; y señala'que cu~ndo erreste 
tipo ele contrato riose haya estipulado el término 
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dentro del cual deba quedar concluida la edición y 
ser puestos a la venta los ejemplares, se entenderá 
que este término es de un año. Una vez 
transcurrido éste sin que el editor haya hecho la 
edición, el autor podrá optar por exigir · el 
cumplimiento del contrato o darlo por terminado 
mediante aviso escrito al editor, pero en uno y otro 
casos, éste resarcirá a aquél de los daüos y 
pe1juicios causados, los que en ningún modo serán 
menores de las cantidades recibidas por el autor en 
virtud del contrato. 

La otra disposición se encuentra contenida en el 
articulo 76 y esta incorporada dentro del Capítulo 
V de la Ley . que contempla los derechos 
provenientes de la utilización y ejecución públicas. 
Tal numeral previene que, salvo pacto en contrario, 
las obras dramáticas como musicales, dramático 
musicales, coreográficas, pantomímicas y, en 
general, las obras aptas para ser ejecutadas 
escenificadas o representadas, deberán llevarse a 
la escena y ejecutarse, reproducirse o promoverse, 
dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del 
contrato celebrado; en caso contrario, el titular del 
derecho de autor está facultado para darlo por 
terminado, mediante aviso por escrito, quedantj.o a 
su favor las cantidades que hubiera recibido en 
virtud del contrato. 

Si bien, los numerales se refieren a los autores, 
dado que, en la hipótesis legal del artículo 46, la 
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fijación de la interpretación artística puede darse 
en este medio como en aucliolibro, fotonovela, etc., 
y que en la del 76 se plantea la promoción o la 
comunicación pública de obras 'dramáticas 
musicales, o dramático musicales en ~ cloride se 
incorpore una interpretación artística;r1a.4á impide 
que las disposiciones ahL contel1icl8.s ne) puedan 
aplicarse dentro del esta:ttito 'jurídico ?del. artista 
~~~~~ . . . . 

. - . . . - . 

Estos preceptos contienendossupue~iosb~~icos: 
Uno, un plazo mínimo para que la obra y en el 
caso, la interpretación fijada deban reproducirse o 
comunicarse públicamente. Este plazo mm1mo 
puede ampliarse por acuerdo entre las partes 
("Cuando en el contrato de edición no . se haya 
estipulado plazo ... ", art.46; y "Salvo pacto ~n · 
contrario ... ", art. 76), y dos, la notificacfó1~ aFeaitOr 
o productor ele que el plazo haterminklcto:s.in que 
se haya llevado a cabo la ', reproducdól1 o 
explotación. · · · ·· · 

. ·. ..:·· .... - ' -

Así pues, si tran.sturrido . el plazo ya sea el legal, 
por· no habe(pact'O\en cm1trario, o bien el pactado, 
sin que el eiÍipresaHo o productor haya hecho uso 

:de su~ dei'.echo;·ér1.el caso de la edición existe la 
opcióndel c~1mplimier1to o bien ele la terminación. 

En el presupuesto del artículo 76 no se indica la 
opción de cumplimiento. Si se ha elegido pOr la 
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• • • 1 ' . • • 

terminaci6n; .. ··e1 .•.hecho debe . noÜficarse· .·ª.·die.ha 
emp1:esario' 6 usuario, y, entendemos, deacuerdo 
con eL espíritu de estos . úumerales/ que tal 
notificación debe ser fehaciente, por: Jo que es 
rec.01nel1dable · · 1a interpelación riotaria[o judieial 
para tales efectos, e inscribir ésta,;·p()sfedonnente 
ante la Dirección General del· Dáeého de Autor, 
solicitando una anotación. marginal.· ... en . la 
inscripción del contrato. 

Finalmente, la indemnización por esta inoperancia 
del empresario o productor, en el artículo 46 se 
establece el pago de daños y pe1juicios, mismos 
que no deberán ser transferibles a las cantidades 
que se hubieran recibido. Y en el caso del artículo 
76, éste indica que el autor y en el caso del artista 
intérprete, se quedará con las cantidades que 
hubiera recibido en virtud del contrato, sin 
embargo y de no haber obtenido cantidad alguna 
está abierta la posibilidad legal ele reclamar el pago 
de claii.os y pe1juicios. 

7. OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA 
LOS TRABAJADORES DE LA MÚSICA 

l. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

El empleo de los músicos en muchos de los casos, 
se contrata en base a la prestación de servicios 
profesionales. A continuación mencionaremos los 
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) pf<súP116stos qJr~oso~~;:J:g¡'sg~¡ii cg¡~¡¡ en su 
. ru;Üculo 2606 con:resp~cto;~este'riUrriei~alL / .· •.. 

" • ;, ,··.\ ,,·,,,' ','.-:'·.·=:'-: "·¿, ',; . 

~;·of ~~~~n~::st~u~d~~l •·::ftl~?; ?t~~~~~~g~/:t~~v:~~~~ 
-<-:'A'._l, :.:>.,· 

retribución de bidá por ellos: < ,:'. 3, ;/: · 

Cuando se trate de profesfonisl~~;',~Ji"'J~;iútieren 
sindicalizados, se. observará!1}ja8'¡·(disposiéiones · 
relativas establecidas en: ··el ,'i:ésp~c;tivéD:ccnÍ.trafo 
colectivo de trabajo. · · · X ' · · · · 

-.,,,._ .··_ 

Cuando no hubiere habidÓ<· · .co~\'.~nio, 
honorarios se regularán atendiendó·juntainente a 
las costumbres del lugar, a laimportancia de los 
trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se 
prestaren, a las facultades pecuniarias del que 
recibe el servicio y a la reputación profesional que 
tenga adquirida el que 19 ha prestado. 

Si los servicios prestados estuvieren regulados por· 
arancel, éste servirá de norma para fijarelimporte 
de los honorarios reclamados. · · · · 

Los que sin tener el título correspondi~nté ej~rzan 
profesiones, para cuyo ejercicio la. ley:exifa fül..llo, 
además de incurrir .. en. léls penas rbspectivé:s, no 
tendrán . derecho. de cobrar i:<:iriD~cióh 'por los 
·servicios profesiorialés quehayan prestado; 

,. . ·-. ' ;_. : . .'• . ,. ',i;·-· . 
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En la prestación de servicios profesionales pueden 
incluirse las expensas que hayan de nacerse en el 
negocio en que aquellos se presten. A falta de 
convenio sobre su reembolso, los anticipos serán 
pagados en los térmirios del párrafo siguiente, con 
el rédito legal, desde eldía en que fueron hechos, 
sin perjuicio de. la responsabilidad por daflos y 
pe1juicios cuando hubiere lugar a ella. 

El pago de los honorarios y de las expensas, 
cuando las haya, se harán en el lugar de la 
residencia del que .· ha prestado los servicios 
profesionales, inmediatamente que preste cada 
servicio, o al fin de todos, cuando se separe el 
profesor o haya concluido el negocio o trabajo que 
se le confió. 

Si varias personas encomendaran un negocio, 
todas ellas serán solidariamente responsables de 
los honorarios del profe sor y de los anticipos que 
hubieren hecho. 

Cuando varios profesores en la misma ciencia 
presten sus servicios en. un ·.negocio ... o. asunto, 
podrán cobrar los sei~vic,ios que individualmente· 
haya prestado cada uno_:·· ' < >•) ,• : ... 

;/-,:~.> ... '· . '.<\··< ~· ·:~.<·/' ,' : ,. . : .. , . ·<: ... ,; . ,'.'~.' ;,,. ;·~ .. .-·:--:,, ., . 

Los profesores -tiel1en 'dere'cKc{ ·.a_ \,exigir. sus 
honorarios;··cualquiera··.quesea:eLéxitc{'~eFnegocio 
o trabajo que se Jés e'ncomiende,' sruvo' convenio en. 
contrario; 
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Siempre que un profesor no pueda cont¡nuar 
prestando sus serv1c10s, deberá ·. avisar 
oportunamente a la persona que.Jo ocupe; 
quedando obligado a satisfacer .los daii.os· ·y 
pe1juicios que se causen, · cuando{.nó:: diere éste 
aviso con oportunidad. · .i.•c.. :e . 

El que prés~e servisios p1·pf ¿si~ri~l~s sólo es 
responsable;, 11acia· ... las persoi1a~\aquienes ···sirve, 
por negHgéi1·cia;~imp.~1·icia óidÓkr,.sinpe1juicio de 

.·1asperias que:merezc'a en'caso'<le délito. 
,' ' ·.• •· .·-. ' . ·: ·. ·':"."'····, . '"!• ., .. · 

. ·.¡. . 

Es importante qué conózcffirios alas empresas que 
existen dentro de la indusfria de la música. Las 
compaüías editoras son y representan una parte 
fundamental para quienes componen temas, estas 
tienen la función de administrar un catálogo 
musical y colocar las canciones del mismo en el 
mayor número de lugares posibles, así como 
también cobrar los respectivos derechos y regalías, 
en su caso, por el.uso de las mismas; por ejemplo, 
si un músico tiene una canciór1 que cree que puede 
tener buenos resultados ,si es h1terpretada por un 

·.artista con gran pr~senciá '.y·,promociól1: én los 
·niedios, entor1ces~• 1e •. ·•conveÍ1drá1;;8uscar a una 
edito.ra .para ofrecefl.~\".f~t~).'.t~111i'.;~>',"':~i 0 ellos 
consideran : que ·es:• ,bu(:!na,/la.'promoyéran·· y 
,buscarán ' á .• ' ese ' artis'ta •;pélrk •:qu~···· acepte 
interpretarla. · · ·.·. 
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Existe la Sociedad ele Autores y Compositores ele 
Música, la cual puede representar una buena 
opción para lograr lo anterior, y si no fuera posible, 
pueden los músicos buscar por internet algunas ele 
ellas, las más conocidas a nivel mundial son 
ASCAP y MBI. 

Otras empresas importantes en la industria ele la 
música son los estudios ele grabación, en ellos, se 
pueden plasmar las ideas y locuras musicales que 
tengamos, aquí es donde entran en funciones los 
productores, los ingenieros ele audio, los músicos 
de sesión, etc. 

En estos estudios existen clif eren tes formatos para 
poder grabar la música, desde la cinta hasta lo 
más nuevo que es el audio digital; existen diversos 
estudios que ofrecen buenas alternativas para que 
los trabajadores ele la música puedan grabar y 
realizar buenas producciones, lo cual creemos que 
es indispensable si queremos tomar en .cuenta la 
carrera musical. · 

Existen otras empresas.que:se encue1~tra1{.clentro 
del negocio, como soi1 la~ escuelas 'que)iínparten 
cursos ele aprendizaje musical: Las compaiiías de 
fabricación de instrumel1.tos y. eqÚipo müsicál;Jás . 
tiendas de distribución de üistruinen~o§; equipo y 
accesorios, las tiendas de discos, ~Jas 1~evistas 
especializadas,, las empresas de manufactura de 
cd's o cassettes, los productores de videos 
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musicales, los canales de música en televisión , los 
técnicos freelance, etc., en fin, lá: variedad de 
negocios dentro o alrededor de Ja industria son 
muy amplias y, definitivamente, estas empresas 
ele ben generar . pues ·. no, 
desaparecerían. 

El número de posibilidades de. trabajo. que se 
presenta para los músicos, es tan grancie, como 
nosotros queremos que sea; mientras más opciones 
tengamos para ampliar nuestro conocimiento de 
cómo es que se mueve éste negocio, mejores serán 
las oportunidades que se presenten para t,odos y, 
debido a la falta de un lugar en México donde se 
pueda aprender más acerca del temfde 'mariera · 
formal, si no lo hacemos. o lo invenh\mris para 
nosotros mismos, seguro que nadie más,vendrá a 
hacerlo. .·.· _< - · · 

Es preciso mencionar ciertos objetivos ~~i·~kunas 
empresas de negocios musicales. que, ..•. a groso 
modo, son los siguientes: , , , < ,\];> 
• Bares y Discoteques. Atraer la.rri~yór 68.!ltidad 
de personas y mantenerlos el 1Tiaypfjie'rfl¡:J8:p,osible 
en. sus instalaciones, vendié11~9le.§.§~is~~.éi)'ic~gs. · 

• Disqueras'. Vender el. mayor nún1e1~0. de discos al 
mayor número de gente posible. · 
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• Radio. Tocar la música de.'1cis"g!'Ü~6§ ~ue m~s 
audiencia les atraiga y v~rider·-Jó's:\:esp-ácios 
comerciales a otras empresasparaqúe.'s~'.al1uncien 
en ellos. - -. ··-

' . ',,, . 

Las oportunidades de trabajo -que la i~dustria de la -
música ofrece smi muy amplias, de hecho son tan 
amplias como nosotros mismos queramos - que 
sean, a continuación presentamos algunas de ellas: 

•Cantante. 
• Musicoterapista. 
•Líder o miembro ele una agrupación. 
•Coordinador de giras. 
•Músico de sesión. 
•Jefe de giras. 
•Autor. 
•Compositor. 
• Arreglista; _ 
•Jefe de-escenario~ 
• P~blicista de giras. 
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•Ejecutivo o empleado de una asociación de 
autores y compositores. 
• Programador de software musical multimedia. 
•Representante de músicos. . .. . . . 
•Ejecutivo o empleado ele una compaii.ía creadora 
de software multimedia. 
•Contador. 
•Programador musical de págiI1as 9eil"lternét. 
• Pro1notor. .. · ' -
•Ejecutivo o empleado el~ üna compaii.ía 
manufacturera de cd:s,' .dy~'si),J(cf·s,. videos 
musicales, etc.. · < {: '·:,; < •' , ·· · 

•Administrador o Ej~cÚtiv.6Cie;o~r·~,·éÚ~~cit~g1le. · 
•Abogado especialista:'en·.h~ifoélüs)nu~icªles. . 
•Editor. .. • ·• •:. • .. ·•·.<,;·::.:; :,. · ::? · 

•Administrador. de . tÍci~di)/ci~. ';iii~tFú.'~~l1tos 
musicales, .· . ''. ·.,.::.:~ ·>':i•K.li~<~·. · ·~·3;. · 

•Ejecutivo oempleadó~eiüiÉl éónip~fi]¿~disqú~i·a; 
•Periodista especiatizadóefrmÍlsicá; ·. ·. · '.. •·.·. · 
• Conductor de radio y·· televisicfo espe~ializado en 
música. ·. · · ... ·· .·. · .... ···. 
•Consultor de negocios musicales. ·.. , ··• ··.·. 
• Director de publicidad de compañía disCJ.uera. 
•Ejecutivo o empleado de mercadotécniai' . 
•Ejecutivo o empleado de empresa p1;omotora de 
eventos musicales. 
• Promotor ele disquera. 
• Director de videos musicales; 
•Productor. 
•Constructor de instrumentos musicales. 
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•.Administrador ele estudio de grabación. 
•Ingeniero ele audio. · 
• Disc Jockey. 
•Asistente de ingeniero de audio. 
• Programador musical de radio y televisión .. 
•Miembro del Sindicato de Músicos. 
•Ejecutivo o empleado de una . fundación 
especializada en música. 
• Director de escuela musical. 
• Maestro de música. 
• Director de disqueras independientes.· 
•Maestro de seminarios musicales.· 
•Promotor de disquera independiente. 

Esperamos que la lista anterior sirva de aliciente a 
todos aquellos músicos que deseen buscar nuevas 
opciones de trabajo y que con su creatividad 
quieran explotar el potencial de su talento. 

3. MIDI 

Actualmente, las oportunidades de. ·trabajo para los 
músicos son más amplias si fomámos eI1 cuenta la . 
tecnología que existe con la qué . poclemos. crear o 
desarrollar música. Para algunos, .. esta rrianerade·· 
hacer música le quita atributos o rnéritos':8J.p~opio 
músico, con lo cual no . estárrios 1 de'. acue1~clo 
(siempre y cuando se trabaje horiestamenté) pues. 
no es muy fácil crear aún cuando s~· cuenta con 
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. . 

tüdo el equipo de cómputo y de ~udio. La esencia .. 
de la música es la misma; · 

Considerando lo antefiÓr,· :; creeIT1os ·· que es · 
interesante agregar lo sigufonté para que podamos 
tener una idea generahd~1:; trabajo que' puede 
realizarse dentro de la infó1:maticá· musical como 
otra de las oportunidade,§·pára el desarrollo d~ los · 
músicos. 

A principios de los años·. 80; la tecnología de' los 
sintetizadores había conseguido ; avances 
importantes en su empeño . para conseguir 
instrumentos capaces de reproducir sonidos 
espectaculares tanto creando imágenes de sus 
correspondientes acústicos, como · produciendo 
tonos irreales inventados por la imaginación de 
algunos músicos que encontraron. en estos sonidos 
nuevas inspiraciones y medios para su creatividad. 

·:·" 

Sin embargo, uno. el.e )os' problemas que 
permanecían sin solución era,•la>incómpatibilidad 
entre diferentes instrume'ritos/incluso.de la misma 
marca. .-.'.~"; ,• ,! : : -,,; ;•,; ; ' '•:••e~·, 

,•' ··;;;·.· .. ··.~··: 

Si consideramos que los sintetizadbre'sH·~ran. 
monofónicos, o sea, capaces de reprociuCir.üI1a, sóla, 
nota a un tiempo, podemos imaginar·fque/estos 
aparatos eran incapaces de competff<son'· los 
verdaderos pianos o las guitarras, que ~fa:ifdos de 
los instrumentos más usados en< lá . música 

295 



moderna. Este problema conllevó a que en 1982, 
un tal Dave Smith de la fabricante Sequential, se 
propusiera realizar el milagro de poner de acuerdo 
a las grandes compafl.ías para crear un protocolo o 
norma de comunicación entre los instrumentos que 
fuese respetada por todos los aparatos. La idea 
básica era permitir hacer sonar a más de uri 
aparato a la vez, creando así un. instrumento 
polifónico por el sistema de adición de .. varios 
componentes. 

Las especificaciones se prepararon a meéÚados del 
82 y se publicaron a finales del mismo año bajo el 
título "The Complete SCI MIDI" á.breviá11dose el 
nombre a M.l.D.I. (Musical Instruments Digital 
Interface). El primer sintetizador que salió al 
mercado ostentando el logo MIDI fue el Prophet 
600 de Sequential a mediados del 83. Una prueba 
del éxito de MIDI es que en 1996, sigue siendo el 
estándar que respetan todos los instrumentos, así 
como otros artefactos que ostentan el logo. El 
sistema es simple de instalar en los aparatos y· su 
estructura sencilla, barata y efectiva, permite que 
sea factible su instalación en cualquier proc:lucto, 
desde los más económicos hasta los más cbstosos. , · · 

;.·.:,.··_ .. 

El concepto MIDI se traduce al'e~pai;{~( cdmo 
"Interfaz Digital Instrumentos M1..lsiCales11

, no es 
más que eso; un Interfaz o Intei·fase' ·para la 
comunicación entre los instrul11ei1fos; ~Aúnque en 
un principio, la idea era s61b comunicar 
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instrumentos musicales, · el protocolo se ha 
estandarizado de tal manera que ]() podemos 
encontrar en muchos sistemasque no se pueden 
c;;lasificar como instrumentos en .el total sentido de 
la palabra, aunque estén reládonadoscori· la 
mus1ca. Por ejemplo, ·· · actualn}énte : podemos 
programar junto con·. nuestras.• .. • canciones, la 
secuencia de las luces y corífr?lar~cu~do en:1pieza 
a andar un grabador. ai1álogC>, .e11.ti'e.·ü·tra$.l11:Lichas 
aplicaciones. · .• .. ·.•· ·. · ·.·.· · ... ·~ .• · .. ·. · 

,: · .. ~ ' ' 

. , e:; .. : -- <. ·~"· 

Básicamente MIDI se compo1i~.détlds:~s~e~tos que 
han de ser obligatoriamente"résp~tados pohquien 
ostente este lago: . <'{ > .<,• ···· .·. 

''.: ,- . i ':' ,~,.:~:.·. :-. 4 

• Los conectores. En todos loscásos, se1:án de tipo 
DIN de cinco condudores; aunque MIDLsólo hace 
uso de tres. · · · ·· 

• La disposición de la estructura de los mensajes. 
La data ha de ser enviada por medio de. secuencias . 
y por medio de canales. Los.··· .... conectores 
estandarizados son tres: IN/OUT.y THRU. 

Debemos poner mucho énfasis .eri,aclar~r el· factor.· 
·de queMIDI no produce sonidos propios-~11i graha 
,·data . audito por ·. el sistema digita1; . sii)q ,··que 
contiene .instrucciones'. para que Jos diS'po~itivos a 

los ' que controla,. por, medio de e~fa.'; data, 
produzcan los . sonidos.·• u · otras .. ·reacciones .• sin 
necesidad de tocarlos físicamente. Es comparable, 
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en el campo de los ·computadores al sistema 
PostScript pero, aplicado a la música y periféricos. 
PostScript describe objetos, en vez de vaciarlos en 
un mapa de bits. MIDI describe los elementos 
necesarios para la ejecución de los eventos, tanto 
musicales como de otra índole, en vez de vaciarlos 
en flujos ele bits del audio digital. Por lo tanto, se 
entiende que MIDI es independiente del dispositivo 
y ele la definición o calidad final de los sonidos. Un 
archivo MIDI puede ser reproducido por cualquier 
instrumento o sistema que sea compatible, y la 
calidad final dependerá ele las características de 
este sistema reproductor. 

Como hemos dicho antes los conectores MIDI están 
estandarizados para el uso de DINS de cinco pines. 
Esto se presenta como un factor un poco extrali.o, 
ya que la mayoría de las conexiones que se utilizan 
en el campo profesional de audio suelen ser ele tipo 
XLR, (estas son como las que se conectan a la gran 
mayoría de micrófonos) u otros sistemas más 
confiables que el tipo de cable DIN. Sin embargo, el 
sistema se ha estandarizado tanto que desde el 
más simple hasta el más complicado ele los 
sistemas compatibles. ostentan entradas y salidas 
DIN, y un cable MIDLes lo mismo en cualquier 
parte del mundo;. ··· · 

Los cabies úsan ~ol~1ne11te tres de los cinco pines 
(los tres ceritrale~) ·pof 19 que· .. sería factible usar 
cualquier . 'otro . : tipo: de' · coriector ·.· éon · tres 
conductores pero, nos·· c1~earemos .·problemas de 
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compatibilidad y nos veremos obligados a. hacer 
uso de adaptadores. A pesar de esto, no. es raro 
encontrar patch bays (cajas de interconexiones) 
con conectores de jacks 3/.1 ele tipo estéreo,· o sea 
con tres conductores, a los que se le da uso para 
conexiones de MIO I. · 

Los conectores más importantes de MIDI sonMIDI 
IN y MIDI OUT. No es que MIDI THRU no·. sea 
importante, sino que es el más dificil de entender,·· 
por lo que es preferible aprender a usar IN y OUT 

· para tener una idea práctica más rápidamente y 
que nos va a ayudar a comprender elTHRU.> · 

¿Cómo empezamos a montar uri SiStema 
.Informático para Música que cubra. ~tie'stras 
11ecesidades? .-,- ::;.'·>·:: ·"··; · .... ~ 

\~·,·. :":':.:.·- .·_,'.. :.: . 

Un buen punto ele partida es sab~r;ci~~ttámente 
qué es lo que queremos lograr, porejemplo, grabar 
composiciones personales, imprimir partituras de 
canciones originales, crear versiones propias de 
canciones preexistentes, transponer canciones e 
imprimirlas en una nueva tonalidad, etc .. Para ello 
existen programas especializados que permiten 
desarrollar la labor específica. Es importante 
mantener el foco en los objetivos deseados para 
adquirir el equipo informático musical adecuado. 

Componentes de un Sistema Informático para 
Música. 
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Cada sistema de este tipo consta al menos de los 
siguientes cuatro componentes: 

1. Ordenador. 
2. Interfase MIDI. 
3. Instrumento MIDI más altavoces. 
4. Software o programas de música. 

l. Ordenador. 

Naturalmente , el ordenador en sí mismo es la base 
del sistema. Aunque es posible que un sistema 
mínimo como un 386 ele 33 MHZ con 4 MB de 
memoria RAM y un disco duro de 200 MB opere 
algunos de los programas de música existentes hoy 
en día, la industria de la informática está 
continuamente desarrollando cambios muy rápidos 
que requieren más memoria y mayor velocidad de 
procesamiento. Por esta causa, recomendamos 
considerar comprar o actualizar un sistema hacia 
un ordenador basado en un procesador Pentium 
con al menos 16 MB de RAM y un disco duro de al 
menos 1 GB. Un sistema de este tipo cubrirá sus 
necesidades presentes y futuras por un tiempo 
aceptable. 

2. Interfase MIDI. 

Necesitará. una interfase· MID.I para conectar su 
órdenador a t.Ú1. irisfrúmerito MIDI externo, puede 
·ser un· teclado,··· un • sintetizador o un órgano 
electró1ÍiCo. Existen principalmente tres tipos de 
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interfases MIDI: una trujeta interna que se inserta 
en un slot dentro del ordenador, una caja externa 
que se conecta al puerto serie o paralelo detrás del 
ordenador; y un cable adaptador joystick a MIDI 
para taijetas de sonido. 

3. Instrumento MIDI. 

El Instrumento MIDI más comúnmente elegido es 
el teclado u órgano electrónico, ya que provee la 
manera más lógica de ingresar música en un 
ordenador. Simplemente se ejecuta el teclado y el · 
ordenador recibe es música a través de la conexión 
con la interfase MIDI. Una trujeta de sonido puede 
también considerarse un "instrumento MIDI" y 
comúnmente se utiliza en conjunción coi1 un 
controlador de teclado MIDI (un controladores un 
teclado que no posee sonidos por · sí, y éstos 
provienen de la tarjeta de sonicloa medida que 
tocamos en él). 

4. Software o Progáil11as ~~·fyfüsica. · 
... ~ ''.':;:, ,:. ':. ''". 

El softwat"e dependerá de 1risi11~éesidacles de cada 
quien. Para transposiei()fiés,.;,coinp()sidories y 
arreglos que requieran i!npresiól'l. Cie:j~artituras lo 
recomendable es un Eclitó~Pd~) ?á.rti1:1ú·~s~ Pat"a 
grabación y reproducdórl~: pist~s ilJ.~fru'l11entales, 
un Secuenciador. Si· los ·;·intereses Únduyen . la 
educación musical, el autoaph~i~dizaje 'ele lecciohes 

' >' • ; ~ >< ' '. •' e, '" ' ' ' 
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de algún instrmnento, existe una variedad de 
programas que pueden cúbdr.esas necesidades. 

Otros programas pueden ser de escaneo de música, 
conversión de ejéclición instrumental o voz a MIDI, 
audio digital y pfogi·aiTias de acompañamiento. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Desde el principio de los tiempos, los 
sonidos han significado para el hombre una 
invaluable forma de comunicarse, sonidos que 
combinados de tal forma hicieran posible la 
creación del ritmo, la melodía y la ~rrnoníaque le 
dieron paso a la música, sin la cllal ~1() cc)ricebhnos 
ahora este universo. · ·· · . ··· ,:, .. :;. :: · 

SEGUNDA. Debemo~•·•Je~t~tai'.if~;·:;Bii~lé~iú2~ con 
la que nos enfrentmnos\·~f.:tfaf~!<,'.(de:.:obtener 
información con respeétc>'8.1 des~roU6 .'clél presente 
trabajo. La fuente es 1TluyJimitada, no existe 
literatura relacionada con nuestro tema:; los propios 
juristas destacados en su obra se circunscriben en 
forma exclusiva a los sieteartículos establecidos en 
la Ley Federal del Trabajo con respecto a los 
trabajadores de la música. · 

. . 

TERCERA. Es importante se1~alar que•. existe, una 
gran escasez de·· disposici()ries :enJas leyes, ,en 
nuestro país realmente se ofrece uí1a protección 
imperfecta de los derechos de lo.s tral5afadores de la. 
música, ante esta sitúációl1,jios;:inúsiCos.•se ven 
afectados en la regulación'désus'acti~idádesysus 
labores muchas veces quedan aJá de1iv~. · ·· · 

<- :i ___ :,_-:-"·::::~)--j~: _---~,·:','o~<.'·r "-~;{~-7;:_,'.,,<i-?:.:·; ;-- ,:., '.· 

CUARTA. Creemos qud •''eS.' p~fti~ente. il1acer 
modificaciones a Ja · Ley .Federal' deL :TrabEtjo 
adicionando diversos · precept()S a · la 1nisma, . así 
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como la elaboración de una ley especializada que 
contemple de manera exclusiva las actividades 
legales y artísticas de los músicos. 

QUINTA. La tendencia de las grandes empresas es 
la de allegarse los derechos de los músicos sin 
limitación de explotación y difusión en los 
diferentes medios y tener control absoluto de sus 
actividades, sin importar la contratación de sus 
servicios, que puede llevai·se a cabo a través de la 
cesión ele derechos, bien a través de la 
remuneración especial o bien mediante · la 
contratación· de servicios profesionales. Eri ·dichas 
fórmulas surge siempre el conflicto de intere~es; · 

~ .. ' -- ,'· " 

SEXTA. Normalmente los músicos ~o ~e'v'en 
justamente remunerados, más si tomamos en 
cuenta el volumen de ganancias que obtienen sus 
empleadores, de ahí que las normas de trabajo 
cómo aquellas referidas al derecho intelectual 
deben prever ésta situación. Dentro de un marco 
de justicia, los músicos son quienes hacen posible 
que esas empresas existan y subsistan, deben ser 
compensados justamente por sus aportaciones. 

SÉPTIMA. La música es hoy por hoy no sólo factor 
que influye en la economía mundial, sino elemento 
que determina sectores cada vez más vastos y 
diversos, especialmente en sus ramas industrial y 
comercial. Por lo tanto, deben crearse más fuentes 
de empleo en lo que respecta a los músicos, y las 
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' .·_.-·','_;:~.·-: . )' :.:.... . ... 

que · existé1r..':.cÍ~h~n· ·'rr}~jor~r . sus salarios 
estableCidos pára que los artistas 'mexicanos no 
abandonen . er país en '. busca ' de mejores 
opoétui1idades en el extranjero. 

OCTAVA. La regulación del esquema del derecho 
de los trabajadores de la música es sui generis, 
pues la manera de establecer las . condiciones de 
trabajo se complica por las · variantes que su 
actividad implica, podemos mencionar entre otras 
las características de los salarios mínimos, la 
duración y distribución de los horarios de trabajo, 
los descansos obligatorios, disposiciones sobre 
vacaciones y aguinaldos, éstas no pueden 
resolverse dentro de la esfera del derecho laboral 
tradicional. 

NOVENA. Los músicos, cuya imagen aún responde 
mayoritariamente a una idea de modestia y de 
trabajo, este expresa siempre en tiempo y en 
actividad una típica subordinación. Ellos no han 
recibido el reconocimiento a su condición de 
trabajadores aunque se encuentren contemplados 
en la Ley Federal del Trabajo dentro de un capítulo 
especial. La indiscutible fuerza expansiva del 
derecho del trabajo se expresa en el capítulo de la 
ley mencionado anteriormente. Pero en homenaje a 
los músicos, hay que decir que ellos, con su propio 
esfuerzo, ganaron ese derecho. 
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DÉCIMA. Cabe. seflaiar .. que en .• •. á caso de los 
músicos no opera d pí:indpio'.de "a.trabajo igual, 
salario igual", ya que. el salarfo'se.fijaen :atención a 
la categoría de las furiciories·, ;.l,·epreseritacimies o · 
actuaciones. · · · · · ., '·"c.·. · ~. · · 

-~~::o., .. 

DÉCIMA PRIMERA. U~o de los;aspe~io~ de·mayo~ 
importaricia, es aquel en donde vemos lar1ecesidad 
de distinguir entre la relación de trabajo y el 
contrato; en la primer figura realmente se trata de 
un intercambio de prestaciones, mientras que en el 
contrato se tiene como fundamento garantizar la 
estabilidad y salud del trabajador, y asegurarle un 
nivel decente de vida, siendo suficiente para su 
aplicación el hecho de la prestación del servicio, 
cualquiera que sea el acto que le dé origen, en el 
ámbito de los músicos debemos estudiar si se . 
estipula por unidad de tiempo, para una o varias 
temporadas .o parn una .o vadas>furiciones, 
representaciones oactuaciones; · · 

:. - '· 

DÉCIMA SEGUNDA. · .. En té1·minos generales 
pensamos que es necesario ··llevar a cabo un · 
análisis exhaustivo respecto de los . derechos 
patrimoniales de los artistas de la música, como 
sabemos éstos constituyen un derecho 
irrenunciable, nos referimos particularmente a las 
regalías que se pagan a los compositóres y m1tores 
de música pues vemos que no existe un equilibrio 

· entre la gran labor creativ~ que desarrollany la 
explotación de· su obra; Así .mismo,. ell lo.referente 
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. a lÜs derechosmorales., es decir, ala relación que 
existe entre .. él autor. y •'SU obra, debemos estar 
pendientes de· qÜe>se respeten loscrédifos delos 
inusicos en todas las copias de su obra, ya que en 

. algunas ocasiones los verdadero·s creadores o 
ejecutantes son relegados en lo. que han aportado. 

,. ' '' ~ . 

DÉCIMA TERCERA. Dentro deÚa:2iddifatrÍ~de la 
musica, existen entidades gre.!li'.Ü1.1§§.:g1.Wposeen un 
monopolio desmedido en Jorno:\'8.J.'.frabajo de los 
musicos, éstas se encargari·d~'<~cordar con los 
productores, empresarios o:i.isiiarios los montos a 
pagar por los derechos de iritérpfete que generan 
sus agremiados mediante converiios, como es el 
caso de los organismos de radiodifusión y, a veces, 
estas organizaciones efectuan la cobranza con los 
usuarios dejando cantidades .····.v~rgonzosas·· para 
quienes tienen el mérito de-creáfo ejecutar una 
obra musical. .··.· · ·· · .·:y: 
DÉCIMA CUARTA. El derech6,dgi~4tór, fepre~'énta · 
un señorío sobre un bien hiteieauai,: el cu~, en 
razón de la naturaleza espe~iaÚde este bien; abraza 
en su contenido facÜlta'.dés?de ···orden personal, 
artístico y patrimoniaL'.hos·.de.rechos de autor, de 
compositor y, de :Li11térprete; .son . derechos con 
características úriiversálés y dinámicas, existen 
ilícitos en su cémtra y much .. ª· s veces la legislación 
nacional se ha. viSto tímida o cauta al aplicar 
sanciones penales y éconómicas severas contra los 
infractores de sus derechos.··· 
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DÉCII\fJ\ QUINTA. A medida que evoluciona el 
hofuhre, se vuelve menos creativo, inventivo y 
original, debido a que los medios de comunicación 
coríju1itamente con la tecnología avanzada, acortan 
la inspiración que el ser humano tiene en mucha o 

"é'n poca .medida. Esto es debido a que es más fácil 
digerir lo que ya está hecho que crear una melodía 
o una canción. 

DÉCIMA SEXTA. Debe existir. una vinculación 
estrecha entre los adelantos tecnológicosy.18.s leyes 
que protegen al derecho de autor, ya que los 
primeros crecen a pasos agigantadosmieritrasque 
las segundas se modifican en'péríodos detiempo . 
muy prolongados; éstas se deben. adecuar 
periódicamente con el fin de que la protección a los 
derechos intelectuales, este a fa vanguarcfüt d.e las 
necesidades que nuestro·. tiempo exige,. vaya.'como 
ejemplo la utilización de Internet en donde a diario 
se violan estos derechos .en las yeces que i sea 
necesario. 

DÉCIMA SÉPTIMA.Lapirateríaes'und~Ütotjue al 
parecer prolifera cad.a vez más, enJaJegislación 
mexicana, la gran mayoría. de los delitos en esta 
materia deberían perseguirse de oficio en lugar de 
ser por querella de parte ofendida. Creemos que no 
existe socialmente una idea clara de la magnitud 
del daüo intelectual y cultural que esto provoca. 
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DtCIMA OCTAVA. Las ,\Ti~laciones a los derechos 
de autor.se realizan. por. organizaciones .. complejas 
que poseen alta capacidacl · Organizativa y. de 
equipamiento. Estas· redes ... hal1 •. >Uegado .. a·. 
establecerse tan bien . que. el <siStema inéltiye .la·. 
distribución y ventas del productÓ. inicial pirata, 
derivándose de ello múltiples. distribuidores, 
vendedores ambulantes o fijos e intermediaricís. Sin 
olvidar al importador o · exportador Hégal del 
producto original. 

DÉCIMA NOVENA. Existe un formato de 
codificación y compresión de archivos de música en 
computadora llamado MP3, que a través ,de 
internet permite a las personas transferir o Copiar 
sonidos en calidad de disco compacto, esta 
actividad fomenta la piratería, sería bueno que a 
nivel internacional se implementara ul1a fórmula 
para detener esta actividad, pues cada día surgen 
más páginas web dedicadas a la publicación de 
música. 

VIGt~IMA. Respecto a los gustos y las costumbres 
sociales, no encontramos especial interés en las 
autoridades para dedicarse cabalmente a dar apoyo 
a los artistas, esto ha dado lugar con frecuencia a 
reducciones o a aumentos de empleo de los 
trabajadores de la música. Una de las cuestiones 
muy importantes es la de no aprender a valorar 
ésta tan sublime actividad y a no reconocer social y 
culturalmente la importancia que esta labor 
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implica, no sólo en la música, sino .en el . arte en 
general. 

VIGÉSIMA PRIMERA. La industria cúltural muchó 
tiene que ver y mucho se tiene que' sei#ibiiizar a 
favor de aquellos que hacen· ; posible " su 
subsistencia y su progreso; los aufores, fos 
compositores, los arreglistas, los irítérpr~tb y.fos 
ejecutantes de música. Como sabémOs, fa''!rlúsica 
posee la inigualable capacidad de poder viajar a 
través del tiempo y del espacio ·sin fesfriccioilf!s, 
ignorante de los ali.os y las fronteras que limitan 
nuestro mundo. · 
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