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Glosario 

Artistas intérpretes o ejecutantes.- La Convención de Roma de 1961 

establece en su Srticulo 3, inciso a) que .. es todo actor, cantante, músico, bailarín u 

otra persona que represente un papel, cante, recite. declame, interprete o ejecute 

en cualquier forma una obra literaria o artistica". 1 En tanto que la Ley Federal del 

Derecho de Autor (LFDA) en su articulo 116 dispone 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 de folclor o que realice una actividad similar a las 

anteriores". 2 

Autor.- Es "la persona física que ha creado una obr~ .literari.~ o_a.rtistica".3 

Competencia desleal.- "La conducta desleal se rep.rese.nta .. s_oi:,re .la base de 

una ex1eíiori.Záción de tas· políticas· c6mercia·1es ·a .-fnd~Sti-;81es~::'.diiiQid~--.a- desViar ·en 

provecho propio lá clientela de cítro medio de maq~i;,a~io~.¡;~c d.;i;;,sa~: a ·través de 

las cuales se logre introducir el producto a· un ~ri;~·~c;_~-¿j·¿,~~-}~-61ii~~ pon~éndolo por 
debajo del costo de producción".• "·0·;/:f-~-0-"·~- A_: _ó~..:..~ ·o,:~---

Derechos conexos... Son aquellos derechos d0rivados de los derechos 

autorales. que les corresponden a los artistas intérpretes o ejecutar1tes, Jos 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión,5 en relación con 

1 
Caballero Leal Jose Luis y Jalife Daher. Mauricio. ·convenciones y Tratados 

lnter'1,ac1onales ... Leg1s/ac1ón de derechos de autor. México. Sista. 2002. p. 119. (nota 1 ). 
• Castrejon Garcia. Gab1no Eduardo, Tratado teórico-practico de /os derechos de autor y de la 

propiedad industna/, Doctrina. leg1slac16n, junsprudencia y formularios. México, Cárdenas Editor y 
D1stribu1dor. 2001. p 20 (nota 2) 

3 Ley Federal del Derecho de Autor, Mexico. S1sta. 2002. articulo 12. (nota 3) 
• Ramirez Rancaño. Mano. Crec1m1ento económico e 1nestabil1dad polltica en México, 3•. ed .. 

Mexac;oú~F~~~~pdec;u~~~= ~.e~~~~·~· 1997. p. 473. 

,1 
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sus actividades referentes a la -utilización pública de las obras de los autores; y 

contribuyen con su talento. al enriquecimiento de la obra autoral, pero siempre a 

partir de una obra aútóral preexisten!;,,. 
. - . -

Derecho de autor.- ·como a.firma el autor Adolfo Loredo Hill;,"es tan antiguo 

como el hoínbré. miSm·~~:_'.:~á~·e·:~~.~·-_·é~!·~:- ~o~-~u ~~ns~mi~~~o,-_:·-~Q-~ $~ i_r:it_~_ligencia 
creadora·.• La LFDA IÓ :·ciefi;,e -como :.el re=noCimiento que hace·. el Estado a 

favor de todo creador de .;tiras iiterarias y artísticas pr.;,vista's'>pór ·.;,¡!articulo 13 de 

esta Ley. en virtud del ~IJar otc:lrga su prot.,,cciÓ;,· p;.11i!' que '~í,.'a';jtor- goce de 

prerrogativas y privilegios exclusivos _de carácter -p.;,rsonai _-• y :.·~~tMhioniai.' Los 

primeros integran el llamado derecho _moral y los segund.;;,, el paÍ~irnc;,.;i.;l".7 

Derecho moral.- Se refiere. a la facultad exclusiva ·q~etiene .ei':!~ut¿r de ser 

"reconocido como a~tor_ de ·la obra, al prestigi~. al ._d.erech~·-· sOb~r~Ílo -; para 

divulgarla o mantenerla i.nédita; divulgarla en forma anó1i_ima_;~ o·:<: __ s~Udónirría; 
modificar o retirar su óbra del- comercio", de conformidad con ;;1 ·;:;rtí.;;,;,~··21 de la 

LFDA: en virtud de que "el autor es el único, primigenio ~ ~;;,;p.;,¡~() ti-t~Íar, de 1C>s 

derechos morales sobre las obras de su creación" y ademá~'·:_~~r:·d~-~~~hO~-~o~;~I se 

considera unido al autor y es inalienable, imprescriÍ:>ti~Í~.·;-'~.irr~·~~n~iab.ie e 

inembargable".8
_ -~ 

Derecho patrirrionial.- Atañe directamente a la éxP,JotaCión :~-c~,..;
0

ó.mi:~·a 'de Ja 

obra de cuyos. frutos el autor siempre debe participar; el a.:i-t,or pÚ~de'-;,.iectuar la 

comercialización po~ si mismo o autorizar a otros_s~_,·e.>i:Pl~_tª?.i.~~>: .. fú~·a1te·rar por 

ello su derecho moral; "corresponde al autor el derecho _de explotar de manera 

exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación._ en cUa1quiár forma, 

6 Loredo Hill, Adolfo, Derecho autora/ mexicano, prólogo de .José Luis Caballero Cárdenas, 
México. Porrúa. 1982. p. 13. (nota 4). 

' LFDA, op. ctt., nota 3, aniculo 11. 
8 Ibídem, aniculos 18 y 19. 

TV~T'::: ,;11'.\1': 
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dentro de los limites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la 

titularidad de los derechos morales a qué se refiere el articulo 21 de la misma".9 

Empresa.- "Es la actividádecon.ói:nic.a organizada a los fines de la producción 

o del cambio de bienes y de servi~ios~ .. 1-CI 

Fonograma.- Cabe men-cio~--~-r -~·~e>~~-j ~r!me~ :f;_n_~~~~-m~-. nlé!Xica_no __ se fabricó 
en el año de 1921 ".11 Ahora bien; la' c~~~e;,:;;;ión de Roma d~ 1961, c~nforme a su 

articulo 3, inciso b) señala qÚ0 f~no~-~~-~~---;.:~~,---:~~~·+:·"fij~_ciÓ·~---~-~~f_u'si_~~~~-~-~e sonora 
de los sonidos de una ejecución o dE> ()tr()s .;'on"ido~~~ Y c:on base en Ía LFDA, "es 

toda fijación exclusivamente·· ~'~ri·~-~~.,....,Ci~ ;_·l~s~;:.~oni~~~-~-;'_d~·- ~··un~ interpretación, 

ejecución o de otros sonidos:, o d~_~Í~pr~~-~~~~~i·c!.~~~:~~-Q¡~~i~~~,·~~-Í~s n:,i~mos". 12 

- ·-. ·-·-· -·--- ·--

Mercancía.- .. Articulo de-~o~er~i~ ,~~--~~~~-i~~-~1 ~-
. ·. ( .,· .. /)· ·,_-_):>-/-,i/_::~--~---; __ -.)~:.:-·'·-~·- ·., _' _··,. \ -e 

Piratería.- No e~ u~ tér'!1.ino.j~r_idic0.~,,.~~-· ~~-~.OC~ ·.d~-~~-r~ ~~(~!Tibit~ ~el derecho 

de autor y de los derechos .;on,;xos, -como.~(.; ;.;;prbd;_,c-;;ión ci.; obras publicadas 

por cualquier medio. ·;ara su trans;,,isión (dlstribuciÓ.;') .al; público y támbién la 

reemisión sin autorización o su fijación ileg~I"~~· 

Otra definición mas sobre piratería es la expresáda'· por 1.a. IJNESCO. al .decir 

que es .. la reproducción ilícita y la comercialización o.ditu~-iOn, t~B~~:fUl.Snta de obras 

del espiritu". 15 

<;, LFDA. op crt . nota 3, artículo 24. 
·o Argen. SaUI A. D1cc1onano de derecho comercial y de la empresa. Buenos Aires, Argentina, 

Astref';, 1982. pp 196 y 197 (~eta 5) . 
Cervantes Ayala Raul. Fechas h1stóncas del fonograma, México, Fonomex, 2002, p. S. 

(nota 6) 
':.- LFDA. op cit .. nota 3. articulo 129. 
'.! Rosenberg. Jerry M. Dicc1onano de administración y finanzas, España, Océano-Centrum, 

1986.,p 264 (nota 7) . 
Orgamzac1on Mundial de la Propiedad Intelectual, Glosario de derechos de autor y 

derechos de vecmos. Gineora. 1980, p. 190. 
1 ~. UNESCO y Garzon. Alvaro. "La piratería, reflexiones para un examen del fenómeno", 

Ginebra. cocumento ~F/11188, 16 al 18 de marzo de 1993, p. 3. 

TE.'~~~·, ~ .,,\T 
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Productor do. fonogramas.- Su labor es industrial y su titularidad emana de 

una relación contractual y no autora!, porque su trabajo sólo se limita a fijar en un 

soporte material 'de manera electrónica~· mecánica a· diversa, una obra autoral y 

para lo .~u~.I · ~~81.i~-~:~~:~~-~·~~~ti_~~~~s ·-i~~~-~~i~nes. La ,_:defi~iCiÓn ~~_nsignada en la 

Convención •de· Roma de·· 1961i~ en•su articulo 3; inciso c) establece que "es la 

persona n~t·u-~~-t~:;J"~íÍd_i~::~~·~--f.j~ p~Í primera' vez los son.idos_d.e una ejecuCión u 

otros sonidOs~:-·-··· 

Y de acuerd·;,· con ·1a·· LFDA, se define como aquella "persona fisica o moral 

que fija por prime;a ·,;e~ los s6nidos de una ejecUciÓn u·:otÍos sonidos o la 

representación digitai de los mismos y es responsable de la edición; reproducción 

y publicación de fonogramas". 16 

Propiedad intelectual.- De acuerdo al autor Mistrale Goudreau, señala que: 

"'Es aquella que se encuentra protegida por el denominado_ derecho de autor y se 

manifiesta a través de _ creacione~ artisticas o lit_erarias, _siendo que en un 

momento determinado, los modelos industriales no entran a la connotación, ya 

que la propiedad industrial es una manifestación o modalidad de la propiedad 

representada por el derecho exclusivo al uso de.un nombre comercial, una marca, 

una patente de invención, un dibujo de fábrica, etc, que esté conferido· de acuerdo 

a la producción industrial". 17 

Otra definición sobre propiedad intelectual, señala que "es aqUel concepto que 

comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes iné:orPóreos como son 

la producción artística, científica o literaria, es 'decir.· los llamados derechos de 

autor, asimilando estos derechos y su ejercicio.a l~s derechos de propiedad".18 

'
05 LFDA. op.c1t.. nota 3. articulo 130. 

'
7 Goudreau. M1strale. Introducción al derecho de autor canadiense, dentro del derecho de la 

propiedad mtelectual. México, UNAM, 1998, p. 37. 
,ti Osorn10 Corres. Francisco Javier et al., (coords.), Diccionario jurldico mexicano, t. IV, 4•. 

ed. México. Porrúa-UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. 1991, pp. 2606 y 2607. 
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Querella.- "Del. latín querellé!• acusación ante el juez o tribunal competente, 

conque se ejecutan en .forma solemne y como parte en el proceso la acción penal 

contra los responsables de.'i.m i::leÍit.; .. En una ·conceptuación generalizadora, más 

que nada descrlptiva, '1a .quer~lla·:es una facultad· (derecho potestativo, Colín 

Sánchez), del ·Ofendido por el delito para hacerlo llegar al conocimiento de. las 

autoridádes y dar su con~entimient'O,·Para que sea perseguido".19 

Regalías.- Para los efectos de la LFDA y su Reglamento, se .entiende por 

regalías la remuneración económica generada por el uso ·o _exp(Otációíl::de las 

obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas,·, libros o 

emisiones en cualquier forma o medio.20 

,!;; Marquez Romero. RaUI (coord.), Nuevo diccionan·a¡urldico mexicano, t. IV. México, Porrúa
UNAM. Instituto de Investigaciones Jurfdicas, 2001, pp. 3141-3144. (nota 8). 

"'º Castrejon Garcia. Gabino Eduardo, op.cit., nota 2, p.146. 
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INTRODUCCION 

La economía informal es un fenómeno mundial, ya que se presenta tanto en 

paises avanzados como en vías de desar:rollo. Su tendencia va en aumento y 

puede ser considerada como causa principal del aumento de la evasión fiscal, 

como una oportunidad para encontrar un empleo o bien, para complementar los 

reducidos ingresos. Es un fenómeno social, cultural, económico, jurídico y político, 

cuya frontera no es del todo nítida, porque una parte de las actividades 

económicas se intersectan con esta economía subterránea. 

Especialmente en toda Latinoamérica, las actividades económicas 

subterráneas (la piratería de fonogramas, el contrabando, la prostitución, etc.) se 

han convertido en el modus vivendi de millones de desempleados urbanos, 

engrosados por las permanentes corrientes migratorias del campo a la ciudad. Por 

lo cual es frecuente percatarnos, por ejemplo, de la presencia de cientos de 

puestos ambulantes en los que se comercializan diversos tipos de mercancías, 

incluso robada y de procedencia ilegal. 

Tomando en cuenta que este tipo de actividades implica la violación de 

derechos de terceros, la ocupación ilegal de e~pacios públicos, congestión de 

espacios urbanos, conflictos de intereses que dificultan el dialogo y propician 

incluso, situaciones delictivas: se realizan a la sombra de la ilegalidad, quienes las 

practican hacen todo lo posible para eludir el escrutinio de las estadísticas 

oficiales, lo que generalmente logran; son evasoras de impuestos, de tal forma 

que las políticas de ingresos y distribución de la carga tributaria sufren importantes 

distorsiones en la medida en que esta economía subterránea e~ más grande. 

Esto es debido a que el nivel de ingresos tributarios se verá reducido en 

comparación a los egresos de una economía cuya magnitud real es superior a la 

FALLA DE OHIGEN 
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registrada, pues la.s actividades subterráneas. utilizan la infraestructu~a física y los 

servicios que el gobierno sufraga; como . la demanda del. público de esa 
, . . ··' : ' ·. · .. :· . 

infraestructura aumenta. las autoridades·se ".'ªr~.~ ob.'igadas"--~ ª~.r:ne~_tar la carga 

fiscal entre los causantes cautivos, por lo cual estarán financia.ndo al grupo de 

personas que eluden fas contribüC:ion!='~····-

. . . 
•. 

Esta situación provoca ,un :circulo vicioso, ya que como resultado de Ja 

presencia de la economía: informal,··- la carga fiscal se eleva, incentivando a que 

otras actividades Ol-igina.lmeñte gravad~s ingresen al mercado subterráneo. En 

México, en el año 2002 se estimó que dentro de las actividades informales 

participó el 30% de la población ocupada, lo que representó la presencia de cerca 

de 12 millones de personas dentro de la informalidad; además que ya suman 57 

millones de mexicanos que se encuentran en la pobreza extrema. 

El atractivo de ingresar a la economía subterránea, radica en la utilización de 

recursos c.¡ue de otra manera estarían desempleados o subutilizados o cuyo 

rendimi4'i!nto seria menor en la economía formal. debido a que prescinde de las 

reglamentaciones y prohibiciones gubernamentales y goza de mayores recursos 

financieros que no van a parar a las arcas públicas como impuestos; lo que se 

refleja en precios más reducidos que dentro de la economía formal. De ahí que la 

economía subtt.t. r1•~1ea sea un fenómeno que puede ejercer efer:tos tanto positivos 

como negativos, sobre el funcionamiento de una economía. 

Sus efectos no pueden pasarse por alto debido a la cantidad de mano de obra 

que ocupa, además si se pretende alcanzar una mayor equidad impositiva; por 

ende. amerita otorgársela una mayor atención, ya que al conocer su magnitud a 

través de estudios profundos, podrían plantearse posibilidades de solución. 

Precisamente, dentro de este sector de la economía se encuentra inmersa la 

.. piratería" (en esencia, es la reproducción no autorizada) de fonogramas (discos 

compactos y ,.udiocasetes), tema del presente trabajo de tesis. 
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Cabe mencionar que en paises desarrollados como Estados Unidos, 

Alemañia, Holanda, Francia, Japón, etc., exiSten. estimac.iones de :la. economía 

subterránea, por'lo que su estudió ha rebas.:do los,limites,de,la investigación 
'' .: . ' . ..-.- ->-., ., ·- ,-.. . ' 

puramente académiéa.·_convirtiéndo50 en·· un erementa·ir:npOrtante en:.e1_.diSeño de 

sus- poiíticas econó~ic_~s. - C~ú~cid-~-~--~, -~sÍ~~·-:_:/~~:i~(di~S- :e:~:~:_~:-!,~~':·;·:~'·ª ·0 economía 

subterránea escapS a la co~t~~ilic:Í~~ 'o~~i~_l:·:-~<-~u-~ __ ;~ar.~~~~~i~~-i~~-s·~:~aÍisi_~ ª'\cada 
país. porque están dírectarilent'a re1~ci·or;ad~:ls\-;-~o~·~í~-~~itU~éió;~-- soCi~e~o~ómi~a. 
jurídica y política. ·~ yf·~ '' '' ,·, > \C.·.,, •• ,., .. •' ·, 

-~--.-- ·:r:-; :-~~~>; -,,º~;~ -.-.}./ ... -

En cuanto a los pais .. s e,n vías d<> desarrollo, IC)~ e!studios formó:" les respecto a 

:::ee~::i:~=~0des::d~esu~!º:~~afl~a~~fj:5t~;~~.il~=~t~~J~;0i~~~~: .. ::::~;~ar: 
llegar a una cifra global;'método:tjue'obviam.,;'r,te'es prádiC:ámentelmposfble; tanto 

por la dimensión. de. la invesÜg.;.cÍÓ~. as¡° ccim() :de· la' poca di~~o~ibHidad ·de los 

agentes econórryico·s irivOlucrados. ·:·.-¡. . . <'" - ' 

,: . _._ . -- -.- . : . ~~ - _,- - __ . 
'· .... - ... ·:.' -· .. · 

Como ejemplo de lo anterior: en eLea~·o de México, el.lnstituÚ> .. Nacional:de 

Estadistica, Geografía e Informática (INEGIJO" reali.dó. u~a .,;ncu ... ~t;;, : sobre la 

economía informal, solo en el periodo comprendido del S de c:li<::le;:,,b~;, d.;. '1988 al 

28 de febrero de 1989; sin embargo, dicha investiga~Íón.ad\lie~e;:q~~·~'.6 tuv.o 

como fina:idad las actividades de la eco!lo~ia ~ubterr:-áf"!~ª . .5?'?_n~_i_~,e~~~-á~ .. -i!~9~1~~. 
únicamente Hbarcó actividades· relacior1ad8s· con laS manUtaC~U~as·~~:- 71 ·;~-~-me_tcio 
(excepto el de mayoreo) y los servicios (trabajo doméstico, ,los ,,p;ofe~i.omdes, la 

construcción pública, el transporte). 

Y de acuerdo con la encuesta nacional de microneigC>cia· (ENAMIN), que dio a 

conocer el propio Instituto, arrojó que el subsector intC>~;:,,;;.laporta 445 mil 486 

millones de pesos; monto que representa 12.7ºk del Producto Interno Bruto (PIB) 

total de México. Cantidad que es más de 100 mil millones de pesos que el gasto 

programable destinado para desarrollo social, casi tres veces de lo que se gasta 

en educación o en salud. 

TESIS CON 
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No solo existe informalidad en el comercio. sino en diversos sectores de la 

economía. Así en México, durante el periodo de . 1960 ·a 1985, la economía 

subterránea regi~fró un ·. a.:;mento 'constante; '· ace1E.randose a partir de 1971, 

representando unapérdid ... fis.;al .de 5,500' millones de pesos, en tanto que para 

1985 ascendió a 1~:áa:o billones de pe,;os;:qui.'·en términos del PIB significó el 

13.8% y 25.7%'re~~e'2tivarne'~tE.;.~ya pa~ .. 2001 se advirtió una baja pronunciada 

en la actividad ,eéónó;;,fca, caracterizada' po.r desempleo y descenso en la 

producción. 

Como respuesta a las declaraciones del INEGI, de fecha 23 de julio del 

presente año, sobre el desempleo; el Presidente Fox contempló medidas 

presupuestales (100 millones de pesos), programas de desempleo (autoempleo), 

principalmente en las zonas de mayor problema (D.F. y zona metropolitana, 

Chihuahua, Tuxpan, Guan-:r;juato y Salamanca. Pero estas medidas emergentes 

no lo solucionarán, porque se necesita reactivar nuestra economía. 

Los innu.nerables problemas que aquejan a los sectores productivos de un 

país, han obligado a la población a buscar en la economía informal soluciones 

emergantes, que permitan sortear no solo el desempleo, la inflación, las 

dificultades para acceder al sistema educativo, etc., constituyendo opciones de 

supervivencia de cuestionada productividad. Luego entonces, podemos inferir la 

presencia de un proceso finalmente productivo: no obstante que funciona al 

margen de la legalidad, en virtud de que hace caso omiso del cúmulo de 

formalismos administrativos y legales, que se exigen para funcionar debidamente. 

Es menester señalar que el ordenamiento jurídico que regula los _derechos de 

autor en México, es la Ley Federal del Derecho de Autor, anteriormente se incluía 

normas de derecho penal, conjuntamente con las sanciones caracterizadas· como 

infracciones administrativas. La Nueva Ley Autora! de 1996, ya no define delitos, 

pues su tipificación y castigo fue transferido al Código Penal Federal, mediante la 

adición de un n..ievo titulo, el Titulo Vigésimo Sexto, al Libro Segundo, que 

\ TESIS CON - \ 
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contiene las disposiciones· penales en esta materia, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (D.O:F.) del 24 de diciembre de. 1996 y del 19 de mayo.de 1997. 

Sobré el. particular,· 1~sdi~pósiciones aút()ral~s por dé,ca~asfornl~rciri parte del 

derecho civil,· perC) ·•~ .• C()nsecuenci~ de la· .. C'."nvención ;de~ VVashington .· D.C., de 

1946, se expidió\ri~~·~tra. ¡)~i~~rá 'LeyiFE>ci<.i.;;'1 ci¡;, •;o..:.iC:,,: ·~;,~ ci.:.ta cie1, 31 de 

diciembre de 1947,'•para cdnve'rtirse M 196S'en reglamentaria' del articulo 28 

~=r::~t~;i::;~t~X~~rz~;jz:~:t'¡>:::~t'i~·:;i~::1~+~;~.,,~ \ societpróf>üso ·que·· 1os 

La Ley Autora! de 24 d<'! . .-!iCiembre de 1956, fue. reformada mediante decreto 

de 4 de noviembre de "1963; las posteriores refo~:nas de 1993, obedecieron al 

reconocimiento que se hizo en la Convención de Roma de 1961. sobre Derechos 

de Autor, mismo~..; que fueron acogidos por las legislaciones de distintos paises. 

Finalmente con las reformas de 24 de diciembre de 1996 publicadas en el D.O.F., 

se vino a actualizar la Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, constituyéndose 

en nuestra Ley vigente (LFDA), misma que entró en vigor el 25 de marzo de 1997, 

la cual '3brogó la Ley de 1956, así como el texto de 1963 y sus posteriores 

reformas y adiciones, siendo éstas de 1982, 1991 y 1993. 

Los tipos delictivos que tutelan Jos intereses patrimoniales de los titulares del 

derecho de autor están previstos en los artículos 424, 425, 426, 428 y 429 del 

Titulo Vigésimo Sexto del Código Penal Federal, llamado de los Delitos en Materia 

de Derechos de Autor; asi como en el articulo 2º Transitorio del decreto de 5 de 

diciembre de 1996, que los creó. 

Tres reglas complementan dicho catálogo delictivo: .a) Las sanciones 

pecuniarias se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no 

podrá ser menor al 40% del precio de venta al público de cada producto (Articulo 

428 del Código Penal Federal); b) Los delitos se perseguirán por querella de parte 

ofendida, salvo excepción con respecto a los libros de la Secretaria de Educación 
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Pública; c) Que los derechos de autor que hayan entrado al dominio público serán 

objeto de querella por parte de la Secretaría de Educación Pública. 

Cabe mencionar que las reforni:..s 
0
de 1996 'a la LFDA obedecieron, entre otros . . - .. 

motivos.- a la necesidad de. adecuar.-·.Sus._disposiciones al acelerado desarrollo 

tecnológico, así como a incorpor8r-~de~~·Ír~:>"del nuevo ordena~·iento legal, diversos 

compromisos que nuestro país había adquirido a través de, la suscripción de 

compromisos internacionales, como fue el caso del Tratado de Libre Comercio 

celebrado con E.U. y Canadá; así como satisfacer las exigencias de los principales 

productores de bienes culturales, tanto nacionales como extranjeros, desde 

aquellos dedicados a la industria del arte y del entretenimiento en general, hasta 

aquellos encargados de proveer de bienes informáticos a la sociedad, 

Unos y otros desplegaron sus mayores esfuerzos por conseguir que en la 

nueva ley quedasen . insertadas las disposiciones que les aseguraran una 

protección a la medida de sus necesidades. 

Así es que a. rne.dida que fuimos penetrando en el estudio .del ámbito del 

derecho autoral, nos percatamos que no es sencilla la invest~gaci~~ de e_stos 

delitos y cuestiones relacionadas con estos derechos, porque . la·· legislación 

existente no es clara ni precisa: En el artículo 3º de la LFDA establece que .. las 

obras protegidas por la misma son aquellas de creación original (iad ... fini~iÓn de 

originalidad. como elemento condicionante para la protección, nt?. a~~~ece· por 

ningún lado, es un término complicado. 

Esta Ley establece dos formas distintas para reparar el daño material; una, es 

la remune1ación compensatoria (articulo ·40) cuya forma· dC determinarse. 

naturaleza, origen y mecanismos de aplicación son i~~r:iertos; y la otra, 

específicamente la de los daños y perjuicios (artículo 145) que deberá pagar aquel 

que descifre, reciba y distribuya ... una señal de satélite. Para el caso de delitos se 



20 

reutiliza la fórmula· de calcularlos bajo el sistema que al menos debe cubrirse el 

40º/o del valor de los ejemplares fabricados por el infractor. 

Asimismo, la. cit.,;da Í.:;,./Autoral en el articulo 231, contempla "Infracciones en 

Materia de, .. C.om~r.cib",- 0;~ para ·q~e se consideren com~tid-~s<,1os supuestos es 

necesariO· qL,J~,.---e~i·st-~:; el,. l~cro. de manera direc~a·' o ind~~-~~~:~> ·y esta Ley no 

proporciona;,··ni~gú~'·c'oncepto. De tal forma que la desigr1;;;C:iÓn: de este rubro es 

arbitrcÍ.ria:·y 6~:;iit~~;¡~:-.'~ -,a tradición en materia de dere~hOS··,de _autor. no existe 

razón por_· i~ :·c;·~~~, -:-ca-lificar. como infracciones comerci81es .. _S.up~estos que tienen 

exclusivam0rit0 C~nnotación autoral. 

Otro eje.inplo de la problemática de los Derechos de Autor, es respecto a los 

innumerables;Convenios que sobre la materia existen _en de-recho internacional y 

de los cuales México es signatario: 

- Convenio Interamericano sobre Derechos de Autor en ObraS-LitÉ!rarias; Científicas y 

Artísticas. publicada en el D.0.F. del 24 de octubre de_1947. 

- Convención celebrada entre los Estados Unido~ - M~~i~BnO~--· y·_:,I~ R~PÓblica 
Francesa, relativa a la Protección de los Derechos de AUtor, de IBS obras inusiCaleS de los 

nacionales de ambos paises. publicada en el 0.0.F. del 30 de diciembr8·d·e .1Ss1-.. 

- Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y. DinamBr~· p~_ra 1.a·., Protec~iÓn 
Mutua de las Obras de sus Autores. Compositores y Artistas, publi<:=ado er:-i el D.O.F. del 

26 de agosto de 1955. 

- Convenio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de 

Alemania, para la Protección de Derechos de Autor de las Obras· Musicales de sus 

respectivos nacionales. publicado en el 0.0.F. del 3 de abril de 1956. 

- Convención sobre Propiedad Literaria y Artística, suscrita en la Cuarta Conferencia 

Internacional Americana. publicada en el 0.0.F. del 23 de abril de 1964. 

Entre las documentos específicamente elaborados sobre esta materia y que 

son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, deben 

citarse los siguientes: 
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- Convención por la que se establece la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual de 1967, modificada en 1979 (Convención OMPI); 

- Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas del 9 de 

septiembre de 1886, con diversas revisiones, la última en París el 24 de julio de 

1971 (Unión de Berna). publicada en et 0.0.F. del 24 de enero de 1975; 

- Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión de 1961 

(Convención de Roma), publicada en el D.O.F. del 27 de mayo de 1964. 

- Convención para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la 

Reproducción No Autorizada de sus Fonogramas, firmada en Ginebra en 1971 

(Convención de Ginebra). publicado en el 0.0.,F. del 8 de febrero de 1974. 

- Convención sobre la Distribución de Signos Portadores de Programas Transmitidos 

por Satélite. firmado en Bruselas en 1974 (Convención Satélites); 

- Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico de 1981 (Tratado de 

Nairobi); 

- Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, firmado en Ginebra 

en 1989 (Traiado sobre Películas). 

Administrada por la Organización de las Naciones Unidas para ta Educación, 

la Ciencia y ta Cultura (UNESCO): 

- Convención Universal sobre Derechos de Autor, (firmada. en Ginebra· el 6 de 

septieml.Jre de 1952), revisada en París el 24 de julio de 1.971. pu~l.i~ad~··en,e1 D.O.F. del 

9 de marz? de 1976. 

Aun cuando no versan especialmente ·sobre _derecho ·de. autor.- también están 

vigentes en México los siguientes_acuerdos,.Co"1ercial9·s·.qü0_.·en sU parte final 

contienen capítulos sobre propiedad intelectual:· 

- Tratado de Libre Comercio entre México', Estados Unidos y Canadé (capitulo XVII); 

- Tratado de Libre Comercio entre México, la· República- de Colombia y la República 

de Venezuela (capítulo XVIII); 

- Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Costa Rica (Séptima 

Parte); y 



- Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Bolivia (capitulo XVI). 

- ·igualmente. tiene: vigen~ia el ·Acuerdo . sobre los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual íelacionados corl el come.rci~, incluido el comercio de mercancías 

falsificadas,_ que con'stit~~e _er A-nexo;··_1-<? :_~er· ~cuerdo de ·Marrakech que establece la 

OMC, firmada _en abdlde) 994 _ (Acuerd~ _so1:>re_los.ADPIC-TRIPS). 

Ahora bien; c.;nsid.:.ranct6 que por" ._esta actividad ilegal, la Alianza 

Internacional de la Propiedad Intelectual- "¡;.ostiene que de 1996 a 2001, se 

reporta~on pérd{das -en nu.:.;.tro país_ p6r S2,935.5 . millones de dólares; aunado a 

las cifras . Prop_orci0onadas·~~ p~·~-:: d~~-~Í~~~ -., __ g.~upos · ·internacion~!e~ y nacionales 

(CONCAMIN: en 2001- se perdieron .'roo,ooo empleos; AMPROFON: hay 55,000 

puntos de venta pirata y se ,;endi.:.r.;;., 10Cl mmones de discos, compactos piratas). 

México· énfr~nta , ..:.-n _- Pro~t9m~ Có~~-lejO:.:~~ · ~ateri~,~-~e -:violación de derechos 
·. - ' ' .. " ~' <" .· ; .. - .' ... .' . "· . 

de autor, que se expresa 'en la' reproducción _-ile:gar:_de música y por ende la 

necesidad de enfrentar· - esta ._:."áctivic:l;;.c:I ·-:-'ilícita".- ''e:. instrumentar políticas 

interinstit~cio~ales . pa~~·-_ : fo~~-1~~~-,.\,~-~-~··-~~,~-o~b:a·i~~~;;~ ~l:'esto - que 

desarrollando al -..mparo de un;. le;gisí;,:.~i6n t6ier'"'nt~;> _-

se ha venido 

Ce tal forma, la piratería de fonogramas es tan solo una de las múltiples 

actividades económicas subterráneas·,. que se· practican en México, ésta se 

desarrolla, según informes-oficiales en las principales zonas-conflictivas, como el 

Barrio de TPpito, San Felipe de Jesús, Centro HistóÍico; sin embargo, de acuerdo 

a la investigación que realizamos, comprobamos un alto grado de incidencia en 

todos los estados de la República Mexicana, aún en los lugares más apartados, en 

intima vinculación con otro problema, la corrupción; dejando en entredicho la 

capacidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para enfrentarla. 

Por esta situación, Ja música mexicana corre peligro, porque hablamos de la 

pérdida de la generación de artistas, de un medio justo para competir y 

desarrollarse, de la inhibición para el surgimiento de nuevas figuras. Asimismo, 

TESIS COf\T~ 
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para sobrevivir, las disqueras están dependiendo de producciones extranjeras, ya 

que el producto se desarrolla .fuera de nuestro' país, implicando con.el.lo que el 

mercado nacional canlbi·é-; de 'ser un recu~so 'de exPor10c·i¿)n de .taler1t0 y r.-núsica, a 

una red de iínportació~ e·r.i el·--que.:=oólo son Pí~~O:Cic!,,ñ.~~ldas· p~~-Chj6Ci~ri:es seguías 

en su mayoría extranjeras>-

Ante esta situación, la PGR a través de su titul.ar, .sustenta que existe el 

propósito de crear una cultura de legalidad e incorp6rar.1a"participación de grupos 

representativos de la sociedad y organismos de gobler~o.'~ue contribuyan a la 

prevención de los delitos federales. Se piensa· cumplir· '10"' ánterior, mediante el 

fortalecimiento de acciones de carácter interinstituciOnat, qÚe podrían desarrollarse 

en los ámbitos de control administrativo, prevención, investigación y persecución 

de las conductas delictivas. 

Por lo cual propuso implementar fundamentalmente un Plan Antipirateria (Plan 

Usurpación), se trata de un Programa de Trabajo, el cual fue diseñado para 

combatir frontal y permanentemente los delitos en materia de propiedad intelectual 

e industrial, en coordinación con los tres niveles de. gobierno, federal, estatal y . . . 

municipal. así como la presentación de 5 Programas Reg'iorlales próximamente. 

Sin embargo, debemos decir que aún cuando se han concretizado ta 

retroalimentación de las bases de datos y se cuenta con ordenamientos legales 

que incluyen la instancia más rigurosa del derecho, si bien se han implementado 

disposiciones jurid1cas. lejos de dar resultados positivC?s. aún impera la impunidad 

del delito, en virtud de que sólo un reducido número-de personas son consignadas 

ante el órgano jurisdiccional, comparad~ con el número de personas dedicadas a 

esta actividad ilícita, quedando un cúmulo impre.sionante de casos pendientes por 

diligenciar y grandes cantidades de mercancía asegurada apócrifa en bodegas de 

la misma PGR, por lo cual no se han cumplido cabalmente con las expectativas. 



Precisamos que - el producto apócrifo asegurado {discos compactos y 

audiocasetes) permanece en las bodegas de la PGR, debido a que se trata de 

mercancía no administrable, de conformidad con lo previsto por el articulo 52 de la 

Ley Federal p~ra la_ . Administración de Bienes Asegurados, Decomisados Y 

Abandonados,-que señala la procedencia de la destrucción en el caso de bienes 

referidos a delitos de propiedad industrial o derechos de autor, cumpliendo con las 

disposiciones. que expida la Junta de Gobierno del Servicio de Administración de 

Bienes Aseg.urados· {órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público). 

Al _respecto, debemos señalar que en la realidad no existen tales 

disposiciones y en esta referida Ley no se menciona a la Contraloria Interna de la 

PGR, quien si tiene intervención, pero sólo para efectos de la supervisión de _la 

destrucción, ya que quien debe acordar la destrucción correspondiente es el 

Agente del Ministerio Público de la Federación, tratándose de aquella mercancía 

relacionada con tas actas circunstanciadas que en un momento dado no ha sido 

posible su consignación ante el órgano jurisdiccional, debido a la falta de 

formulación o perfeccionamiento de la querella. 

METODOLOGIA 

Antes de entrar en detalle sobre la metodología empleada en el presente 

trabajo de investigación, es necesario precisar los siguientes.aspectos sobre las 

bases del mismo, desarrollando los siguientes aspectos: 

a) Planteamiento del problema: El problema de investigación lo constituye la 

no aplicabilidad correcta de las normas jurídicas sobre piratería de fonogramas. 
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La piratería de fonogramas en México se desarrolla dentro de la economia 

informal, éste ilícito tuvo un crecimier:t.to .. explosivo duránte el __ se~eriio. pasado, 

especialmente en el ultimo año, de tal forma que nuestro país se ubica en el .tercer 

lugar a nivel mundial. es una situación. _q':I~ ~fe:ct;;. drástica~e~-~e n~~sti-8 eco~omia 
formal, esto es, en las fuentes de empleo y el erado publico. Quienes se dedican a 

esta actividad, se proponen-· co~~rol~-~-; la.' produ~Ción, :re~~odué6'¡'{,·~ ..... _.in1:r:-OduCción, 
almacenamiento, transpoÍta~iÓ~~,-disÚ.ibU.ción. y venta de estos pré:>du~tos· 8Pó'cfitos, 

. . - . - . -
para obtener consider:able:~ . be_~~~c·i:?S ~~onómicos con lo cu~1 ·.- afect~·" .. : a los 

derechos de autor y de~;;;C'ho~ ccii1e;(os (correspondientes a los artistas intérpretes 

o ejecutantes, así comci ~ioductores·d.; fonogramas}. 

Por lo tanto,·: tomand0'.:en. consideración que la producción intelectual es de 

suma importancia .·par~. 'f~':·p~-6~~~ión de cualquier país y es de interés común 

proteger fundaniery't~1;;.,~~·~~··E/1b_s_ ai.Jtores. por encima de cualquier otro sujeto de 

derechos, porque.'a.f¡.'lt,;··d~ ·ellos, irremediablemente desaparecerán los otros, la 

investi9 aéión .proPtme. medidas para su eficaz combate. porque no se observa una 

verdade.ra .voluntad l~gislativa para ello; igualmente se propone un mejor manejo 

de Ja política criminal y la modificación de la legislación penal que la regula y no 

solo a través del simple endurecimiento de las penas, que poco o nada ha servido. 

Sobre el particular, en materia penal, es importante mencionar que de acuerdo 

con la iniciativa presentada el martes 30 de abril de 2002, correspondiente al 

segundo periodo ordinario del segundo año de la LVIII Legislatura, a· través del 

Proyecto de Decreto se reformó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 

(LFDO) y el Código Penal Federal (CPF), se decide atacar a Ja piratería 

enérgicamente, al considerarla como delincue~cia ~rganizada. 

Esta iniciativa de proyecto de decreto. ya fue·, dictaminada y aprobada en la 

Cámara de Diputados, el martes 3 de dic.iembre de 2002, con 422 votos en pro y 

solo 2 en contra. ordenando se turnara a Ja Cámara de Senadores para Jos efectos 

constitucionales. 
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b) Objetivos: Desde el punto de vista general se persigue demostrar que para 

el ataque frontal a la piratería de fonogramas es necesario ·una reforma legislativa 

al articulo 429 del Código Penal Federal, porque p,;reciera que conforme _a las 

disposiciones penales sólo se l_e- perrrlit;¡, co'nocer de él y- practica~_'i.iria' 'serie dé 

diligencias para la debida integración · de ., ios · expedientes; que- ci.il~inan 
lamentablemente en uri gran·. por'Cent~j~·;'. en·--·siiñP1~S::a~.t~~,::.~:¡~·~~~:~t~~·~·i~d~:~·;· ~~ro 
no para impedir deliber~damente la propag~ción dé' i,;5te: d.;,-li~o,--q~;;, dich.; sea de 

paso, aumenta gradualmente. 

Considerando que este precepto legal, estab·l~ice ·:· ~orrio'' .• -requisito de 

procedibilidad la querella necesaria, provoca en la práctica,· qÚe, n? ,-pueda 

progresar la investigación correspondiente. precisamente' porqúe-,-pOr·, diversas 

causas. ésta no se formula. Lo cual implica un de!teriorO :·-.t<?d_~·y~~- ~ay~)~~~ en· 1a 

maquinaria de la procuración de justicia, porque se le dediC:a tiernpo_y-esfuerzo a 

un rubro que debe satisfacer el requisito de procedibilidad, cuando más bien todo 

este trabajo en equipo lo exige otro tipo de delitos. 

e) Hipótesis general: El aumento de las penas no resuelve el problema de la 

piratería. 

d) Delimitación del tema: El estudio se enfoca en el área de las ciencias 

penales, en materia sustantiva en el Código Penal Federal, en materia adjetiva, el 

Código Federal de Procedimientos Penales. Y en una ley especial. que se refiere 

a una m;;iteria concreta y amplia a la vez, la Ley Federal del Derecho de Autor. 

e) Propuesta: En términos generales se proponen medidas para combatir de 

manera eficaz este delito. 
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METODO 

En el presente trabajo de tesis, se utilizaron diferentes métodos, que incluye el 
- . 

deductivo. operación lógica q"ue parte de principios o conocimientos -g~nerales a 

conclusiones particulares, ·que ·a partir de la teoria se irán :Sdec~_ando a las 

particularidades del delito de piratería de fonogramas y por lo tanto llegaremos a 

conclusiones individuales. 

También se empleó el método inductivo, p~oc_7so q~e: va de -,·;,, singular a lo 

universal, ya que se partió 'de lo particular (en especifico; ·a,· tÍatar el articulo del 

CPF en lo tocante a este delito) para irlo elevando .;¡ los principios y leyes 

generales que lo incluyen. 

Igualmente el método analítico, consistente en una operación que se_ reali_za 

con el propósito de conocer los principios o elementos de objeto que se investiga, 

para examinar en detalle un problema, por lo que se analizaron los diferentes 

elementos que integran el tipo y el delito. Asimismo se empleó el método histórico, 

al recopilarse información sobre los antecedentes del delito de piratería de 

fonogramas, en diferentes tiempos y lugares en el mundo. 

Mediante el empleo de los métodos descritos, se buscó lograr una visión 

amplia y coherente del ilícito en estudio, al abarcarse no solo los a'~p~ctos 

meramente jurídicos, objetivo principal de este trabajo, sino también los aspectos 

históricos en que este delito se ha presentado tanto en el mundo, como' en nuestro 

país. Finalmente. utilizamos el aspecto prepositivo. respecto a una reforma 

legislativa. 

Cabe señalar que se consultó material bibliográfico especializado, así como 

documentos legislativos; igualmente se efectuó consulta directa de expedientes 
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iniciados en Agencias del Ministerio Público de la Federación, dependientes de Ja 

PGR; sá lograron realizar 10 entr.evistas. para tal efecto previamente fue necesario 

establecer un compromiso ··.forma·I ··can. aquellas personas· que si estuvieron 

dispuesta~ a colaborar para i;3 __ -rea.lización de ·este trabajo de tesis, respetando su 

identidad cuando así lo pidieron,.c pOr. lo tanto se les considera con carácter de 

confidenciales, reservándome.él d·e-reCho para revelar estas fuentes; se realizaron 

inspecciones en diversos· tian9~is d·e la ciudad de México, así como del interior de 

la República: se obtuvo información por vía internet, así como a través del Canal 

del Congreso y finalmente por los medios de comunicación masiva, radio y 

televisión. 

La tesis se encuentra integrada por tres capítulos. En el capitulo primero, 

dentro del marco referencial, se expondrá el significado de la economía informal. 

también conocida como economía subterránea, economía descalza, mercado 

negro, etc., Ja cual comprende todas aquellas actividades desarrolladas por Jos 

entes económicos, pero que pasan desapercibidas por las estadísticas 

tradicionales; entre los factores que la propician o fomentan, se referirá el marco 

jurídico de un país, la pobreza, la falta de conocimientos técnicos y científicos. así 

como el aspecto fiscal; además de sus implicaciones para el sistema económico 

global y el caso de México. Posteriormente se expondrá Ja problemática de Ja 

.. piratería" de fonogramas. en el ámbito internacional. así como en el ámbito 

naciona •. y asimismo referiremos el punto de vista de las empresas fonográficas o 

disqueras al respecto. 

En el capitulo segundo, dentro del marco jurídico, sólo hablaremos sobre 

algunos Tratados 6 Con~enios Internacionales y un acuerdo comercial, de los 

cuales México es·,~iQnátario, mismos que quedaron señalados al inicio del 

presente trabajo, debido a ·Ja relevancia que tienen para este estudio; 

fundamentalmente se hablará sobre Ja importancia de la Convención de Berna de 

1 886, Ja Convención Universal sobre Derecho de Autor firmada en Ginebra en 

1952, ambas revisadas por última vez en París el 24 de julio de 1971, por ser 
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consideradas como los dos instrumentos internacionales que regulan el Derecho 

de Autor actualmente; asimismo se hará referencia a la Convención de Roma de 

1961 ·{Convención Internacional sobre la Protección dé los Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión), sobre 

Derechos de Autor, porque las ulteriores reformas de 1993, a la Ley Federal del 

Derecho de Autor, obedecieron al reconocimiento que México hizo de esta 

Convención. 

De manera breve, hablaremos sobre el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLC), porque en su capítulo XVII, relativo a la propiedad intelectual, 

artículo 1701, expresa que para otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a 

estos derechos, se aplicará cuando menos este capitulo y las disposiciones 

sustantivas del Convenio de Ginebra y del Convenio de Berna {ambos revisados 

por última vez en París, en 1971). 

Asimismo, hablaremos del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo TRIPS Trade related aspects of 

íntellectual property rights por sus siglas en inglés). comercio de mercancías 

falsificadas, que tuvo como resultado la firma en Marrakech, Marruecos, del Acta 

Final de la Ronda de Uruguay {15 de abril de 1994) y en México, la firma del 

Tratado de Libre Comercio para América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. 

El Convenio de Berna reviste especial importancia debido a que ha constituido 

la columna vertebral de la protección internacional del Derecho de Autor, a lo largo 

de más de 1 00 años; tiene la ventaja de que conjuga el principio de justicia natural 

(ya que el autor es un creador y por lo tanto la obra nace de su esfuerzo intelectual 

como una expresión de su propia personalidad); el principio del argumento 

económico (toda vez que es injusto que alguien se enriquezca de una obra, si no 

ha contribuido a ella para su creación y por esto se constituye en un competidor 

desleal aquél que no ha compensado adecuadamente a los creadores 

intelectuales); el argumento cultural (puesto que la creación intelectual es de 
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interés público) Y. el argumento social (en virtud de la importancia que tiene el 

difundir las obras a las más persona·s posibles). 

' . ·- .-·:·'·_'.: . .-:·: 
Esta Convención de: Berna se enfo'ca. a. la protección de los autores y de las 

obras literarias •• y · élrtisti.,;.~.· trélcjuctor.;,~, adaptadores, arreglistas musicales · Y 

demás tra~sformado~e·,;;·~ .. de:.-.'la~·ob.ra,:·en ·1·0 que tengan de creativo original; 

contempla loS_ derec·h-~;;::~~~~Í~~~-:·q:¿~-·no sOn tratados en la Convención· Úniversal; 

esta Ultimá ~Ori~-¡'d~r~ c~m'~---~·~t6re~: a afros sujetos que no realizan una activi_dad 
'., '> ·.· - --· .. , - -~':: ... -. .'o' .. --' _:,._v . • . : .. -

intelectual. A la Conven~ión de Roma, lo que verd.aderamente le interesa proteger 

es la actividad industrialy no la actividad intelectual personal, porque la definición 

de productor de fo.nogramas está basada en la noción de prioridad en la operación 

de fijar los sonidos. 

Posteriormente abordaremos el régimen jurídico establecido para la "piratería" 

de fonogramas en México. Debiendo precisar que el instrumento jurídico que 

regula esta esfera del derecho en México, es la LFDA (vigente a partir del 25 de 

marzo dG 1997), reglamentaria del articulo 28, párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. al consagrar que "tampoco constituyen 

monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores 

y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de St;S 

inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora". 

Expresaremos también las disposiciones jurídicas que sobre. el particular 

contemplan el CPF, el Proyecto. de Decreto por el que. se reforma el ordenamiento 

jurídico inmediato anterior y :a LFDO~ 

Procedimientos Penales (CFPP). 

así como el Código Federal de 

En el capitulo tercero, se expondrá la discrepancia entre el discurso oficial y la 

realidad que se vive, entre lo que se dice y lo que se hace. La piratería de las 

grabaciones sonoras es una problemática. sumamente compleja. ya que afecta y 

lesiona intereses económicos de quienes crean e interpretan obras e 
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interpretaciones protegidas, así. como .de quienes lícitamente las producen y 

explotan y en última instancia atenta en contra del erario, por la. evasión del pago 

de impuestos, sin dejar en el olvido al público consumidor, quien finalmente 

adquiere la mercancía apócrifa (CDs.y aúdiocasetes) sin gará;,tia alguna. 

Finalmente se presentará el capitulo de. las conclusiones y propuestas. 
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CAPITULO 1 

Marco Referencial 

En el presente capitulo iniciaremos refiriéndonos a la economía informal. la 

cual es importante señalar, ha dejado de asociarse exclusivamente a actividades 

ilícitas, para convertirse en una parte relevante de cualquier economía; recibe 

diferentes denominaciones tales como .. economía subterránea", .. economía 

paralela", "'economía sumergida", .. economía descalza", .. mercado negro"; pero 

finalmente debe decirse que a lo que se refieren es al convencionalismo o a la 

expresión más común para denominar al conjunto de actividades caracterizadas 

por la precariedad con que se realizan. 

Incluso, en estudios efec·tuados por p~i:.,;l-:-.j desarrollados, se observa la 

misma problemática, ya que señalan que las definiciones dependerán de lo que se 

intente medir. Sin embargo. puede decirse que hay dos clases, aquellas que 

comprenden las actividades legales e ilegales, cuya contabilidad está ausente en 

estadísticas oficiales. por tanto no son gravadas o lo son en menor medida; y 

aquellas que comprenden exclusivamente las actividades licitas e igualmente no 

son registradas o lo son parcialr:iente. 

Fundamentalmente se trata de un concepto poco entendido e identificable y 

no existe una clara definición general aceptada, únicamente existen criterios 

generales, por lo que se obliga a delimitar de forma subjetiva su universo de 

estudio y a hablar de grados de informalidad y no de lo que es o no F;S informal; no 

obstante lo anterior, a continuación se señalan algunas definiciones: 
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1.1.- La economia informal. 

Partiremos expresando el concepto de economía. es una .. rama de las 

ciencias sociales que trata de la produc_Ción, distribución y cc;:>nsumo de los bier:'es 

y servicios".21 El autor, Sergio. Do.minguez Vargas, que al respecto nos dice, "la 

economía o la política ec~riómica. es. aque.lla-:·qüe. va a e~tudiar ~as. i:-elaciones de 

producción y de trabajo; que existen entre los hombres y su ne.;esidad de elección 

y tecnificación".22 

Así, para Vito Tanzi, dice que la economía subterránea "es ·aquella que abarca 

los gastos totale~- .. ; en que se incurre al realizar actiVidadeS. ileQales o no 
.. _ .. . . ' ., · .. " 

reportadas"_ Otras.·detiniciones señaladas por el mism~ auto.~(~º.~ la's __ sigufentes, 

economía subterrá'leta .. es aquella que comprende eXclU_siVame~te los :ingresos 

derivadc.s de las mism;=ts''- Y "aquella que sin discriminar actividades legales e 

ilegales, es el PIS r.o registrado o sub-registrado en las .estadísticas oficiales, 

asociado con u:l nivel dado de carga fiscal".23 

Para Bruno Contini. dice que la economía subterránea, .. es aquella que 

comprende solo el empleo clandestino o negro".24 En tanto que para el autor J.A. 

Dowie, dice que la economía subterránea "es aquella que comprende actividades 

estrictamente ilegales".25 

Para Jerry M. Rosenberg, el concepto de mercado, es un "término general con 

el que se identifican los negocios y las actividades comerciales". Pero en materia 

;i~ Rosenberg, .Jerry M., op cit .. nota 7. p. 153. 
2• Dominguez Vargas. Sergio, Teorla económica, is•. ed .. México. Porrúa, 1999, p. 19. 
23 Tanz1. Vito. MLa econom ia oculta, basada en propositos ilícitos causa cada vez mayor 

preocupac1on", Boletin del Fondo Monetan·o lntemac10nal, Washington. febrero de 1980, pp. 34-37. 
:?• Contini. Bruno. MLabor market segmen!at1on and the development of the parallel economy

the 1t~¿1an expenenceM. Oxford Econom1c Papers 33, noviembre de 1981. pp. 401-412. 
·~ Dow1e . .J.A., Mllegal activ1t1es-as measured andas not". The Economic Record, Washington, 

vol 46. d1c1embre de 1970, pp 517-529 
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de economía. ..es el comercio clandestino e . ilícito practicado en periodos de 

racionámiento y control de precios o para evitar im.Puesios".26 

En tanto que para Saúl Argeri, expresa que dentro del .. ámbito económico, se 

entiende por mercado "cualquier territÓriO en_:qii0:·~~s-" pSrtBs se hallan enlazadas 

por relaciones de libre comercio, de modé;:¡;.·I ~..;;. 1.;s"'precios de los bienes tienden 

a uniformarse con fluidez". Agregando qu;;,; el ;.y.;.;,rcacl;,, legalmente constituido se 

enfrenta al mercado negro, que· es:I~..;~_;,; ::.~.;d.alidad especulativa clandestina 

destinada a sacar provecho . de una':<'det0r~inad8 coyuntura caracterizada 

generalmente por la falta o escasez de, pr6d-~~t~~· ... dí~eÍ~. divisas. etc."27 

Para Abell Derek, respecto a las: definiciones sobre el concepto de mercado 

dice que .. es el lugar que ·sirve 'de·:···p·UntO d~ reunión a cOmerciantes y 

consumidores, quienes acuden para ofre~~r· y demandar artículos, no solo bienes 

de consumo inmediato, sino todo ·a·quello que tenga las cualidades de ser 

considerado como mercancía o que Se pu~~a a·dc:iuií-ir con dinero". Y en una mas 

sostiene que mercado .. es cualquier espado-y_·extensión en que compradores y 

vendedores pueden entrar en tratos, ya sea directa o por medio de agentes, de 

modo tal que los precios que se pidan en una parte del mercado influyan o;;obre los 

que se paguen en otras partes".28 

Existe una definición más al respecto, la cual sostiene que. el sector informal 

.. es el convencionalismo o la expresión más común para ·denofninar ·al conjUiito de 

actividades caracterizadas por la precariedad con. que. se. ~ea liza~,. así como por 

los bajos niveles de calificación de los trabajadores, de equipamiento de los 

27 

2~ Rosenberg, Jery M .• op. cit., nota 7, pp. 261 y 263. 
¿, Argeri, Saúl A.. op cit., nota 5, pp. 283-285. 
28 Derek. Abell. Estrategias duales, 2•. ed., México, Compañia Editorial Continental, 2000, p. 
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negocios, ausencia de relaciones !abo.rafes formales, de registros administrativos y 

fundamentalmente del pago de impúestos".29 

Se trata del .sector de la·; economía': que, no. aparece en las estadísticas 

oficiala~. las tr~~.~ª'?~.i-~.~~~.'.s~_·:11~-~~~;-~_-· .. ~~:~º·:_Pri~_~ipalmente en efectivo .Y_ no se 
pagan impuest;,,~;; por'lo que 'su ;¡;.~rríento·.e.s·· gradual y sin control; es un;. parte 

integral de .-l~s:_· e~n~~-¡~~:.,_··~:f~'bi'd~- ·, ~~:-.,~010 '.-~-: s"·ú' ·~b~·or~ión .de un, gran número de 

servicios que proporcior.ia··. 

Como· se dijo· al principiÓ~)~i1 ~·resenté trabajo de tesis, la· fronter~ del sector 

informal. no es·. ;.:;iti'd~.-, ~n··~¡rt¿,c;(d~--que- .. u~a parte de las actividades.· eco-nómicas 

se intersectan "c~rl ···,·a ~~On~~i~ -~~-bt.árránea .. ; como puede observarse a través de 

la siguiente figura_:~~~~; 

Figura 1.1.- nan.·:iitaclón del sector informal. 

.C..CTIVIDAC•ES ECOl'J()MICAS 

AO:N•1dt1des 
Frnnnmw-l'tc: 

Ilegales 

Fuente; INEGI. -Encuesta nacional de economía informal", Centro de Información del Instituto 
Nacional de Estadistica. Geograf1a e lnformat1ca. Mexico, 1988-1989, p. 1. 

De ahí que se diga que no solo existe informalida_d en· el comercio, sino que 

también existe informalidad en la vivienda, en la.: industri.a~ en el transporte; es 

;-~ INEGI. "Encuesta nacional de economía infonnar·: cerltro d~ Información del Instituto 
Nac1ol)al de Estadistica. Geografla e Informática, México. 1988-1989, p. 1. (nota 9). 

3"/dem. 

·-¡ 
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decir, en diversos sectores productivos de la economia y sobre el tipo de 

actividades subterráneas. la autora Carel Carson, señala como tales, las 

siguientes: "trabajos o empleos no registrados remunerados en efectivo que 

evaden el pago::de 'i,.;:;p.ies'tos y/o las contribuciones a la seguridad social; 
, - - ' .. ·-· .. 

contrabando. de merc:ian.cías; •juegos· ilegales; trabajos de inmigrantes ilegales; 

tráfico de drogas;· }'tab~;:,ó''.y' alcohoi; prostitución; préstamos por fuera del 

mercado fina~·c;;ier~;·_·~~~~~p:~Íón~ ~tc."31 

1.2.- Factores que influyen en la creación de Ja economía informal. 

Los factores que "influyen en la creación o incremento de la economía 

informal, básicamente son cuatro, los impuestos, las reglamentaciones, las 

prohibiciones y la corrupción burocrática. Destacando que tanto el nivel como 

incrementos de la carga fiscal, son el factor más importante de estímulo o fomento 

de las actividades subterráneas ... 32 

"El marco juridico de un país influye, en atención a que aún cuando el sector 

informal funciona fuera del marco legal formal, es una parte integral de las 

economias. debido a su absorción de un considerable número de_ desempleados, 

así como a los bienes y servicios que proporciona", Jo cual se verá reflejado en la 

tasa de desempleo, siendo significativo que en la mayoría de Jos paises la 

economía informal rebasa el 50°/o, por representar una carga casi imposible de 

llevar por parte de la economia formaJ. 33 

Existe gran dificultad para aplicar el marco legal tal y como ha sido concebido 

por el legislador. ya sea por incapacidad o corrupción; convirtiéodoso en un circulo 

J· Carson. Carel S .. -The underground economy: an introduction'", Survey orcurrent Business. 

Was~~r'~~~~1 .v~~t:4-T~':"un~·e';'g~~~ndde e1c9o8:~~~·,~;:;;·United Sates: Annual estimates, 1930-1980", 
Fondo Monetano lnternac1onal. Washington, vol. 30. junio de 1983. p. B. 

ll Escalona Yust1, Nelson. El sector informal (1979-1986), Caracas, Venezuela, lldis, 1998, 
p.246 
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vicioso, donde · 1a ley se aleja de la realidad haciéndose inaplicable, rígida, 

inflexible y costosa; de ahí que en los paises subdesarrollados,. acceder a la 

legalidad sea. costoso, ya que produce la distorsión del. mercado y segrega a los 

sectores menos favorecidos de la población,· a':·quf.;;nes'·se' les.' hace imposible 

costear los múltiples gastos que ponen en: ··mar.cha: .. a las ·.maquinarias 

jurisdiccionales y administrativas, indispens~bles para manten13r el. control. de las 

distintas formas de organización económica .. '-:r'' 

De tal manera que. ignorar los indices·· de · .. desempleo proVocará una crisis 

mayor, empleos con menores ingresos:·f·.~á'y_ores·::_t~sa:s d·~. d~·Se~pleo y una 

legislación rígida, al fomentar la salida· ci;,., trabajadores hacia los mercados 

informales, reducirá la oferta de trabajo farlTlalienéareciendo su precia y propiciará 
' . . ' - . . 

un mayor desempleo en ese sector o hará más ~ificil encontrar trabajo para los ya 

desempleados ahí. 

Y considerando que "las actividades desarrolladas al amparo de la economía 

informal, aún cuando puedan perseguir fines licitas y hasta deseables para el 

desarrollo económico. por realizarse precisamente a través de medios ilícitos, 

se convierten en violaciones legales, de omisión, ya que se originan al _omitir 

aquello que ha sido establecido en los ordenamientos jurídicos"; constituyéndose 

en evasores de impuestos. no se cumplen con las disposiciones laborales, ménos 

aún de seguridad social; implicando que la demanda del público de esa 

infraestructura aumente, obligando a las autoridades a aumentar la carga fiscal 

entre los causantes cautivos y de esta manera se estará financiando a tod~-~quel 

grupo de personas que eluden las contribuciones.34 

Ahora bien, el costo de la ley en un país próspero es bajo comparado con los 

ingresos de la población, lo que facilita su aplicación y su acercamiento a la 

realidad, porque mientras rTíás fácil sea cumplir _18, ley. más dificil será actuar al 

~ Ballesteros, Nicolás, Problemas y polltica económica de México. McGraww Hill, México, 
1982. p. 25. 
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margen de ella; y contrariamente. mientras más difícil es para una persona cumplir 

con el sistema jurídico, más estará tentada a permanecer al margen de la ley, por 

lo que tomar ese· riesgo, resulta más atractivo que formalizar sus actividades 

comerciales. 

Y precisamente esta economía subterránea logra la delantera al sector formal, 

debido a que muestra una adaptación y. desarrollo increíble, a pesar de que los 

gobiernos han querido eliminarla, -crece cada vez más y vigorosamente, ya que es 

una salida coyuntural a la pobreza ·generalizada. Es un circulo vicioso, ya que 

como resultado de su presencia, la carga fiscal se eleva, lo que a su vez incentiva 

a otras actividades originalmente gravadas para que ingresen al mercado 

subterráneo. 

Otros aspectos que la fomentan, consecuencia del anterior, son la pobreza y 

la falta de conocimientos técnicos y científicos, característicos en las esferas bajas 

de la población, marcándolos con un bajo poder adquisitivo. "La existencia de una 

baja oferta laboral, afecta fuertemente no solo a las personas ubicadas en la 

pobreza. sino también a aquellas que poseen los conocimientos necesarios para 

ser competitivos en el mercado; por ende, recurren a actividades poco exigentes 

en es& sentido y que les daran respuestas inmediatas a sus necesidades", cabe 

señalar que actualmente, personas con nivel académico universitario. caen en 

este sector de la economia. 35 

Un aspecto relevante que contribuye al fomento de la informalización de la 

economía, es el aspecto fiscal; en un primer plano, debido a ·que esta gran masa 

laboral no se encuentra circunscrita dentro de un plan que permita llevar un control 

para obtener más información de las operaciones y de esa manera, implementar 

políticas fiscales que optimicen el espacio donde estas personas trabajan y 

cumplir con las aportaciones fiscales correspondientes y en segundo plano, por la 

3~ G .Jtmann. Peter M ... The subterranean economy", Financiaf Analysis Joumat. Washington. 
nov1embre-dic1embre de 1977. pp_ 26-27. 
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no aplicación eficaz de las normas, del resguardo y control de las mercancías que 

entran al país de una manera ilegal, implicando que el costo ... de la mercanc!a 

pirata sea· inferioí a·-,.;_.·· ~erCa~_cí~--- ·de la ri,_;_~.'!1~ ;_:_~aturai~_z~ .. _: ~-~~ si paga sus 

impuestos, lo cual hace que-se-·inCr~mer:te l~}Í1i~rTI~·/,imJ::>li.cáñd~ Uriá comPet0ncia 

desleal. 

:·_. ... ·:t-·"' ,::_,_::_>_<·-~'>;-· 
Esta creatividad e inger:-io de_ mil~~ e( m.i!lones _ de P.e:-rsonas, vendedores 

ambulantes que inundan las principales calles .d,, las ciudades, son para el turista 

un verdadero espectáculo, en ·tar1to 'quE{P~~~--Ú~~>c,-¡~~;~es -~ol~·é-rltes, Una vergüenza 

y para la mayoría un alivio; por. estO· úlii~~. s~::.~d"v'i~·rta·: IS enorme. capacidad de 

adaptación de millones de latinoamericanos, con o sin instrucción académica, que 

han convertido 3 las actividades económicas subterráneas en su. modus vivendi 

de millones de deserr1µiaados. 

Así logran subsistir, algunos porque lo desean y otros porque las 

oportunidades de empleo no existen (la mayoría); ya que con toda los requisitos 

tjue se dt::bt>il cubrir en la economía formal. es más· caro cumplir con las 

obligaciones fiscales que evadirla mediante el uso de propinas. Lamentablemente, 

en la actualidad esta economía informal es vista y persegl.:Jida por los gobiernos 

como un enemigo y no la tratan como un fenómeno complejo, que requiere de 

soluciones que deben proporcionarse, tomando en consideración diversos puntos 

de vista. 

1.3.- Implicaciones para el sistema económico global y el caso de 

México. 

La presencia de actividades subterráneas es común en la mayoría de los 

paises, .. cuando su magnitud es importante con relación a la economía formal, 

pueden llegar a trastornar el funcionamiento de las políticas económicas". debido a 

que en las cifras oficiales permanecerán ignorados importantes grupos 

f TESIS C'ON l Fl~LLL T'T ::::::·:~E."-f 
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económicos y procesos de producción;- "falSeando la realidad económica de un 

país"; ·comenzando con el producto nacional bruto, medida global de una 

economía; las estadísticas sobre la· iliflació.n;·_ "'Íepercutiendo evidentemente en 

adoptar medidas equivocadas".36 

Los efectos de estos factores afectan a todo tipo de mercados negros; trátese 

del mercado negro laboral, donde se .evai:len cond.iciones de trabajo; mercado 

negro de bienes y servicios. aquí se- evade, los controles ·administrativos de 

precios; mercados negros financieros, dOnde s0_'evade Ja manipulación que se 

hace de las tasas de interés por parte de las autoridades y la creación de cajones 

crediticios que sirven, saijún dicen, para garantiza~ actividades calificadas como 

prioritarias para el gobierno. 

Igualmente en el mercado negro de. dinero, evaden a las autoridades fiscales 

prestamistas y solicitantes, por un interés mucho mayor sobre un préstamo en 

relación con el mercad() f,,rmRI; mercado n':!gro de divisas. en el cual evaden el 

tipo de cambio de las monedas extranjeras q•Je es.fij.t~•.;u unilateralmente; tales 

afectaciones pueden describirse como desestimulo de la producción. 

encarecimiento. escasez. distorsión d.e Jos precios. 

El atractivo de ingresar a la economía informal radica en la utilización de 

recursos. que de otra manera estarían inactivos o cuyo rendimiento seri~ menor 

en la economía formal; tomando en cuenta que aquí no se requiere financiamiento 

bancario, pago de impuestos, mano de obra capacitada, ni maqt1inaria 

extremadamente costosa. 

De tal forma que en 17 paises miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como Suecia, Dinamarca, 

Bélgica, Italia, Holanda, Noruega, Francia, Canadá, Austria, República Federal 

36 Yip. George, Global1zación. 2•. ed., México, Grupo Editorial Norma. 2002. p. 35. 
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Alemana, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Irlanda, España. Suiza y 

Japón, de acuerdo a resultados de estudios r.ealizados sobre la presencia de la 

economia informal, durante el periodo de 1960 .Y 1978, se concluyó que "el 

crecimiento más rápido de las acÍi.vic:t~deS' _s_~~·terrái:ieas se dio en·.,_Q_in~marca, 
Bélgica e Italia". A continuación se pueden ob.servar mediante la siguiente tabla:_ 

<'-_:·:·~:'.·(:·, ~<:~~-:,. _:: __ ,:" .--- -
Tabla 1.1.-Tamaño de la econom_i; S:ut:Jh!~ráne~ en 17 paises de la OCDE·1960 Y 

1978 (Ccimci •.1.; del PNB). 

1. Suecia 5.4 13.2 

2 Bélgica 4.7 12.1 

3 Dinamarca 3.7 11.B 

4 Ita ha 4.4 11.4 

5 Holanda 5.6 9.6 

6 Francia 5.0 9.4 

7 Noruega 4.4 9.2 

B Austria 4.6 B.9 

9 Ca nada 5.1 8.7 

10 República Federa! Alemana 3.7 B.6 

11 Esta\.los Unidos 6.4 B.3 

12 Reino Unido 4.6 B.O 

13 F1nlana1a 3.1 7.6 

14 lr1anda 1.7 7.2 

15 España 2.6 6.5 

1€' Suiza 1.1 4.3 

17 Ja pon 2.0 4.1 

Fuente Frey. Bruno. and Weck. Hannelore, '"The hidden economy asan unobserved vanable", 
European Econom1c Rev1ew. voL 26, núms. 1-2, octubre-noviembre de 1984, pp. 33-53. (nota 10). 

Cabe destacar que .. éstos resultados se estimaron de acuerdo con la carga 

fiscal. su regulación gubernamental y la moralidad fiscal; mismos que en los tres 
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primeros paises señalados. éstas tres variables mostraron un deterioro importante; 

no así en Estados Unidos, Canadá y Reíno Unido, .dado que los impuestos y·la 

regulación aumentaron lentamente, mientras q'ue la moralfdad fiscal decayó". En 

Reino Unido la carga tributaria aumentó lentamente y la moraÚdad. fiscal se ubicó 

entre las más positivas.37 

. ' ,' ... ~ ,· 

Ahora bien, tomando en consideradón,~ue , J~,rito a :•1;;;; > ait~s , ~árgas 
impositivas, las regulaciones jurídicas, 'á1tos niv~les; de 'd¿~.i!in?1eo y sistemas 

administrativos deficientes en los paises- e;;~, d~~a~~olib·:~.:: d~-~~~~·~-~~~~~~~~.~\·.~u~·.- el 

tamaño de la economía subterránea debe· ser _,·ge~·uram~·rÍ¡e?T~~~~/~U~-> en· los 

países des".lrrullados. .. .·' . ·:,··• .,,, 

En el caso de México, durante la década de 'Í~s 'sete'rit¡;, ;~ re~audacíón 
tributaria experimentó un incremento importante ·corTio ··res~itBdo: d·e1·_ ~U-mento .. del 

número de causantes y mecanismos de contro.I. aunle-~~~s ~-ri- I~-~ '~~-~ª~ d~ ·~IQunos 
impuestos. situación que se vio agudizada por el prOCeso 'inflacionario. d0nde _el 

PIS pasó "del 8.2% en 1970 al 15.3% en 1980".38 

Se puede decir que la carga fiscal en nuestro país es uno dg los prir1cipales 

condicionantes de la economía subterránea o informal;_ si tomamos en cuenta que 

la crisis económica de la década de 1980 ha jugado un papel importante· en 

nuestro s~stema político; dado que se ha incrementado. llegando a .1iveles 

excesivos. así como una creciente evasión fiscal. 

Considerando que del período de 1960 a 1985, la economía subt-:>rránea 

registró un aumento constante, acelerándose en forma significativa los últimos 

quince años: a partir de "1971, donde representaba 67,400 millones de pesos, se 

elevó en 1985. a 11,724.4 billones de pesos; valores que en términos del PIS 

37 Frey. Bruno and Weck. Hannelore. op. cit., nota 10. pp. 33-53. 
Jtt SHCP y BANXICO, -La carga impositiva y el crecimiento económico: Un estudio de la curva 

de Latter para México", México, septiembre de 1985, p. 26. 



significaron el 13.8% y el 25.7%"; en tanto que. en pérdidas fiscales representaron 

"5,500 millones de pesos y 1,278.0 billones de pesos respectivamente".3
.
9 

Aunado a que la tasa impositiva promedio para· las pe.rsonas físicas fue 

sustancialmente mayor· en ·1980 a la que prevalecía veinte. años antes para los 

mismos niveles de ingreso real, .como Jo de;niuesti-an Jos siguientes datos;· por 

ejemplo, "las personas con ingresos de 5 veces el salario mínimo pagaban por 

concepto del impuesto sobre la renta (l.S.R.) el 2.6%, en 1982 esta proporción 

subió al 6.37%; las que tenian ingresos por 10 veces el salario mínimo pagaban el 

5.15% en 1960, para 1982 pagaban 14.72%. Los rangos de ingresos de las 

personas morales no se moditicSron en más de dos décadas. su correspondiente 

l.S. R. es un impue:.;·1.u P)ropOrcional. afectando más pronunciadamente a las 

empresas medianas y pequcr1a~. Por iu q;u~ la carga impositiva del l.S.R. en 

México, se estima que ha rtJl>asado el nivel óptimo de imposicié'in".4 º 

Sobre el particular, el profesor Benjamín García Páez, afirma que: 

.. El gobierno meY1cano no puede continuar la apuesta·a las e~p~:_~~Cia·n~-s'de·crudo, 
debido a que si bien los efectos en el corto plazo son· de ingre.~a"~-- p~r~·, J~: h3cienda 

pública. también es t:>ien conocido que dichos efectos sue1e;,· rev~·~¡;~~:-1~\rla·~·---grav~ es 
- ' . ' .. ,._,,.¡: -· ·. 

que no ha sido posible avanzar en las reformas estructurales-~n·i:-_i_ng~~~ª ~a~~~ia:· I~ ~ual 

no ha permitido establecer un régimen fiscal verdadei-amente·:oade·cuado:·,-·parci.·e1··pais·y 

tampoco ha perm1udo librar de la enorme carga irriPO~itiva ~, ~-a~~.i!~:1:~t~:¡~·~:~,~~·~--PE!trÓ1eos 
Mexicanos" " .· ' • ( ' ·. • . 

En este contexto, durante la administraciórl~:de!l::f'.9_f~~-¡-~~~i'.~:~-L~i~·. Echeverria 

(1970-1976), con su proyecto populista; al interÍta/'.;o;,parti~· entre toda la 

sociedad los beneficios del crecimiento económico (1S4D-196o); aceleró en lo 

Jlt Banco de Mex1co. "'Estimación de la economía sub.terraneá y pérdida fiscal equivalente 
1960-1985-. Mex1co. 1986, p. 15. (nota 11). 

•o SHCP y BANXICO, "'Tasas del impuesto sobre la.renta a personas morales, indizando el 
monto gravatJle de utilidades 1965-1983", México, 1984, p. 7 . 

• , Penoc1co La Jamada. Mexico, 26 de marzo de 2003, p. 7. (nota 12). 
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político, un proceso de centralización del poder en el Presidente de la República e 

inició en lo económico, un p~riodo~ de «.crecimiento con inflación. gasto público 

creciente y deuda, que se agravó drásticam.ente .en los siguientes dos sexenios. 

Cabe señalar que la economía subterránea durante el periodo "1970 a 1976 pasó 

de 59,900 millones de pesos a 350,800 millones de pesos, representando el 

13.5% y 25.6%, con una pérdida fisé:a!"equivalente de 4,900 millones de pesos y 

39,700 millones de pesos respectivamente".42 

Crisis económica que se apredó:C1Sramente, ya que la economía subterránea 

en "1982 representó 3,704.1 billones. de pesos y significó el porcentaje más alto 

del periodo de 1960 a 1985, ya que fue del 39.3% del PIB, representando una 

pérdida fiscal de 559,300 millones de pesos". En tanto que. para 1983 

drásticamente bajó cerca de 10 puntos porcentuales, al manifestarse en "29.4°/o 

representando una pérdida fiscal de 590,200 millones de pesos".43 

En ese año de 1982, en cuanio a la política fiscal hubo reducción de gastos y 

aumento en la recaudación: esto es ... la reducción pasó del 20.9o/o al 24.3º/o del 

PIB entre 1982 y 1983 y el gasto disminuyó del 29.7% al 20.6'% del PIB". En 

cuanto a la política monetaria. se aumentaron las tasas de interés para disminuir el 

consumo y aumentar el ahorro interno, "la tasa de interés nominal pasó del 

46.12% en 1982 a 56.44% en 1983 y la tasa de interés real aumentó de -52.78°/o 

a -24.36°/o".4
" 

Respecto a la política cambiaría. se produjeron cambios bruscos en el tipo de 

cambio de nuestra moneda, ya que pasó de 26.79 a 150 pesos por dólar durante 

1982, para disminuir las importaciones y aumentar tas exportaciones, por lo que al 

existir una verdadera incertidumbre justificada, un gran número de agentes 

económicos participaron en los mercados informales, con el propósito de eludir de 

=~ ~~':::.º de México. op. cit., nota 11, p. 15. 

•• Matenal de entrevista. Banco de México. 
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alguna manera los efectos de la inestabilidad, que propiciaron elevar 

considerablemente.el tamaño de la economía subterráne8: en nuestro país., 

De tal forma qUe· los pactos politicos celebrado.s.:pÓr 1.:.s ª.~ministraciones 
-. , - . ,. . ... , , -"' -· ... , .. 

cardenista :>Y-, alemanis~a con los sectores corpor~tiV_l~t~~-?-~~-~-~~-s_as'c: y;-~º-" los 

empresarios nacionales. respectivamente, se v·ieron:~ ai0ct8d05-_'.;_~por~ loS PrOcesos 
de la ~Pe~ura- comercial, la liberación de l:a eco;,o~-ia'·~-:1~·: P:íi~~'t·i~~~i~~-: d-~I sector 

paraestatal, que llevó a cabo la administración clel. Pre,;iEm.té s.:.ún~,;:éle Gortari. 

El nuevo modelo de desarrollo económico sacrificó a la agricultura, al medio 

ambiente y a los consumidores, para favorecer tanto a la burocracia po_litica como 

a una industrialización que con el shock petrolero de Jos años setentas no tenían 

ya ningún futuro. Se determinó un ajuste fiscal, donde se aumentaron los precios 

de los servicil>s proporcionados por el Estado y la recaudación fiscal, 

compensando la merma de los ingresos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que 

pasaron de 11.7% a 9.9% del PIB entre 1987 y 1988. 

Se privatizaron empresas del sector público: .. los ingresos por privatización 

pasaron de 0.31% a 0.67% de los ingresos fiscales entre 1987 y 1988 y 

alcanzaron el 14.4°/a en 1991. Los ingresos totales del gobierno se mantuvieron en 

alrededor del 28% del PIB: el gasto programable cayó como porcentaje del PIB_ 

entre 1987 y 1988 de 20.3% a 19.1% y se estabilizó en alrededor del 17%. Se 

procedió a la eliminación de control de precios y de subsidios a bienes y servicios. 

pues a 9artir de 1990 el gobierno redujo la lista de productos con precios 

controlados" ."'5 

•
5 ·e1 número de empresas en poder del Estado 1980-1992", Banco de México, México, 1993, 

p. 7. 
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En cuanto a la liberalización del mercado de capitales, se llevó a cabo a través 

de la liberalización de mercados financieros y reformando las leyes que regulan a 

Jos intermediarios financieros, .. en 1985 se permitió que los bancos realizaran 

operaciones similares a las casas de bolsa; entre 1988 y 1989 se bajó el encaje de 

60% o 90% de los depósitos a 30% de los depósitos; en 1990 se privatizaron los 

bancos; se diferenciaron las compañías de seguros de los bancos y se c~eó una 

nueva autoridad reguladora para ·los seguros, también las compañías podian fijar 

sus propias tasas basándose en cálculos actuariales. Asimismo, en 1989 se 

incentivó y reformó el régimen de inversión extranjera de dos maneras; ampliando 

el conjunto de actividades abiertas al 1 OOo/o de propiedad extranjera y bajo ciertas 

condiciones se eliminó el requisito de obtener la aprobación del ·mecanismo 

regulador; siendo relevante el hecho de que se permitió la propiedad extranjera en 

casas de bolsa. grupos financieros y bancos"."'6 

Con la apertura comercial, ·"el· porcentaje de la producción nacional fue 

cubierto con permisos de'impori:ación,pasando del 35.8% a 23.2% entre 1987 y 

1988, y siguió descendien.dó hasta llegar en 1990 al 19%".•7 

Se dio una menor intervención del gobierno en el funcionamiento de los 

mercados y la privatización del sector paraestatal, reduciéndose los márgenes de 

acción del gobierno, restándole significativamente, capacidad de control; esto es, 

que las nuevas condiciones de la econo111irJ .1acional permitieron cada vez menos 

que el gobierno premiara o castigara a los particulares, ya fuesen políticos o 

er,,presarios, productores o consumidores. con la misma facilidad con q•.Je antes lo 

podía hacer, en una economía cerrada. Porque ahora enfrentamos los cambios de 

una economía global. 

Respecto a la líberalízación del mercado de capitales sin supervisión 

financiera, se efectuaron préstamos impropios. que a la fecha requieren que los 
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contribuyentes paguen las pérdidas derivadas de esos préstamos; con la 

liberalfzación comercial, aumentó la demanda de trabajado.res no calificados, 

disminuyeron Jos subsidios a favor de la industria competitiva de-las importaciones 

que usa grandes volúmenes de capital y .emplea"un'.nÚ~ero reducido de 

trabajadores, muchos de ellos altamente califica<!os y por,. lo.· tanto, . se generan 

consecuencias desfavorables a los pobres. 

Con la desregulación del mercado de trabajo y·:·fl~xibilización de la mano de 

obra, no ayudó a desmantelar las barreras qua· pr.;t~g;¡,;¡., a' ias élites privilegiadas 

(incluidos los dirigentes sindicales); y con un<t ta~a· ·de cambio no competitiva 

tampoco se logró el aumento de exportaciones_:.y .. url· ~reCimiento económico libre 

de crisis, que favoreciera al interés general del país (aumentos sostenidos en el 

producto generado y mayor productividad), incluyendo a los pobres (mayores 

niveles de empleo. mejores salarios, menor pobreza). 

En 2on1 S:.} pre.sentó una baja pronunciada en la actividad económica, 

caracterizada por una extensión del desempleo y un descenso en la producción; y 

para los primeros diez meses de 2002, se advirtió un mercado l~boral hermético 

para brindar mayores oportunidades de empleo a quienes se incorporaron por 

primera vez en la búsqueda de plazas formales, y'.l que "solo se lograron crear 111 

mil nuevo:; puestos de trabajo, de los cuales la mitad se ubicó en la industria de la 

construcción". De ahí que para "el año 2002, dentro de las actividades informales 

participe ya el 30% de la población ocupada, lo que representa la presencia de 

cerca de 12 millones de personas dentro de la informalidad".48 

Sobre el particular, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México dice lo 

siguiente: 

-se detectó que las principales zonas conflictivas de concentraciones de 

ambulantes, son Tepito (centro de producción y distribución de productos 

•e Penod1co El Financiero, ""Sección mercados"". México. 29 de noviembre de 2002. p. 3 A. 
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piratas), San Felipe de Jesús (concentra mas de 15 mil puestos los fines de 

semana), Centro Histórico (proliferación de mafias que venden los espacios 

públicos), San Cosme (principal centro de distribución de ropa y calzado), 

Mercado de San Juan(centro de distribución de todo tipo de artículos), Santa Cruz 

Meyehualco: el 60% de los productos son introducidos de manera ilegal al país. 

en tanto que el 30% son aparatos armados o reconstruidos, es decir, cuya 

cubierta obedece a una marca, pero sus componentes son de otras de menor 

calidad y el 1 Oº/o restante corresponde a productos auténticos de marca, lo qu~ 

significa que son probablemente robados. En to que se refiere a ... discos y casetes 

se detectó que el 95% de la mercancía es pirata y el 5°..-b restante es producto de 

robos y asaltos. El comercio ilegal representó más del 40°..-b, del mercado en el 

Distrito Federal; en los últimos tres años, el ambulantaje ha crecido alrededor del 

50°..-b, de acuerdo con una investigación realizada conjuntamente con 

representantes de la Asamblea Legislativa del D.F. contabilizándose en 1997 a 

250 mil ambulantes. Y en 2000 una nueva investigación realizada en estas zonas 

conflictivas se estimó que operan de manera ilegal 375 mil ambulantes 

aproximadamente: en consecuencin • ·sta competencia dcs!9~1 que enfrenta el 

comercio legalmente ~st.3olec1do, por la presencia de actividades ilegales, 

represenió ·para Jos empresarios de esta ciudad, una pérdida alrededor de 500 

millones de pesos ... • 9 

48 

Y por su p«1!R, el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informática, 

expresó que "el sector •ntormal, aportó 445 mil 486 millones de pesos, cuyo monto 

representó el 12.7% del PIB de México".5 º 

Pero cabe destacar que en esta última información no se incluye a quienes se 

dedican a actividades ilícitas. como piratería, delitos contra la salud. robo de 

autopartes y automóviles, etc.: solamente incluye vendedores ambulantes. 

artesanos. transportistas, prestadores de servicios domésticos de todo tipo y de 

•
9 Cámara de Comercio de la Ciudad de México, "'En riesgo nuestra seguridad, empleo y 

desarrollo ... http //www.ccmexico.com.mx./canaco/diciem 2000.html # ere (rubro Publicaciones 
electron1cas) 

~0 INEGI. .. Encuesta nacional de micronegocio", Centro de Información del Instituto Nacional 
de Estadistica. Geog1afla e Informática, México. 2002, p. 1. 
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reparaciones diversas", por lo tanto, debe pensarse· que la participación de la 

economía informal ·en la econo~ia mexicana· fu!3 mayor del_.-1247°(0_ ·~eferido por el 

INEGI y que por la prÓp-ia naturaleza de la economía subterránea, los datos 

~btenidos son:~~1~,---~~-~¡-~8~-i~~e~::~~,U~-:a·d;:;1~-¿en···da··c:;¡~_rtc;~ -~árQér:ies d~- error y por 

ende, son refutables;. --·'e,• .c.-·--• 

,-': ~' . > : :~,: \--,/<;-~-~:: i·: :é:~. 
Sobre el tema,·· el' profesor. c1éi~ente' Ruiz -Durán, así como académicos e 

investigadOres._de! la. Uni~ei~fd-Etd:·,~-e~~:»am~-~icana, afirmaron que: 

.. La econ.omia mexicana viene'a 1B baja Y con ello el nivel de bienestar, la apuesta 

dt!be ser aprovechar el capital humano porque ante esta crisis ni el petróleo nos 

salva. debido a que el gobierno de México tiene un reducido margen de maniobra 

y la volatilidad del mercado representa un riesgo para los paises que dependen 

de sus ventas de crudo. Y en estos momentos de inestabilidad económica, 

politica y social en el mundo entero, la discusión en México deberia centrarse en 

cómo impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico que permita al país ser 

menos dependiente de la inversión extrcanjera directa. de las exportaciones a 

Esta:tos Unidos y de la venta de petróleo". Y que "ya son cerca de 57 millones de 

me> icanos que se encuentren en situación de extrema pobreza. debido a la falta 

de crecimiento e~nómico durante los años 2001 y 2002, cuando se sumaron a la 

cifra nfi--i:tl de 53.7°~ de pobres, 4 millones de ciudadanos más en indigencia" 

respectivamente. 51 

También es cierto que dentro de este comercio de ambulantaje. se !ia 

convertido en el modus vivendi de millones de personas, los trabajadores deciden 

1os precios de las mercancías. con base' en Jos CostoS ~e prÓdÚcciÓn. aUnq·ue 

también debe decirse que lo fijan por lo que otros cobran; así·podernos constatar 

concretamente que los precios de los disC<::>S,- :c~.~·pa_CÍos·._:-ci.~;.éa.~etes. varían de 

acuerdo a la zona donde se venden y si se trata? no· de_ un-'éxito mus:ical. Aunque 

también es importante hacer notar que en la .venta de_ éstas mercancías, no se 

observó el regateo, ya que existe unificación previa entre Jos vendedores y por 

5'
1 Periódico La Jornada. op. cít .. nota 12, p. 7. 



so 

supuesto, como no se trata de un producto de la canasta básica, no están sujetos 

a un precio oficial. 

Concerniente al ámbito: jurídico, .contamos Con una excesiva reglamentación 

de la activid·a·~" eConÓ,n1ié:a~_ ~~ni·~~stán~c;.~e-. ~. ~ra_~·és:·~de1 ·.~.~.r:nulo·. ~e leyes. códigos 

y reglamentos, que'repe~cuten '~n las, .:.ctividad.;-s' ~'roductivas,,principalmente al 

volverias má~ cost.;sas ,, o inciertas:' Al r.;.sp.;ctó/ los autores Frey y Weck, 

manifiestan :~-u~:;: :.¡.~,-'.-- .. ~-~:~Or · ... í1Ú~e~O de.~.·· 'íeQ~1-a6iorÍ~~· Y reglamentaciones 
norma-lm-érite ·carr·esp0nd0íá Uri: -rriayor'· número· de-: .. p·e·rsonas encargadas de 

hacerlos cumplir; es decir, el númerode empleados del gobi~rno federal".52 

La aseveración anterior la consideramos cierta,·pOrque puede constatarse que 

en el año de 1970, el total del personal ocupado ,eri_,el ,Gobierno Federal era de 

"12.863 personas", con un "gasto público neto de 94,250.7 ,millones de pesos"; 

mientras que para 1985 se incrementó asombrosa~~-nte .ª .. 20, 11 O personas'". con 

un gasto público neto de "353,730.5 billones de pesos".:y' as,imismo, que por una 

excesiva reglamentación, trae como consecuenCia uii alto 9rado.de burocratismo. 
' ~ . i . 

propiciando con ello, mecanismos de corrupción, que obViá·me~t.e- .. tarTipoc~ se 

verán reflejados en el sistema fiscal; inc~ntiva.nd~ e~ atractiV~ qu~ l?~~porciona la 

economía subterránea, por las características y consecuencias ya señaladas con 

antelación.53 

De tal form::o que actualmente, el Secretario de Economia~.~.~r·nandC? .. Can~le"s 

Clarión expresó que "los diputados son los responsables de1::c(,_me,rcio,informal, 

originado por la excesiva burocracia y porque cumplir .. ~corl laS.:.10yc:s ·es muy 

complicado y las personas que quieren progresar, n.;' pue'de~' ha'~erlo". De tal 

:;:- Frey, Bruno and Weck. Hannelore, "Tax financing and the shadow economy•, Public 
Fmance and the Ouest for Effic1ency, Wayne State Uni'.'-'ersity Press, Detroit, Michigan, 1984, pp. 
313-327 ' ' 

:.
3 SPP, ·1nd1cadores de la participación del Estado en la economia mexicana 1970-1985. 

Sistema de cuentas nacionales e informes de gobierno•. México, 1985, p_ 67. 
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manera que. ignorar Jos - indices de desempleo provocará una crisis mayor, 

empleos con menores ingresos y altas tasas de .desempleo. 

Así es que el.probl;,,ma .;ontinú1:1"~@~nt.;,,p·orq.ue'confo.~me al Gobernador de 

Banco de MéxiC~'. -~1.-a .~~-~:-~~-~::.~:~~:.~·~-~-~-; d~;-/~-~,~~:~Í_~;; d_'.~~6t~-~-· ~- i~~i~~·ctoS-.-- así" como 

la estrechez de. la b~~:. g~ci;,af»1.:.: ;sor1~'e1 p~in.;ipal µroble'.'"ª· fi~~al ,·del país; no 

hemos podido ~ú-p~-farl~:j_~--~,~~~'.S\1~ )ía~-i~.~>6o~~ -(:TIS~or -~~~ga ·ti~~¡,·~~ Jos paises 

::;a:::~:ct~~al;,sf~J~1~t~~:J~~l~~2r~· .;,~ ,;,<mor capacid~d ·•dé 'inversión, en 

1.4.- La piratería de tOnogr~mas e~ al ámbito internacional y nacional. 

Es preciso señalar qu~ el concepto "piratería" no es un término jurídico, está 

ubicado en el ámbito del derecho de autor y de los derechos conexos y se trata de 

una actividad con antecedentes antiqUisimos; la protección del derecho de autor 

comenzó a estructurarse a partir de la época de los privilegios, pero su enfoque 

industrial surgió en el siglo XV con "la invención de la imprenta'', ya que desde esa 

época .. los editores reclamaban una protección jurídica en contra de las 

reproducciones no autorizadas".55 

A raíz del desarrollo tecnológico en la comunicación. con el advenimiento del 

siglo XX, permitió que la interpretación fuese capturada y plasmada en un soporte 

material (alambre, celuloide. cinta. disco, fonograma, etc.), otorgándole un ca.rácter 

permanente, por la posibilidad de repetirla infinidad de veces y difundirla a un 

auditorio mayor; en virtud de que anterior a la creación del fonógrafo, .. invento 

hecho por Thomas Alva Edison en el año de 1877, término cuyas raíces griegas 

son phono, voz y grafo, escribir o imprimir y significa voz impresa", así como la 

~ Periódico Reforma. Mex1co. 29 de abril de 2003, p. 3. 
~~ Hnrrera Meza. Humber1o Javier. Iniciación al derecho de autor, 3ª. ed., México. Limusa, 

2001. p. 24. 
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radio y el cine, la actuación del intérprete era fugaz y poco difundida, dado que su 

interpretación quedaba fijada solo en la memoria del espeétador,56 

- ' •.' . 

Esta -~ituación p~ovocó una "confrontaci6n entt~· t_~~~o_logifi e interpretación. 

trayendo-·.como:~--.resultado que muchos artistaS -intérpret0s_:.:Y- ejecutantes se 

quedaran sin' tr'abajo". 57 Entonces, a partir deldec;,.'nio'ci;_ :1e20, se celebraron 

debates inter~acionales sobre los derechos con~xos ·¿, 10~.-d~~~chos de los artistas 

intérpretes, '1os productores de fonogramas y los'org,anismós de radiodifusión que 

se consideraban entonces. similares o conexos al derech~ d~ autor. 

Imperaba un ambiente de "inquietud por la grabación y la radiodifusión en 

1921" así como deterioradas condiciones de trabajo de los artistas intérpretes; por 

lo que tuvieron que pasar varias decenas de años para que llegara a firmarse un 

tratado Eo:n el ámbito internacional. que dentro del marco del derecho intelectual. 

diera amparo a esa utilización secundaria de las interpretaciones artísticas; 

concretandose hasta 1961, a través de la Convención de Roma que debe 

señalarse resultó obsoleta para resolver la problemática de los sujetos que 

protege, ante las nuevas tecnologias.58 

Cabe precisar que. el derecho del artista intérprete surgió basicamente en el 

siglo XX y si bien. pueden encontrarse referencias anteriores a esta figura, incluso 

en épocas remotas, no puede hablarse de un sistema normativo que lo 

contemplara. ya que entonces el artista intérprete, aparte de la remuneración que 

rec1bia por su part1c1pac1ón efímera. sólo podía aspirar al reconocimiento sobre 

algunos aspectos de su personalidad, como la fama, pero sin ninguna 

consecuencia jurid1ca especifica. 

~ Osmañczyk. Edmund Jan. Enc1cloped1a mundial de relac1oncs mternacionales y naciones 
urnda,s,.. Mex1co-Madnd-Buenos Aires. Fondo de Cultura Econom1ca. 1976. p. 572. (nota 13}. 

~ Lypszyc. Della y V1llalba. Carlos Alberto, Derechos de los artistas, mtérpretes o e1ecutantes, 
productores ae fonogramas y organismos de rad1od1fusion. relaciones con el derecno de autor, 

Buen3sc~~!~~r;~~~~:· ~~~~r0~ic~~~- r:;,0~: t_ª;.ª~ª· 1976, p 9 
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Respecto a las primeras legislaciones que contemplaron este derecho, el 

autor Walter Moraes, refiere lo siguiente: 

"Entre los primeros cuerpos legales se encuentra como pionera la ley alemana de 

1901 sobre obras literarias y musicales que se auxilió de un artificio, al ver en la 

ejecución artística una adaptación; se llamó Ficktion der Bearbeiterschaft que hizo 

escuela e influyó decisivamente en los sistemas legales de Austria, Hungría, 

Suiza. Checoslovaquia y Finlandia; y también tuvo arraigo en el sistema legal 

mexicano: otros sistemas jurídicos que se evocaron a esta materia están la ley 

inglesa de 1925 y la ley italiana de 1928: la ley inglesa ejerció influencia sobre la 

ley argentina de 1933 y la ley uruguaya de 1937; en ninguna de las leyes 

mencionadas se aclara la sistemática adecuada para tratar los derechos de los 

artistas intérpretes, fundamentalmente porque juristas y legisladores no definen la 

verdadera naturaleza juridica de este asunto, al que asimilaban al derecho de 

autor por medio de la ficción interpretación-adaptación o le daban ciertos 

derechos laborales en virtud dP-1 desplazamiento o personales o de crédito o de 

oposición muy limitados". 59 

El ánimo que prevalece es el que las grand·~c; empresas tienen como objetivo 

allegarse los derechos y tener un control absoluto sobre los mismos. con base en 

los acu&rdos c-,ue sur.~ritJen con los intérpretes. sin limitación de explotación en los 

diferenteg medios y a cambio de una remuneración única, surgiendo de esta 

manera un conflicto de intereses, como se desprende del Informe de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que a la letra dice: "Los productores 

y teledifusores han tenido tradicionalmente a considerar que una vez grabada la 

interpretación y pagada la participación del artista a la grabación, todos los 

derechos a utilizarla corresponden al productor o teledifusor".60 

!.<;. Moraes. Walter. MEI derecho del artista intérprete o ejecijtante en el Continente Americano: 
Ana lisis y perspectivas·. Revtsta Mexicana de la Propiedad Industrial y Artlstica, México, núms. 27-
28. enero-diciembre de 1976, p 141. 

be. CIT. ·Relaciones de trabaJO y determinaciones de las condiciones de empleo"', Informe de ta 
Orgamzactón lnternac1onat del TrabBJO sobre la Reunión Tn"partita, Ginebra, 1992, p. 63. 
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y no obstante que los. artistas adquieren .fama internacional con base en la 

tecnología y los esfuerz.;s de estas grandes industrias; las condiciones de éstos, 

así como d~ los aUt~ies.r:i6.·se Ven eq~itati~amente remunerados; si tomamos en 

cuenta que aquellas 'poseen la ,'materia pri,ma fundamental, tanto en la obra así 

como en Ja inteÍp~eta~ió·~·>qU·~·~.les ... ~ermiten obtener cuantiosas ganancias y 

desarrollarse; por ende; n'o puede' hablárse de un justo equilibrio. 

De ahí que en este conteXto, la grabación y reproducción del sonido, ·en 

esencia ha implicado un s0íio problema, que es determinar el régimen de 

protección para el a~ista intérprete o ejecutante, ante ese desplazamiento 

tecnológico y, sobre el particular, Edward Thompson considera fundamental "que 

los intérpretes o ejecutantes pudieran controlar el uso de sus interpretaciones 

hecho por los fabricantes de discos y las organizaciones de radiodifusión, 

mediante la celebración de contratos colectivos".61 

Como puede advertirse es tan seria es esta problemática que. la tendencia 

internacional, por evidente influencia de las grandes potencias, tiende a buscar 

más la protección de los grupos industriales, que de los autores y artistas 

intérpretes o ejecutantes; considerando que a partir de septiembre de 1986 se 

iniciaron en las reuniones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) las negociaciones comerciales multilaterales (NCM), que culminaron en 

Marrakech. Marruecos, con la firma del Acta Final de la Ronda de Uruguay (15 de 

abril de 1994) y en México. con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) para 

América del Norte. con Estados Unidos y Canadá que entró en vigor a partir del 

1 de enero de 1994, 

Como ejemplo citamos que, la Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica (IFPI por sus siglas en inglés) y que aglutina a 1,400 productores y 

61 Thompson. Edward, '"Protección internacional de Jos derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes. Algunos problemas actuares"'. Revista Internacional del Trabajo, Ginebra, vol. 87, nUm. 
4. abril de 1973. p. 346. 
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distribuidores musicales de· casi .80 países, sostiene en Europa que "ha estado 

desarrollando. su propia batalla· para impulsar la legislación llamada Directiva de 

Derechos de A~tor, que está ei,;tancad;,; a >nivel gubernamental y que intentará 

aumentar la presió~ en"· l~s· a~iorid0des ---d~ f~~ Paises· miembros para que 

fortalezcan las leye~ nacionales y así detener las prácticas ilegales" .62 

En este orden de ideas, desde el momento en que "el GATT suscrito por un 

grupo de 23 países en 1947, que a partir de 1995 dio origen a la OMC 

(Organización Mundial del Comercio), incluyó en las negociaciones multilaterales 

comerciales por vez primera, un gran número de acuerdos que superaron 

ampliamente las reglas iniciales relativas al comercio de productos industriales, el 

tema de la propiedad intelectual", el derecho de autor sufrió una reestructuración 

tal. que ahora ya se le puede considerar mas como una mercancía que un 

producto del intelecto. con lo cual pierde su esencia inicial; es decir. el principio 

fundamental de que el derecho de autor es un fundamento de desarrollo 

cultural ha quedado de gran manera desvirtu~do, desde el momento en que la 

obra ha dejado de ser un objeto cultural para caer dentro del concepto de simple 

objeto de comercio.63 

Luego entonces, debemos hacer notar que la importan<:=ia qu~ guarda esta 

entidad internacional (la OMC) es tal, que actualmente .. s-US -mierñbrOS sÜman más - . 
de 140 y sus reglas cubren lf\ .. -:?.si totalidad del comercio internacional de bienes y 

servicios".64 

En esas deliberaciones y ~or su importancia, como dijimos anteriormente, 

fueron considerados los derechos de propiedad intelectual; sin embargo la 

6
=' Federac1on Internacional de la Industria Fonografica: "Industria de I~ música promete ir tras 

proveedores de 1nterner. http://www.español.news.yahoo.com/030124/2/gqao.html (rubro 
Pubt1cac1ones ele1.:tron1cas) 

t:.;:; Orgamzac1on Mundial del Comercio, "Antecedentes de la Organización Mundial del 
Comerc10M http·//www comex go cr/negoc1ac1ones/omc/antecedentes.htm (rubro Publicaciones 
electromcas) (nota 14) 
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incorporación de este tema {que abarca tanto derechos de autor como derechos 

conexos, patentes y marcas y competencia deslealf no tiene como propósito 

fundamental la protección de los autores de las obras y de quienes las interpretan, 

sino más bien de aquellos grupos que' las producen y las explotan, es decir, las 

grandes industrias. Lo anterior se sustenta, con base en el Anexo .1 C, Acuerdo 

sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio, que a la letra dice: 

"Los miembros deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y 

los obstáculos al mismo y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una 

protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de 

asegurarse las medidas y procedimientos destinados a hacer resp7tar dichos 

derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legitimo, las 

negociaciones tendrán por finalidad clarificar las disposiciones del Acuerdo 

General y elaborar, según proceda, nuevas normas y disciplinas".65 

Esta consideración, se ha tomado como estandarte de batalla, la tesis a 

defender por aquellos que representan los grandes intereses industriales en la 

explotación de las obras y sus interpretaciones. Así pues, se desvirtúa la esencia 

del derecho de autor, al considerársela ahora como una mera mercancía y como 

sostien·~ el internacionalista Víctor Carlos García Moreno: 

"Es altamente erróneo que en los debates internacionales se incluya a la 

propiedad intelectual. mas concretamente al derecho de autor, como un servicio, 

ya que los derechos de autor no forman parte ni de los bienes. ni de los servicios, 

por ser precisamente derechos, pues no se comprende su inmaterialidad y la 

mtelectuahdad de la creación artistica, es decir, la naturaleza jurídica y económica 

de los derechos autorales".66 

6
!> Organizac1on Mundial del Comercio. "Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio", 

http://wwwcomex.go.cr/acuerdos/comerciales/omc/acuerdos/27-TRIPS-pdf (rubro Publicaciones 
e1ectron1cas). 

66 Garcia Moreno. Victor Carlos. "El GATT Y la propiedad intelectual", Revista Mexicana del 
Derecho de Autor. Mex1co. nUm. 3, julio-septíembre de 1990. p. 41. 
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Son manifestaciones que se actualizan. por~ue en las negociaciones a partir 

de la Ronda de Uruguay a la fecha, la Organizaéión Mundial de la Propiedad 

Intelectual se ha tenido que ajustar a los requerimientos del GA1T, incluyendo el 

Acuerdo sobre los aspectos d.;l.dereC:ho de propiedad intelectual relacionados con 

el comercio, así como el comeréio de mercancías falsificadas.(Acuerdo ADPIC, 

adoptado el 15 de diciembre de' 1993) y el Acuerdo sobre propiedad intelectual, 

TRIPS (Trade Related aspects 'or lntellectual Property rights), 

Ahora bien, dentro del ámbito de la propiedad intelectual ocurrió algo parecido 

con el BIRPI (Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la 

Propiedad Intelectual) que se convirtió en la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), sólo que cabe precisar que aquí, la OMPI si sustituyó 

totalmente al BIRPI, lo que no ocurrió con la OMC que en cierta forma ha venido a 

sustituir al GA1T. 

Pero lo cierto es que ambas entidades continúan coexistiendo- en -el plano 

internacional; lamentablemente bajo estas r.:ircunstancias, en. materia_de· derechos 
._--; ,;-, ·- .-

de autor y p10piedad industrial. la OMC tiene mayor ingerencia ªi:'.1 es_~a '!'~teria, lo 

cual implica que '-'tros organismos internacionales que tradicional":lente ... v~nian 

atendiendo estos derechos. como es el caso de la OMPI, hayan perdido fuerza e 

influencia en el marco internacional. 

Resultando preocupante que la OMPI, que es el "órgano internacional 

dedicado a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano", 

órgano rector del Convenio de Berna y que ha sido el baluarte por más de un siglo 

de la protección de los derechos de los verdaderos autores; debido a las fuertes 

influencias comerciales. este instrumento ha sido desvirtuado y así la obra del 

espíritu ya es considerada tan solo una mera mercancía y su autor un simple 
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engrane dentro de la gigantesca maquinaria que mueve 18 comunicación masiva y 

que manejan las grandes industrias del mundo.67 

En este contexto, la Federación lnternac.ional de Periodistas, publicó los 

resultados preliminares sobre 52 paises relati.vos a la piratería de música, mismos 

que se detallan a continuación: 

MEI nivel de piratería de música en América del Norte es bajo. En Europa 

occidental, Italia y Grecia, es alto: Finlandia ha incrementado su nivel debido a la 

aparición de un mayor número de CD piratas procedentes de Estonia: en Europa 

oriental, la Federación de Rusia, Ucrania y el resto de los paises de la Comunidad 

Internacional Europea se destacan por sus niveles extremadamente altos de 

piratería doméstica y por su producción de CD ilegales, que exportan al resto de 

Europa y a otros lugares. En Asia. el nivel de piratería es alto. China. Malasia y 

Pakistán tienen niveles de pirateria por encima del 60°/o: la excepción en Asia es 

Japón. En Aniénca Latina el nivel de piratería ha sido alto. En Brasil ha 

aumentado en un 200º/o alcanzando unos 300 millones de unidades. En México y 

Argentina. los altos niveles de pirateria dificultan seriamente cualquier 

oportunidad de que el mercado Alcance :;u verdadero potencial. En Australia ha 

venido aumentando a rdiz del cambio introducido en la legislación sobre 

importación paralela y de los CD piratas que entran procedentes de Asia. En 

Nueva Zeland1a es muy baJO. En el Medio Oriente representa más del 20°.m, 

siendo la excepción los Emiratos Arabes Unidos. donde existe una constante 

actividad ant1ptrateria. reduciendo las niveles por debajo del 10°.ló. En Africa es 

superior al 25°/o en toda la región. en Kenya es del 77º/o y en Nigeria del 96º/o ... 6 1:1 

Y por su parte. la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI 

por sus siglas en inglés). sostiene que: 

67 OrganizRcion Mundial de la Propiedad Intelectual y Organización Mundial del Comercio, .. La 
OMPl¿¡ la OMC"~ http://~.wipo.org/about·wipo/es/index.html (rubro Publicaciones electrónicas). 

6 Federacion Internacional de Periodistas: "Music píracy report", Bruselas. 1999, p. 3. 



.. Los corsarios musicales de China. Rusia, Indonesia. México, Brasil, Italia. 

Es"paña, Taiwán, Polonia y Grecia son los dominantes en este campo. De aquí. 

los 5 paises con los más altos niveles de piratería en comparación con las ventas 

legales son también: China con 90º1Et; Indonesia con 850/é::i; Rusia con 65°1&, México 

con 60º/o y Brasil con 55º/o. Destacando Asia, por constituir el centro indiscutible 

de la manufactura pirata de CD. pues 7 de cada 10 discos ilegales provienen de 

esa región. Provocando una competencia más dura que se va sumando con 

América Central, República Checa. España, Tailandia y especialmente Ucrania, 

actualmente paraíso de la piratería musical".69 

59 

Es importante señalar que la reproducción fonográfica en sus inicios adolecía 

de muchas deficiencias, fundamentalmente no había . forma alguna. de producir 

copias: El fonógrafo "constaba de un cilindro,· cubierto por un.papel de estaño y 

una bocina que tenía en el fondo un diafragma en el cual íba· fijada una aguja. Al 

dar vueltas a una manivela engranada aÍ cilind·r~··:·~·a··~:~·o;ri:~~i:~ab~~.;.a>.és'té ~n 
movimiento de rotación. acompañado de .. otr~· ~~;~·. _l·~·~t-~~~~e'.·~:!:~~~~.~-~-~~~~~~~·. ·.Erl ... esa 

forma, la aguja que se hallaba apoyada en el papel ci~"estaÍi;;·, ¡,-,:;;ducia un surco 

que en su desarrollo ejecutaba una ininterrur:np°ida_ ~·~~.~-~·~- e~·p¡.rªf~. 

Cuando una persona hablaba o cantaba o se _emitía un Sonido cúalquiera 

frente a la bocina. las ondas sonoras que ingresablan en. és_ta'_·-~~_ovocaban 
vibracionE:!S en el diafragma y por consiguiente en ~a:aguja. la .-~u~-! ai: SScender.·y 

descender en sus oscilaciones, producía en el pap81 de estaño ~-"ª serie de 

alzamientos y depresiones minúsculos (crestas y valles) que constituían la 

representación exacta de las ondas sonoras originales".7º 

A mayor abundamiento, cabe precisar que los métodos iniciales para el 

proceso de .. la grabación del sonido se hicieron en at8mbre :y cintas metálicas o 

6 "° Federación Internacional de la Industria Fonográfica: .. ¿Ese disco es legal?", 
http://www.español.news.yahoo.com/020618/12/as3d.html (rubro Publicaciones electrónicas). (nota 
1 

S). 10 Ramos. Cesar A.. Enciclopedia BritBnica Barsa. t. VII, Buenos J\ires-Chicago-México, 
W11l1am Benton Editor. 1968. p. 331 
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cintas de papel revestidas de polvo metálico (1888); posteriormente vinieron los 

auriculares acústicos (1890); las primeras grabaciones matrices. es· decir, que se 

hacían directamente ante bocinas agrupadas; la primera fábrica ·de discos en 

Alemania (1898)" y una fecha fundamental en la evolución de_ es_te proceso, fue el 

año de "1900 destacado por la comercialización del disco, así. como por el.invento 

del disco de larga duración".71 

Fue hasta la mitad de la década de los veintes cuando adquirió gran 

popularidad la grabación y reproducción del sonido, .debido. fundamentalmente al 

descubrimiento de nuevas técnicas que daba-n mayor fidelidad a los sonidos: .. La 

grabación eléctrica fue utilizada primero por.Estados Unidos, a partir de 1925; en 

tanto que para 1946 se generalizó el uso de la cinta magnetofónica, en 1948 la 

CBS inventó el microsurco (microgroove) para los discos L.P., elaborándose el 

primer LP en el año de 1950 y ya para 1951 aparecieron los discos irrompibles con 

el uso del plástico y vynil, eliminándose definitivamente el ruido de la aguja en la 

superficie del disco".72 

Si tomamos en consideración que la grabación y reproducción del sonido en 

sus inicios fueron rústicas, defectuosas, así como costosas y complicadas: aunado 

a que "'el proceso de prensado del disco. se hacia en un molde de acero, mismo 

que alcanzaba un costo de dos mil dólares cada uno y se utilizaban varios moldes, 

la utilización de dados especiales cuyo mecanismo era a partir de vapor y un alto 

nivel calórico. que reblandecía la pasta del disco. así como la utilización de una 

caldera de gran tamaño y el requerimiento de una licencia especial para su 

instalación". 73 Podemos sustentar que décadas atrás habría sido dificil 

enriquecerse vendiendo grabaciones ilegales. porque no era rentable y 

conscuentemente obstaculizaba la piratería de fonogramas. 

7
' Cervantes Ayala. RaUI, op. cit., nota 6. pp. 1 y 3. 

;-; lb1dem. pp 3 y 6 
13 Entrevista al C Miguel Moreno. Gerente de Fonomex, México. agosto de 2002. 
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Sin embargo, con la revolución tecnológica y con internet a la cabeza, se ha 

posibilitado realizar casi cualquier cosa·; como el aumento de la industria musical 

pirata o clandestina en todas las latitudes y que se atribuye precisamente, a un 

mejoramiento de la tecnologia pai'a_ ~oi:i'3.r·d.iscos compactos, por lo que en la 

actualidad se considera un delito que' representa un problema complejo, porque 

afecta no-solo leyes sobre -d-~·~~~h~::d~::, ~·~~pr:._.y derechos conexos, sino también 

leyes del comercio y el,ámbito_.cie\a informática, resultando un verdadero desafio 

para su solución. 

Al respecto, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) 

sostuvo en Londres que: 

.. Las ventas mundiales de discos compactos (CD) piratas dieron un salto 

espectacular del SOºA> en 2001, para establecer un nuevo record de 950 millones 

de unidades, por un valor de 4,300 millones de dólares. También informó que en 

2001 se vendieron mil millones de unidades de audiocasetes ilegales. Es decir, 

casi dos mil millones de las grabaciones musicales que se vendieron en la Tierra 

en 2001 eran robadas; y según los expertos puede ser el fin de las compañías 

discográficas a nivel mundial s1 no se transforman y buscan medios imaginativos 

para subsistir; destacando que no solo 2 de cada 5 grabaciones hechas hoy en 

el planeta son ilegales. sino que el producto falso es de tal calidad y tan similar al 

verdadero que puede no distinguirse. Y en el caso de piratería en México, éste se 

encuentra en el tercer lugar mundial .. 7
" 

Asimismo, el director de la Asociación Mexicana de Productores de 

Fonogramas (AMPROFON) sosLJvo que a la fecha han dejado de vender más de 

2 millones de unidades y la tendencia de la caída en el mercado legal es del 

14,2%. Por lo que más de 600 personas han tenido que quedé!r sin trabajo en este 

año solamente en las disqueras, sin contar arreglistas. compositores, cantantes. 

Resaltando que en México de cada 5 discos compactos (CD), 3 son piratas, lo que 

~ .. Federac1on Internacional de la Industria Fonográfica, op. cit., nota 15, (rubro Publicaciones 
electronicas) 



ha resentido dramáticamente los ingresos de las disqueras y .de todas las 

personas que trabajan. en la música. Por el mismo fenómeno hoy sólo de cada 

10 proyectos son rentables y entonces ya nadie se está arriesgando a producir 

música".75 

Pero lo más lamentable de·este fenómeno, es que el dinero recaudado por 

concepto de derechos de propiedad intelectual generalmente va a parar a manos 

de los grupos o compáñias. pe,ro no a las personas (autores, artistas intérpretes 

ejecutantes). Por ejemplo, el dinero recaudado por las autoridades de gestión de 

las regalías procedentes de la música en Japón ascendió a unos 4,7 billones de 

yene:.;, pero la Federación Internacional de Músicos, señala que "los artistas 

intérpretes sólo reciben una pequeña proporción de este dinero .. La situación 

parece ser bastante más favorable para los músicos en Argentina y Colombia, 

pero en la mayoria de los paises aún se puede mejorar esta posible fuente de 

ingresos". 76 

En tanto, las cinco compantas discográficas más grandes mundi·~'.':!1~-"_te 

(Sony Music Entertainment, Universa/ Music Group, Emi, Bertlsmann y War'?er), 

buscan nuevas formas de comercializar la música, ahora, se ·panet:l ··a la 

vanguardia al desarrollar un sistema de venta digital a prueba de piratería;· por lo 

que se maneJa el proyecto Madison, mediante el cual los consu~ido·~es:· .. podrá-n 

comprar álbumes en forma de señales digitales a través de· lntern0t: Pero 

debemos decir que la piratería en Internet es otro gran desafio por' res"c:>IVer .. 

Ante este panorama es obligatorio decir que. se _trata· .de 'u~ problema 

relativamente reciente y revelar que fue a partir de la ~.rimavera· d~-19_89, cuando 

·~ Asociacion Mexicana de Productores de Fonogramas:· "'En MéÍ<ico caerá drasticamente 
industria del disco'". http://www.ar.news.yahoo.com/0208.16/4/12b6.html (rubro Publicaciones 
electromcas). · ·· , 

16 Federación Internacional de Músicos: "'Etude suf la situcltion des anistes-interpretes de la 
mus1que en As1e. en Afnque et en Amérique Latine·. París. 1998, p. 158. 
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los CDs hicieron su triunfal aparición, lo que se tradujo en ganancias para la 

industria musical. 

Como podemos advertir este proceso para la fabricación de los antiguos 

discos negros, era complejo y costoso; por lo cual imperaba una política flexible de 

devoluciones entre las tiendas de discos y los siete principales distribuidores (Emi 

Capital de México, Mussart, Peer/ess, Sony Music, Poolidor de México, RCA 

Vlctor, PolyGram Music), consistente en que las tiendas podian comprar el 

producto al distribuidor y si no se vendía. podían devolverlo; esta práctica permitía 

a las tiendas afrontar los riesgos que representaban los nuevos lanzamientos 

musicales. en atención a la devolución de éstos en caso de no poder venderlos. 

Lo anterior era una costumbre comercial hasta la década de los años 80. 

Pero como las ventas de estos discos. tocadiscos y reproductores de casetes 

no a7rojaban ganancias considerables para los fabricantes, era una situación que 

evidentemente los incomodaba. Por tal razón comenzó a gestarse una maniobra 

comercial por parte de la compañia Philps Corporation (dueños de PolyGram 

Music ·e lsland Records), tendiente a obligar al público a comprar nuevamente la 

música que ya tenían en los discos negros de vynil. 

Lamentablemente para este sector industrial no funcionó su nueva creación 

(el CD). debido a las altas pérdidas ocasionadas por defectos de fabricación, 

misma que se realizaba en Japón. aunado al altísimo costo de los reproductores 

de los discos compactos. En consecuencia. tuvieron que presionar fuertemente 

para que decidieran voluntariamente comprar los nuevos productos y rechazar los 

antiguos discos negros. 

Para ello, en 1989 se adoptaron medidas tales como publicitar el rotundo éxito 

de los recién creados discos compactos, finalizar con una política flexible de 

devolución de mercancía y obviamente eliminar o descontinuar del mercado 

fonográfico los discos negros. Ahora, con un enorme mercado potencial, las 
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compañías discográficas multinacionales construyeron plantas de prensaje 

doméstíco, con lo cual descendió tanto el costo de fabricación, así como los 

defectos. 

Estos aspectos -fueron favorables únicamente para- _el ~actor empresarial 

fonográfico, ya que si bien la fabricación de éstos nuevos discos"compactos es 

considerablemente menor a los descontinuados discos negros, convenientemente 

son más caros, como puede observarse en la siguiente figura: 

Figura 1.2.- Cuadro comparativo en la fabricación del descontinuado disco 

negro y actual disco compacto. 

Fuente· Entrevista 

$..i 00 • SS 00 DISCO COMPACTO. 
PRESENTACION Y EMPAQUE 
(EMPRESA NACIONAL) 

O 80 DISCO COMPACTO. 
PRESENTACION V EMPAQUE 
¡EMPRESA MULTINACIONAL) 

$70 00 • $180 00 VEfJTA AL 
PUBLICO 

Lo que ha ocurrido e:,,; qu~ lds crr1pr~sas discográficas conformaron un bloque, 

al unificu1 -=ov pó.lffi . >agar a los artistas un porcentaje con base en el precio de venta 

de sus discos negros. en lugar del precio más alto de los discos compactos, 

debido 2 que lo importante aquí. es l::t. fuente de riqueza económica, cómo se crea 

y quién se la lleva finalmente. 

Y sobre éste punto precisamente, la generación de la riqueza. es que coexiste 

la industria de la piratería, porque es un mercado accesible a todos los 

presupuestos, que obedece a la simple oferta y demanda del producto, 

constituyendo una competencia desleal a la oferta de discos compactos originales 

cuyo valor es elevado. pero con una disminución considerable de la calidad y el 

precio de esta mercancía, donde la postura del consumidor es lógica, porque 

adquiere un disco de su agrado a un precio que estima justo, sin que le importe el 

aspecto legal del mismo. 

~-------- ··--·--·. ---, 
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Gracias al . apoyo que brinda la informática, ahora si, la piratería de 

fonogramas resulta rentable, porque ésta reproducción ilícita se realiza fácil Y 

rápidamente,. en virtud de que el soporte material donde quedó fijada la obra, pasa 

de una persona a otra· sin control. alguno, siendo los elementos más utilizados para 

esta reproducción .no. autori~ada,: los discos compactos (CDs). el disco duro de las 

compútadoras e: inter~et; prueba de· <?110 es el adelanto tecnológico en la 

reproducción de .discos dis
0

ponibles a través de interne!, el diminuto MP3. 

El MP3 ·es ·un formato "creado por un grupo de estudiantes universitarios que 

decidió no pagar·l.os eÍ;;,va.dós"precios de.los CDs originales y crear su propio 

sistema de distribución~ .d~ mÚsic~. permitiéndoles elaborar archivos de una 

canción desde un ~D __ y después· compartirlos con otras personas en _pocos 

minutos: para reproducir Jos archivos se necesita sol~ una computadora con 

windows 2000, separar .la batería (que será reconocida como archivo de datos), 

enchufar la memoria a la computadora. conectar los altavoces Y- a e~cuchar, 

simple y sencillo". 77 

Como dato adicional, diremos que el costo del dimin.uto ·formato rÍÍIP3 ·más , . - . - . - . 
complejo en la aplicación de música o video en línon·: ti0iie-;ún· :coStO: -dS .4-12 

dólares; lo que con justa razón representa un temor pára_ 1as empresas 

discográficas, porq•.'=. !v.nenta la piratería. 

Es pertinente mencionar la ausencia de una cultura · por la propiedad 

intelectual, considerando que de acuerdo a los resultados arrojados por dos 

encuestas realizadas en junio de 1999 y noviembre del 2002, por el programa 

Zona Digital del noticiero CNN en español fueron similares sus resultados, en 

razón de que a la mayoría de las personas encuestadas no les parecía mal la 

práctica de la piratería de música en internet y esto permite el campo de acción 

para aquellas personas que admitieron valerse de esta tecnología para la venta y 

obtener ganancias, que dicho sea de paso, son ilícitas. 

17 Programa de cablevisión. noticiero CNN en espaflol. Zona digital, 7 de noviembre de 2002. 
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Como podemos observar esta es una problemática mundial sumamente 

compleja; en el caso de México, la. piratería de fonogramas es una de las 

actividades ilegaÍes que .sostienen á la. economía informal, que aglutina a más de 

12 millones de personas y suprimir de este sector a los bienes piratas, implicaría 

eliminar las posibilidades del modus vivendi de esos millones de mexicanos Y.sus 

familias. 

La piratería casera de fonogramas no implica demasiada inVersión, ·a · 

diferencia de la piratería de laboratorio. que requiere un espacio ha~i~it~~o p~ra 

reproducir alrededor de 100,000 copias al mes, equipo de alta:.velocidad que 

reproducen 50 CDs de un solo golpe, por minutos; que surte a los nÍayoristas, a 

los vendedores y t1anguistas; ambas cuentan con gente peñectament~:...equipada y 

comunicada para que ante cualquier riesgo que ponga en P9:1i9~'? 1~·0P~.ra~ión, de 

aviso a todos aquellos que se encuentran relacionados en esta actividad. 

TES~(' C"·~>.J 
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CAPITULO 2 

Marco Jurídico 

El derecho de autor es una disciplina jurídica de enorme trascendencia 

económica. política y social. cuya verdadera dimensión no ha sido debidamente 

considerada en nuestro país: no obstante que se ha preocupado por intentar 

garantizar la propiedad intelectual y los derechos autorales. de tal forma que su 

régimen jurídico se extiende desde los principios contemplados en Ja primera 

Constitución Federal hasta la actual LFDA; lamentablemente las disposiciones 

legales previstas en esta Ley resultan insuficientes e inadecuadas en la 

actualidad, para una plena protección jurídica en materia autoral; además de 

tratarse de una materia poco explorada y con innumerables temas conflictivos por 

resolver 

Ahora bien, si tomamos en consideración que el derecho de .autor posee su 

propia naturaleza juridica y distinta a la de otros derechos y que es· una disciplina 

Jurídica en constante evolución; y que constantemente los medios de fijación, 

conservación, reproducción. divulgación. difusión, transmisión y explotación de las 

obras se van perfeccionando. dando lugar a serios problemas de éiplicación de las 

disposiciones jurídicas y que la "falta de una protección autora! . origina la 

ex1stenc1a de mercados piratas, organizados de tal manera. que constituyen una 

fuente de empleo para el pais"_76 

Por tales razones y cons,,ideraciones y sin pretender agota_f. el estudio de ésta 

vasta área del Derecho. dedicaremos este trabajo de tesis a un caso concreto. 

16 Caballero Leal. José Luis. 00 Reglamentaci6n nacional e ·internacional para la protección de 
los programas de computo ... Revista Mexicana de Justicia, México, vol. 111. núm. 3, julio-septiembre 
de 1989. p. 40. 
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como es la piratería de fonogramas : (discos; compactos :y audiocasetes); en 

consecuencia, iniciaremos el presente Capitulo' con- la Convención de_ Berna de 

1886, conocida también como Unión.de.Berna par.;.1a'.Protección 'cie las obras 

Literarias y Artísticas y la Convención,. urií;,ersal de Derechos de Autor, 

denominada también Convención de,1952 .. 

2.1.- Convención de Berna ·de .1 saihu;,ión· de; Berna para. la Protección de 

las Obras Literarias Y 'ArtiS.'tfc·~~) ~,· c.·~:n-Ve,:.;·~-i6",, _UíiivGrsal. só_b_re· oerGchos de 

Autor (Convención de 1952), 

Al encontrarse una forma de reproducción mecánica de las obras, éstas 

adquirieron el don de la ubicuidad al romper los ámbitos nacionales, por lo que el 

país de origen buscó los mecanismos jurídicos adecuados para procurar una 

protección eficaz fuera de su territorio, de las obras de sus nacionales. Esto dio 

origen al primer instrumento mundial más complejo y de mayor influencia a lo largo 

de la evolución del Derecho Intelectual: La Convención de Berna o Unión de Berna 

para la Protección de las Obras Literarias y Artisticas en 1886, a raíz de las 

gestiones de la Asociación Literaria y Artística Internacional. .. Desde entonces. se 

consignR el principio de que los autores tienen el derecho exclusivo de autorizar la 

utilización de sus obras por cualquier medio que sea y exigir una compensación 

por esa utilizacaón".79 

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 

del "9 de septiembre de 1886. fue modificada o ampliada en 1896 en París, en 

1908 en Berlín. en 1928 en Roma, en 1948 en Bruselas, en 1961 en Roma y en 

1967 en Estocolmo" ea 

1~ Garcia Moreno. Victor Carlos, Las organizaciones autorales y la administración del derecho 
de autor, 3•. ed .. México. Jus, 1990, p. 86. (nota 16). 

tic Osmaflczyk, Edmund.Jan. op. cit., 4•. ed .• México, Fondo.de Cultura Económica, 1998. p. 
459 
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Así. durante mucho tiempo varios paises americanos, y en especial Estados 

Unidos. manifestaroli· · l-0sistencia a la adhesión al Convenio de Berna. por 

considerarlo un''sistema eur,o~eo.de prótección de-laS Obras literarias y artísticas; 

derivado d_~. dich~. :r~~i~t~~cia·_ surgie_rori r Con_~enciones de carácter regional, 

especialmente dentro --del : sfstema ::-de_,· 1a .. Unión Panamericana, formulándose 

consecuent'em~.':1,te los siguientes inStrumen_Í~s.: 

- "El Tratado sobre la Pro.Pied~d Li·Í~raíia y Artística (1er. _Congreso Sudamericano de 

Derecho lntemadonal PriVadO~ Montevideo. :1889). 

- La Convención sobre Protección ·de Ob.ras Literarias y Artísticas (11 Conferencia 

Internacional Americana, México. 1901-2). 

- La Convención sobre Propiedad Literaria y Artística (IV Conf~renCiB: internacional 

Americana. Buenos Aires, 1910). el decreto respectivo fue publi~dc:>.-er:i· ~f ~-O.-i:=;-el 23 de 

abril de 1964. 

- La Convención sobre Propiedad Literaria y Artística <'!. C;~~f~.~é~C-ia .Internacional 

Americana, La Habana, 1928). 

- El Tratado sobre Propiedad Intelectual (2° Congreso Sud~-~-~ri~~íiCf d~--oerecho 
Internacional Privado. Montevideo, 1939) y 

- La Convención lnteramencana sobre el Derecho de 'A.~t6r_--d"~::¿;·b~-~-:~Literarias y 

Cientificas y Artisticas (Conferencia lnteramericana de ExpeÍt~s---:~-~---oe;r~~h~-de,AUtor. 
Wasnington. o.e .. 1946"."' (La Convención de Washingto~fue·celebrada.el 22 de 

junio de 1946 y publicado en el 0.0.F. el 24 de octubre de· 194/'T';·· 

,.,,.,.,. 
Básicamente debe resaltarse que de los insti-um0n.tos internacionales 

mencionados con antelación, los que causaron_._-~-ª-~º-~ -.~-~~~e:f~-~ de--· ~~tifi_cacio~es 
fueron la Convención de Buenos Aires de 1910 :~,tia· :de .. Wáshin.~tón de 1946, 

ambos firmados por nuestro país. Y como c~ns~cueríCia ,:-de· :-~sta Convención 
. _,-_ .•·,· ' 

lnteramericana de Washington de 1946, influyó para que.México· expidió la 1ª. Ley 

Federal del Derecho de Autor del 31 de diciembre de ·1947; donde lo más 
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relevante de· esta Ley, ·es que· "se protegía la obra al momento mismo de su 

creación. indep~ndien~emente d~ haber sido .fegistrada o no".82 

Sin embargo, a la le,:..tiÍud o a la d~fenia de interese_; c~~a'dos: incitaron a la 

ONU, por conducto de la OrganizacÍóri.cie las N,:,cio~e~ Unidas ~ar,:, la. Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ai•prÓÍnover/llnCTfatai::t~·:.lnte~nacional .que 

tuviera un menor nive.I de· p¡.·~~0C~~ó~.\;,s.~~~·i·~-~:~;~·-'·.d~~;.::·e·st.~·.~.·~-~~~t~:.·:·~!_a :_<?oriV0nción 
universal sobre Derechos de A;:;tor):,:,d~ptad,:, ~rLc:;i;;e~;:¡{, ~;:;:.;;1 ';3ño. de 1952. 

·-·· --~"·:."~;:·,, , , :.:.::~_'. );:.~: 'e,,·_;'.. <,·.!.:;«.~> ; 
- _ L/i- · ._- . 

De tal forma, podemos ciéc:;imos queiC>sI:2 illstrl:.menÍó~ internacionales que 

regulan el Derecho de Autor , son:. ~,;; ,(;c)n\°,~~éIÓri',·~~Jserna 'de , 1 sas y la 

Convención Universal sobre• Derechos;de.é.O.:lJtc>r'.de 1i9s2:ram~as revisadas por 

última vez en el año de 1971; ~b-..: J?;.;;¿i~~r ;qte.~i c~fw.;;.:iio de Berna para la 

Protecci¿n de las Obras Literarias·y Artistíéas·: en;Méi:cico entró en vigor el 24 de 

enero de 1975 y el decreto respectivo de lá segundá fue publicado en el D.0.F. el ·-- . __ . -.. 
9 de marzo de 1976. .- <~'-·_ -

-·· ··-·-- - - ··-·-··- --
Cabe señalar que el Con_ve_n~o--~~-~~~Ín~.~-:1~ Convención Universal contienen 

3 principios más o menos semejantes: 

a) Principio de trato igual..- Significa que la protección de las obras de los 

autores debe ser de la misma forma en todos y cada uno de los demás paises 

miembros que éstos conceden a sus nacionales: Al respecto. el Convenio de 

Berna en su articulo 5, numeral 3) establece lo siguiente: .. La protección en el país 

de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo. aún c!.Jando el autor 

no sea del país de ongen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en 

ese país los mismos derechos que los autores nacionales".83 

e: Serrano M1gallón. Fernando. Nueva ley federal del derecho de autor, Reglamento de la 
LFDA. textos. antecedentes. anahs1s. proceso legislativo, México. Porrúa. 1996, pp. 37·56. 

in Orgamzac1on Mundial de la Propiedad Intelectual. ..Tratados sobre protección de Ja 
propiedad intelectual~. Convención de Berna para la protección de obras literarias y artlsticas, 
http /lwww.w1po 1nUclea/docs1eS1wo/wo001es.htm (rubro Publicaciones electrónicas). (nota 16). 

TESI5: '~-~ :~·1 ·¡· .. ! 
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Por su parte la Convención Universal en su articulo 11,· numeral 1) establece 

que: "Las obras publicadas.de los nacionales de cualquier Estado contratante, así 

como las obras· publicadas ·por primera vez en el territorio de tal Estádo gozarán 

en cada uno de los otros Estados co.ntrata.ntes, de la protección que cada uno de 

esos Estados concede a las obras de sus nacionales publicadas por primera vez 

en su propio territorio. así como de la':. prot0cc.ión .. especial que garantiza la 

presente Convención ... 8" 

b) Principio de protección automática.- Se refiere a que el goce y ejercicio 

de los derechos no está subordinado a ninguna formalidad: El Convenio de Berna 

en el articulo 5, numeral 2) así lo plasma: "El goce y el ejercicio de estos derechos 

no estarán subordinados a ninguna formalidad". Por su parte la Convención 

Universal en el articulo 11, numeral 1) expresado en el párrafo inmediato anterior lo 

prevé. mismo que se tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias. 

c) Principio do la independencia de la protección.- Entendiéndose que la 

protección es independiente y autónoma de la protección en el país de origen: El 

Convenio de Berna en su Articulo 5, numeral 2) establece lo siguiente: "El goce y 

el ejercicio de estos derechos son independientes de la existencia de protección 

en el pais de origen de la obra. Por su parte la Convención Universal en el articulo 

11. numeral 1) expresado en la pégina inmediata anterior lo prevé. mismo que se 

tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias".85 

Sin embargo. de la Convención de Berna se desprende que dicha protección 

no puede ir más allá de la que tiene el autor; a pesar de ello y de que las obras se 

protegen en forma automática, la Convención Universal. en su articulo 111, numeral 

1 ). señala que para estar protegida la obra se debe "incluii- el símbolo "C" 

e.. Organ1zac1on Mundial de la Propiedad Intelectual. '"Tratados sobre protección de la 
propiedad intelectuar. Convención universal sobre derechos de autor, 
http://~.dp1.b1oet1ca org/unescoautor.htm (rubro Publicaciones electrónicas). (nota 17). 

"- Organ1zac1on Mundial de la Propiedad Intelectual, op. cit., nota 16. (rubro Publicaciones 
electronicas) 
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encerrado en un circulo, acompañado del nombre del titular del dere,cho de autor y 

de la indicación del año de la primera publicación; estos requisitos deben ponerse 

de manera y en lugar t;.I que .:i:.u.;,stren'·claramente que 'el derecho· de autor está 

reservado", ·de);.~dc; la· pu.;,rta .. bi'erta para que de ,todas formas se exijan ciertos 

requisitos para ''3se~~r.;.r el eje~cicio de los derechos de autor. Lo cual difiere con el 

Convenio de ,Bern'á:; er{ su: .;.rti~ulo'15, numer'al ~Ú. ya •qu;,. éste sólo· exige "el 

nombre del .;.~to'; d.,;'1 .. ~~br.; para que ésta se conside~e protegida a su favor". 

' . -:, : ·: 

Asimismo.' en: ~el~~ión '60.~ los,_. suj~t~s ··P~~-~~9.idos.~. la-·_co~vención Universal 

señala que éstos pua:den ser Jos aUtorés o c~~!q-~ier ~Úo ·titular de los derechos 

autorales: 

Articulo_ 1.- '"Cada uno de tos Estados contr,alant~-5 s~ compromete a adoptar todas las 

disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los 

derechos de los .autores o de cualesquiera otros derechos sobre las obras literarias. 

científicas y anisticas tales como los escritos. las obras musicales, dramáticas y 

cinematográficas y las de pintura. grabado y escultura"'.66 

De tal forma. esta Convención Universal permite que se consideren como 

autores a otros sujetos que no realizan una actividad intelectual. lo cual es 

lamentable; en este sentido, la Convención de Berna es más estricta, en virtud de 

que se refiere a la protección de los autores y a las obras; ya que en primer lugar 

considera en su articulo 1. como sujetos de la protección, a los autores y a las 

obras que pueden ser literarias y artísticas; y en su articulo 2. numeral 3). "protege 

también a los traductores, adaptadores, arreglistas musicales y demás 

transformadores de la obra literaria. artística en lo que tengan de creativo original": 

86 Organizac:ion Mundial de la Propiedad Intelectual, op.cit .• nota 17, (rubro Publícac:iones 
electronrcas) 
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Diagrama 2.1 ... Sujetos que protege la Convención de Berna 87 y la Convención 

Universal. 1111 

CONVENCION DE BERNA 

AUTORES TRADUCTORES. 
ADAPTADORES 

ARREGLISTAS MUSICALES 
¡Ans 1 ~ numeral 3 de la 

Convenc1on de Berna) 

CONVENCION UNIVERSAL 

AUTORES O 
CUALQUIER OTRO 
TITULAR DE LOS 

DERECHOS 
AUTORALES (Ar1 1 de la 

Convenc1on Universal¡ 

Otru aspecto igualmente importante. es el que se refiere a los derechos 

morales, que no son tratados en la Convención Universal; pero si en el Convenio 

de Berna, en su articulo 6 Bis numeral 1 ), establece los derechos morales de los 

autores, que consisten en otorgar al autor .. el derecho de reivindicar la paternidad 

de la obra y el de oponerse a cualquier deformación o mutilación u otra 

modificación de la obra o cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su 

honor o a su reputación". 

Además de que este Convenio de Berna, con fundamento en el mismo 

articulo 6 Bis numeral 1), considera estos derechos morales, "independientemente 

de los derechos patrimoniales e incluso establece que el autor, aún después de 

haber transmitido sus derechos patrimoniales, conserva el derecho de reivindicar 

la paternidad de la obra". "'Mismos que .. serán m_anténidos después de la muerte 

del autor. por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales" {articulo 

6 Bis, numeral 2), o sea de acuerdo con el propio convenio, por lo menos "'50 años 

después de su muerte" (articulo 7 numeral i). Lo cual evidentemente constituye el 

reconocer el derecho de autor como derecho humano y ubicar con justicia la 

creación intelectual. 

er Orgamzac1on Mundial de la Propiedad Intelectual, op. cit .• nota 16, (rubro Publicaciones 
electronicas) 

!!.e Organ1zac1on Mundial de la Propiedad Intelectual, op. cit., nota 17, (rubro publicaciones 
electrónicas) 
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Y entender el derecho moral y el derecho patrimonial, como una consecuencia 

de que el derecho de.'. autor .es· un derecho hUmano .•. que está reconocido en la 

Declaración Üniver'sal de los Derechos del Hombre, aprÓbadapor la ONU en su 

sesión plenaria del 1 o de diCiembre de 1 S48, ein' sua~iculo 27, fraccii)n 1 que a la 

letra dice: 
::::~: \;, .'. -~~.:~ . .,: __ J~:~ --' ·. ·' - ' 

Articulo 27.- t ~Tod~ persona tiené der~~~·o_¡{i~~~;,·;~~rie~Jib;_~~~~-t~ ;~;, la .vida 

cu1tura1 de 1a. cc;·mu.riid~d;'..ª ~9oz·~·r!d~ 1·a·~· arteS~(-y'.:a::Pa·rt¡~¡p"ar en::e1.-pro9reso 

científico y en los beneficios Qu~ ·d~ é(re·~~ltarl:----·1t::Tc;d~-~petí-So'~-á tiene dereCho a 

la protección de 105 ·intereses-· ~orale-s --;· m.atericil1~~ · q·üe-~ le--~-rreSpori"d~-n Por razón 

de las producciones científicas, literarias o artis1:.icas de que sea auior".89 

Trae como consecuencia necesaria admitir que el autor es la· persona con 

raciocinio que realiza una actividad creativa. Por ende ¿-uan.do se habla de los 

derechos del hombre. se concluiré que es él quien puede pensar, imaginar y crear 

obras artísticas, literarias y científicas: lo cual condUc~ ·~I_ principio de que son las 

personas físicas quienes deben ser consideradas como autores y en cuanto las 

diversas empresas editoras, promotoras, distribuidoras, los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión, si bien su actividad es necesaria 

para el desarrollo de la cultura no por eso son los autores de las obras. 

Así es que, debido a necesidades planteadas por otros sectores, tales como el 

desplazamiento tecnológico propiciado por la evolución de las comun!caciones y la 

falta de seguridad iuridica para proteger los productos de las grandes empresas 

culturales, aparecieron nuevos Tratados como: 

·MLa Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o 

e1ecutantes. los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, firmado en 

Roma en el año de 1961. 

8
"' Cabanellas. Guillermo, Diccionano enciclopédico de derecho usual, t. 111, 21•. ed., Buenos 

Arres. Argentina. Hehasta. 1969. pp. 35·36. 

FALLfa, DI:' e,·. ~~'.:::_ __ 1 
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-El Convenio para Ja protección "de Jos productores.- de fonogramas contra la 

reproducción no autorizada de sus fon.agramas. farmUtado en Ginebra el 29 de ~ctubre de 

1971; texto promulgado a través del ·decfetc::> publicado en el 0.0.F. del 8 de febrero de 

1974.""0 y 

_ .. El Conveni~ _sOb~e __ ·, 1~: -.-C)¡_s~~~-~~i~~- .:de-~ Se~~les_ Portador~s_ de_ Programas 

Transmitidos pOr Sa~~l¡_¡~~--~-~-i~b!~-d~:-~-fi·r~~d~-"-~rrBr~~~I~~--~,..; e1 -año de 1974~.91 

- . ' _->- ', ·-: .. :. >.:::· ,. -:~ ~ ,·-;·;«·· . -.. . -

A continuación s~ ·axpr~sBn (~s innumerable"s convenios que sobre la materia 

existen en_derecho ii:iterna-ciori81_y de los cuales México es signatario: 

- Convenio Interamericano sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y 

Artísticas, publicada en el 0.0.F. del 24 de octubre de 1947 ... 2 

.. Convención celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Francesa, relativa a la Protección de los Derechos de Autor, de las obras musicales de los 

nacionales de ambos paises, publicada en el D.0.F. del 30 de diciembre de 1951.93 

- Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Dinamarca para la Protección 

Mutua de las Obras de sus Autores. Compositores y Artistas, publicado en el D.O.F. del 

26 de agosto de 195s.s-• 

- Convenio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de 

Alemania, para la Protección de Derechos de Autor de las Obras Musicales de sus 

respectivos nacionales, publicado en el 0.0.F. del 3 de abril de 1956.95 

- Convención sobre Propiedad Literaria y Artistica, suscrita en la Cuarta Conferencia 

Internacional Americana. publicada en el D.0.F. del 23 de abril de 1964.96 

Entre los documentos específicamente elaborados sobre esta materia y que 

son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, deben 

citarse los s1gu1entes: 

;.e Caballero Leal. Jose Luis y Jallfe Daher. Maunc10, op. cit., nota 1, pp. 118-137. 
:: Garcia Moreno. Victor Carlos. op cit., nota 16, p. 86. 

• D1ano Oficial ce la F ederac1on ae fecha 24 de octubre de 194 7. 
"'3 D1ano Oficial de la Federac1on ae fecha 30 de diciembre de 1951. ;= D1ano Oficial de Ja Federac1on de fecha 26 de agosto de 1955. 

- 01 :mo Of1c1at de ta Feaerac1on ae fecha 3 de abril de 1956. 
~ D1ano Of1c1al de la Feaerac1on de fecha 23 de abril de 1964. 
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- Convención por la que se establece la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual de 1967, modificada en 1979 (Convención OMPI); 

- Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas del 9 de 

septiembre de 1886, con diversas revisiones. la última en París el 24 de julio de 1971 

(Unión de Berna). publicada en el D.0.F. del 24 de enero de 1975;97 

- Convención Internacional sobre la Protección de Jos Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes. Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión de 1961 

(Convención de Roma). publicada en el 0.0.F. del 27 de mayo de 1964.98 

- Convención para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la 

Reproducción No Autorizada de sus Fonogramas, firmada en Ginebra en 1971 

(Convención de Ginebra). publicado en el 0.0 .. F. del B de febrero de 1974.99 

- Convención sobre la Distribución de Signos Portadores de Programas Transmitidos 

por Satélite. firmado en Bruselas en 1974 (Convención Satélites); 

- Tratado de Nairobi sobre la Protección del Simbolo Olímpico de 1981 (Tratado de 

Nairobi); 

- Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales. firmado en Ginebra 

en 1989 (Tratado sobre Películas). 

Administrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

- Convención Universal sobre Derechos de Autor •. (firmada en Ginebra el 6 de 

septiembre de 1952), revisada en París e!I 24 de julio de 1971. publicada en el 0.0.F. del 

9 de marzo de 1976.100 

Aun cuando no versan especialmente. sob~e der~cho de autor. también están 

vigentes en México los siguiente~ .a~ue-rdo~.:;\:~.mer_ciates que en su parte final 

contienen capítulos sobre propiedad ir:t.telectu,~1._:". 

:~ D1ano Oficial de la Federac~ón dé fecha- 24 de· f:n~-ro' de ·1·975_ 
e;,.., D~ano Oficial de la Federac~ón de fecha 27.de mayo de 1964. 

D1ano Oficial de la Federac1on de fecha e de febrero de 1974 
'
00 D1ano Oficial de la Federación de fecha 9 de marzo de 1976~ 

TE SG-;:; r:T-: ---- --¡ 
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- Tratado de Libre Comercio entre México., Estados Unidos y Canadá (capitulo 

XVII);'º' 

- Tratado de Libre Comercio entre México," la ~epúbliCa ·de Colombia y la República 

de Venezuela (capitulo XVIII); 

- Tratado de Libre Comercio, entr~. ~é~_i~~: y )O:-,. ~ªP.~~-li.c_~~·-~e · Costa Rica (Séptima 

Parte); y _ '". , 
- Tratado de Libre Comercio erltré.·MeX¡C·c,.·-Y· 1B RE!públiCa 'dé'saiiVia e Capitulo ·xvl)~ 
- Igualmente, tiene vigen~ia. ~I .:AéueÍc~h; -:_S~b~~"'-1'(;s·--~~-peélc~n~- .. de l~-s: derechos de 

propiedad intelectual rel~cior1ado~.-C~n~·_e1f~~~~-~~~~~----(n~i~ido- ·al_ cOrTiercic~:)._de mercancías 

falsificadas, que co~stituye e.I ~~-~~º ~ ~'-~~/~_~t·~C~;~~d~<-d~-- ~a-rrakech q~e establece la 

OMC. firmada en abril de 1994 (A.:;~.;,rdo sbt:í~E>1os ADPIC-TRIPS).'º2 

. ··~ ..-.::~'.:«:-·<··· . 
2.2.- Convención de.Roma de,1961_, 

La celeridad con que se desarrollan los medios e instrumentos de 

comunicación y de reproduccióñ s6n evidentes: el desarrollo tecnológico. al mismo 

tiempo que abre nuevas perspectivas al autor y productor de obras intelectuales y 

artísticas, le amenaza, pues la posibilidad para la comisión de usos ilícitos y no 

retribuidos de sus creaciones y se amplia y rebasa tas fronteras, sin control. 

Afortunada o desafortunadamente, es imposible que algún país pueda existir 

aisladamente. las relaciones internacionales se han desarrollado de "tal' manera 

que se han borrado fronteras nacionales. 

La preponderancia del derecho de autor en el ámbito internacional tiene su 

antecedente en el articulo 2 del proyecto de convención formulado en La Haya. 

mismo que quedó plasmado como articulo 1º en la Convención de Roma de 1961 

(Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 

101 
D1ano Oficial de la Federación de fecha 20 de diciembre de 1993. 

,
02 OrgamzaciOn Mundial del Comercio, ·Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio'". 

http://www.comex.go.cr/acuerdoS/comercialeS/omc/acuerdos/27-TRIPS-pdf, Anexo 1C (rubro 
Publicaciones electron1cas). 

TESIS CCJ1J 
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Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión de 

1961) el cual textualmente expresa que: 

Articulo 1.- .. La· protección prevista en la presente convención dejará intacta y no 

afectará en modo alguno a la protección ·del derecho .de 'autor sabre las obras 

literarias y artísticas. Por lo tanto, ni~guna, ~~:_las· di~··pó~i«:=iones de la presente 

convención podrá interpretarse en menoscabo·.·~e esa protección ... 

Asimismo, dicha Convención de Roma establece en su articulo 23 que sólo 

podran formar parte de ella aquellos pa'ises',que sean parte de la Convención 

Universal sobre Derechos de Autor o"mie,mb.ros de la Unión Internacional para la 

Protección de Obras Literarias y Artisticas_(Unión de Berna). 

De esta forma, México "firmó la Convención de Roma de 1961 el 26 de 

Octubre de ese año, y mediante la cual se regulan los derechos conexos en 

nuestro país. Una vez hecho et tramite legislativo, .. la Convención fue aprobada 

por la H, Camara de Senadores del Congreso de la Unión el 27 de diciembre de 

1963 y publicado mediante decreto del 31 del mismo mes y año; ratificada por el 

entonces Presidente de la República, Licenciado Adolfo López Mateas, como 

resultado. el decreto que promulga en México el texto de ta referida Convención se 

publicó en el D,0,F. el 27 de mayo de 1964".'º3 

En virtud de lo cual y conforme lo dispuesto por el articulo 13,3 de nuestra 

Constitución Política, este instrumento internacional venia a ser Ley en el país: 

Articulo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:· .. Esta 

Constitución. las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con la misma. celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada Estado. se_ arreglaran a dicha Constitución, 

103 Dianas Oficiales de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1963 y 27 de mayo de 
1964 

TESI2 CO.~ 
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Pero es imprescindible tener presente el orden de jerarquías que prevalece en 

el derecho autoráÍ; p'.;~qúE>)ratar de •al;erarlo: argumentando razones de carácter 

comercial provoca:i::lifi'é¡;ltai::IE>'~ par;,¡ ~emprender la naturaleza jurídica del derecho 

de. autor y I~ de. lo~;:cie.~;;;ctios co~exos o afines, en perjuicio de los propios 

sectores invol~.iCr~d~S~.·~pÓfqu0. el -p~oductor de fonogramá~. como usuario de las 

obras, es~á suPedita~O a 105 de.rec~os irrenunciables del autor. 

Lá regulación de los derechos conexos en México se efectúa a través de la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión 

(Convención de Roma de 1961), por virtud de la cual concede al productor de 

fonogramas la facultad de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de 

sus fonogramas, conforme a su articulo 10 que a la letra dice: .. Los productores de 

fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohi_bir la reproducción directa o 

indirecta de sus fonogramas". 

Y esta facultad fue incorporada en la LFDA, mediante.las reformas de julio de 

1991, al señalar en el primer párrafo del articulo. 87 bis, que: "Los productores de 

fonogram&.s gozarán del derecho de autorizar u oponerse- a 1a· íeprodi..iCci6n .directa 

o indirecta de sus fonogramas, así como a su arrendamiento o a cualquier· otra 

forma de explotación. Asimismo, gozarán del derecho de oponerse a la 

distribución o venta de la reproducción no autorizada de sus fonogramas"_ 

En el articulo 131 de la LFDA vigente se condicionó esta facultad, al 

establecer que: .. siempre y cuando no se lo hubieren reservado los autores o los 

titulares de los derechos patrimoniales". 
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Por otra parte, la legislación existente (recordemos que está . basada en la 

Convención de Roma) no es clara ni precisa en cuanto ·a la definición de 

fonograma. ésta no contiene un elemento temporal e:'. ~e finitud, asi"que debemos 

entender que una porción de los sonidos fijados en .. un .. determinado fonograma 

(sea por fragmentación, es decir, un lapso de tiempo); seá por filtro,· por ejemplo, 

solo el canto, sin la música. o solo un instrume~~·~:<_i~Pc:>rt:~.'_re~n~d.'U:cciÓn··:·de la 

ejecución u otros sonidos fijados por primera :;,ez ·:: por el productor; 

consecuentemente, la reproducción pardal, en: ~~~-~q'Uie~~ :-~~e.· --~\.1s:_,ÍnodS1id~-~es, 
constituye delito. 

. ' 

Par lo que respecta al derecho del artista. '¡ñÍ~r·p-~BteJté:~Ú~~~ié~ .. e~ un dere~ho 
subordinado al derecho de autor, y al igual.;que>éste"último···ostenta dos 

características: Es universal {porque quedan. f~~~-~,. __ de" su .corltrol, 'rebasan 

fácilmente las fronteras y llegan a millones de personas en todo el mundo) y 

dinámico (porque se encuentra estrechamente vinculado con los medios de 

comunicación). 

E:i tal sentido. este derecho y el desarrollo tecnológico en la comunicación 

deben avanzar juntos. bajo la amenaza de que las disposiciones jurídicas se 

vuelvan obsoletas e incongruentes. Estos derechos, a diferencia de los derechos 

de los productores de fonogramas. no están tutelados debidamente, porque en la 

realidad no existe una igualdad del artista intérprete. y del autor. en relación con 

las grandes industrias y medios de comunicación masiva. 

A mayor abundamiento. la Convención de Roma en su artículo 13, plasma los 

derechos de los organismos de radiodifusíón: 

"Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho· de autorizar o prohibir: a) 

La retransmisión de sus emisiones: b) La fijación sobre una base material de sus 

emisiones y c) La reproducción: 1) De las fijaciones de sus emisiones hechas sin 

su consent1m1ento; 11) De las fijaciones de sus emisiones realizadas con arreglo a 

.._F_'A_L_l_.:._~. 8_lf_,_?k~~~;;J 



lo establecido en el articulo 15 (que marca las excepciones a la protección) si la 

reproducción se hace con fines disti~tos a .Jos p~evistos en dicho articulo y d) La 

comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen 

en lugares accesibles al públié:o, mediante el pago de derecho de entrada ... 1°" 
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Analizando lo anterior, cabe destacar que éstos denominados derechos 

conexos, en realidad son derechos derivados de convenios previos, de 

autorización de uso y explotación. de obras e interpretaciones y de los derechos 

que emanan de su actividad industrial. De tal manera, para la Convención de 

Roma de 1961, como puede advertirse, lo que verdaderamente le interesa 

proteger es la actividad industrial y no la actividad intelectual personal; porque de 

conformidad con la Guía de la Convención de Roma y del Convenio de 

Fonogramas, sostiene que: 

.. La definición de productor de fonogramas está basada en la noción de prioridad 

en la operación de fijar los sonidos y a lo que se le da importancia es.·a la 

actividad industrial y no a la personal. El informe de la Conferencia Diplorriáticá. de 

Roma. especifica que cuando un operador empleado por una persona jurídica fija 

los sonidos en el desempeño de su empleo, debe considerarse productor a la 

oersona jurídica, no al operador". 1º5 

Luego entonces. las definiciones que contiene la Convención condicionan la 

amplitud de la protección jurídica. Con base en este criterio proteccionista 

industrial, fue como se implementaron dos ordenamiento..; jurídicos 

internacionales. que son la Convención de Ginebra de 1971 y la Convención de 

Bruselas de 1974, para brindar mayor protección a los intereses de los 

productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, respectivamente. 

,a. Caballero. Leal. José Luis y Jalife Daher, Mauricio, op. cit., nota 1, p. 123. 
10~ O ·gamzac1on Mundial de la Propiedad Intelectual, publicacion texto en espaflol. Ginebra, 

1982. p. 28. 
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Diagrama 2.2.- Sujetos que protege la Convención de Roma.106 

ARTISTA INTERPRETE O 
EJECUTANTE (ART 7 
NUMERAL 1) 

COf-IVENCION DE ROMA 

PRODUCTOR DE 
FONOGRAMAS 1ART 101 

ORGANISMOS DE 
RAOIODIFUSION (ART 13) 

Sobre el particular. Carlos Mouchet señala lo siguiente: 

"'La Convención de Roma intenta la peculiaridad de colocar practicamente en un 

mismo pie de igualdad a los anistas intérpretes y ejecutantes, que tienen un 

derecho sobre su actuación con mucha afinidad a la creación de tipo autora!, con 

derechos de origen industrial y comercial reclamados por grandes usuarios como 

son los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión". 1º7 

Y e'l este sentido, es importante resaltar que la actividad de estos dos 

sectores económicamente poderosos, se limita a Ja esfera técnica y no jurídica. 

Así es de ·~ue en el aspecto técnico de la comunicación, existiría la conexidad del 

productor fonográfico con el autor o los artistas intérpretes, misma que podría 

representarse de la siguiente manera: 

Diagrama 2.3.- La conexidad en la comunicación. 

ENTE PRIMIGEtJIO 
AUTOR CREADOR DEL 

MEMSAJE !OBRAI 

ARTl::iTA COMUUICADOR 
ltJTE?PRETE DEL MEU5AJE 

... 
PRODUCTOR DE EMISOR 
FOrJOGRAMA!:'.. 

' .. 
PUELICO RECEPTOR J 

;~ .. ~Caballero Leal. Jase Luis y .Jallte Daher. Maunc10. op c1t. nota 1, pp 118-130 
· Mouchet. Carlos. ·entenas conceptuales. y de tecmca Jurídica para el tratamiento en las 

leg1slac1ones nacionales de los derechos afines y conexos al derecho de autorR, ponencia 
presentada en P./ semmano mtemactanal para la Aménca Latma y el Canbe, sobre la protección de 
los artistas intérpretes o e1ecutantes. productores de fonogramas y orgamsmos de radiodifusión, 
Oaxtepec. Mex1co. 1975. p 7 



En este contexto. el autor Obón León. sostiene lo siguiente: 

"La actividad creativa, artística y tecnológica son complementarias para el fin 

perseguído, 10 cual da la característica de lo conexo, en el sentido de que dichas 

actividades están entrelazadas o relacionadas comunicológicamente hablando, 

pero no así desde el punto de vista jurídico ya que cada área tiene un tratamiento 

especifico, relacionado, pero no igual, excepto en el caso de autoría 

interpretación artística en donde si hay afinidad o conexidad legal" .108 

83 

Por lo tanto, si por conexidad entendemos lo relacionado con otro y por 

afinidad entendemos lo análogo. y que mediante el fonograma se concretiza la 

actividad autora! y.artística interpretativa, que tanto los autores, artistas intérpretes 

ceden sus derechos d0 explotación a los productores de fonogramas. quienes los 

adquieren legítimamente para su actividad industrial. 

En este orden de ideas, se reitera que los derechos de los prod_uctores que se 

tutelan no están ubicados en el ámbito de la autoría intelectual, sino más bien en 

el ámbito· comercial, por la competencia desleal originada por la piratería de 

fonogramas: discos compactos y casetes. Esto es, debe quedar perfectamente 

claro ~ue no son derechos intelectuales. en virtud de que éstos derivan de una 

relación contractual y no de un acto de creación; son titulares derivados de los 

derechos de autor y de los artistas intérpretes. en razón de los contratos que con 

ellos celebran. facultándolos para reproducirlas y explotarlas de manera pública. 

Por lo cual su derecho de oposición que les asiste emana solo de un derecho 

conferido por el contrato celebrado por los titulares primigenios. tanto de la obra 

como úe la interpretación. 

Consecuentemente. en este sentido y atendiendo el espíritu del articulo 5 de 

la LFDA. respecto al principio jerárquico que expresamente establece: "La 

rne Obón Leen, J. Ramon. Derecho de los anístas intérpretes, actores, cantantes y músicos 
ejecutantes. 3•. ed., Mexico. Trillas. 1996, p. 108. 
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protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que 

hayan sido fijadas en un soporte material, indepe.ndientemente del mérito, .destino 

o modo de expresión. El reconocimiento de ·10~ dere;,hos d~ autor y de los 

derechos conexos no requiere .. regiSÍ.rO' ·¡:,¡-- ~Óc-~,.:,,-~n~-~~··de":'.ni_rlgúna especie ni 

quedara subordinado al cumplimiento.de.torn;alid.ad al~w1a".10.~ 

Es decir, autores, artistas. intérp·r~;es.~·~· ::iroductores de 'fonogramas; y 

específicamente en el casó d~ 1a·p-irat~~i~~/d~··i'cJ~OQramas, ·qt.le eS nueStro t0ma de 

tesis. sostenemos que todos ello; p;,;,id~~\/c:Íeben h¡¡;cer valer sus der;;chos, de 

manera individual o conjunta, ante la~:~-Ut~;id~de'~·facultadas para conocer de, este 

ilícito. "Esta actividad ha dejado sin trabajo a mas de 200 mil mexicanos y propicia 

la corrupción". 110 

De ahí que resulte imprescindible una adecuación de las normas ·jurídicas 

actuales a la realidad imperante, como seria su persecución oficiosa, po~que 

tenemos la firme convicción de que esta reforma tendrá como objéto pÍfmOÍdial 

una mejor protección a los autores antes que a ninguno otro, pues a falta d_e.éstos, 

irremediablemente desaparecerán los otros. 

La globalización de la economia y la creciente competencia ·comercial 

causada por los avances tecnológicos en el campo de las - co~url-ic;a-~io~'~'~; -'1~ 
informática y el transporte. se identifica como uno de los orfgen,e-s p~¡flCiP'~j~~ "de 

la reforma actual en los regímenes de propiedad intelectual· ·en-AmériC.ií·:.LBlina. 

Asimismo, las pérdidas que sufren en determinados mercados. ~~~stit~y~rl Una 

desmotivación para invertir en los mismos, por es~~ r~~Ón,--. I~~-- ··~~presas 
transnac1onales son las promotoras de la reforma actual del sistefna de propiedad 

intelectual. 

•oi;. Caballero Leal, José Luis y Jalife Daher. Mauricio, "Ley Federal del Derecho de Autor", 
Leg1slac1ón de derechos de autor. Mexico. Sista, 2002, p. 5. (nota 18) . 

• ,e Entrevista al Delegado de la PGR-Chihuahua, Héctor García. 12 de mayo de 2003. 
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La pérdida de la capacidad competitiva de Estados Unidos y las elevadas 

pérdidas económicas 'como resultado . de la piratería constituyen un elemento 

clave para que para que se desencadenaran las reformas en materia de propiedad 

intelectual; sin 'embargo', de forma dir_ecta' la presión unilateral de nuestro vecino 

país del norte se ha manifestado mediante medidas extraterritoriales y en ciertos 

casos medid~s ec_onómiCas c:Úrigidas .ª los paises con una legislacit?n ·deficiente en 

materia de propiedad intelectual que no protegen de forma adecuada los intereses 

económicos de los Estados Unidos. 

Otra manifestación de la atención que Estados Unidos otorga a esta materia 

se encuentra reflejada en la actividad de lo que podría llamarse .. como "nueva 

diplomacia comercial y tecnológica. Esta importancia quedó evidenciada en·· 1a 

firma con 13 paises de América Latiría. de ,acuerdos mé'.lrco en. e~. ,área del 

comercio e inversiones. En los mismos se afirma la necesidad de· establecer un 

sistema efectivo de protección de la propiedad intelectual".111 

La c:onclusión de la Ronda de Uruguay de las negociaciones comerciales 

multilate-rales (NCM) constituye uno de los factores élaves de esta reforma .. En el 

caso del comercio de bienes y servicios, la reducción o eliminación de· barreras 

comerciales ha constituido la clave de las negociaciones; sin embargo en lo que 

atañe a la propiedad intelectual el aumento de protección ha sido la solución. pero 

no del todo satisfactoria 

Por lo que respecta al Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC por sus siglas en español, Acuerdo TRIPS 

por sus siglas en inglés. comercio de mercancías falsificadas) debemos decir que 

.. fue adoptado como parte i.,tegrante del Acta Final de la Ro.nda de Uruguay, en 

,,. Correa Carlos M .. -1mphcac1ones del Acuerdo TRIP's en los países de América Latina y el 
Caribe'", IV Reumón del Foro Latmoamericano y del Caribe en materia de Pollticas sobre Propiedad 
Intelectual. Caracas. SELA. 1994. p. 1 S. 
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Marruecos, el 17 de abril de 1994, 127 paises, firmaron. el Acta Final con la 

respectiva creación de la Organización Mundial ,del Comercio (OMC)"; 112 

Pretende buscar·,; estándá:;e; > miríim~s· .. ~~~~ne's en . -ese.~ á.mbÜo, impone 

medidaS que, - p.or ·lo -·menos;;:.~~t~_r=;_t~.~:,. p;~v~,n~--~- -~- -)~.~ .. ~~_P_i~~-~-s>~;a ; .. _~:~-/~~-~siÓ_n. d~ la 

propiedad intelectual en c~alquier Íugar en el ,,,¡;¡~~ado ;ITli'.i;;di~U; Pero E>Xiste la 

dificultad de modelar derechÓs de ~rcipie'ci;;ci 'í~tel·.;,;;tu·.;;1; p~Í-a t~~~'~ta/ la inversión 

sin obstruir la c~mpetencfá'.~:- P~~-r-q:~-~ _':~~/ ~~-r~·pe_~t-_i-~~~-'.rl_~~,:- _c-~~r·~~~~~ri~Ei._:~,_ I~~ -~~_rmas 
más volátiles del comercio (ei'6ci';,;,,;,"~6i~. d~:¡.;,':'¡;~.;'pi;;da~."i~i~íe'¿f~,;,I), porque se 

refiere sobre todo ai ·-·comerCiO ·:-.~~--.:~i~s:ies··:· m'E.-ter_i_á1e·s·---~úe (Siér11Pre··-" ~ueden ser 

localizados materialmerlte._11 ~::·· 

Asi es que las decisiones d'f31 TRIPS a lo más; p'ueden hacer: responsables 

internacionalmente a ·lo:s: ~Si~_dos ·.mie~bros P.ºr no ·~.ad:~~ ~~~~·¿¡·f~r··:·1os:der~chos 
de los particulares, pero· una cosa es llenar vacíos ,en los: niv~>1ás· glc:;bal.;s de 

protección (vacíos, por ejemplo, en los cuales los piratas ericu.;;;,tl"an paraisos) y 

otra, llenar los vacíos en los niveles· de protección ya,_legisl~~os, en,,las .leyes 

nacionales y los tratados internacionales. Por lo cÚal ,los. paneles del TRIPS 

podrían no ser competentes para tratar sobre dichos asunto_s,. 

Cabe destacar que se manifestó una ~érréa ~p~si~i-ón -~~de varios paises de 

América Latina para incluir la propiedad intelectual ·en el marco de ·las 

negociaciones comerciales. pero fueron cediendo, al compÍ"obar que -p&ra tener 

acceso a los mercados de los paises industria~izados y pod·e~ bene~ciarse de Jos 

avances de los sectores de bienes y servicios se debían aceptar los otros 

acuerdos integrantes del Acta Final de la Ronda de Uruguay. 

::~ Sebastián, Luis de. "El dificil pano de la OMC", El Dinero, 10-16 de octubre de 1994, p.24. 
Geller Paul Edward, "La dificultad de aplicar las negociaciones tales como presencia 

comercial en el ambiente del mercado global en donde las instituciones financieras institucionales 
tienen una gran presencia". Ponencia presentada en la Conferencia sobre Propiedad Industrial e 
Intelectual. Atenas. 11 al 13 de abnl de 1994. 
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Por ende, el gobierno mexicano, expidió un decreto con fecha 22 de diciembre 

de 1993, con la finalidad de modificar varias leyes nacionales en cumplimiento del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), incluyendo la LFDA. 

Cabe mencionar que las negociaciones del TLC concluyeron en, agosto de ,1992 y 

fue ratificado por los respectivos gobiernos en 1993, para finalmente.,entrar .en 

vigor el 1º de enero de 1994.114 

La entrada en vigor del TLC consolidó la opción de los intercambios 

comerciales, el cual tuvo como antecedente el Tratado de Libre· Co.mercio entre 

Canadá y Estados Unidos. En general, las disposiciones sobre el derecho .de autor 

del TLC operan como otro tratado internacional que deja el volumen de .. los. 

detalles a los legisladores nacionales. Se trata del primer acuerdo com;,.~C::ial de su 

naturaleza que integra las economias de paises desarrollados y e·n desar~ollO_; can·· 

una marcada brecha tecnológica y económica y que MéxiCO no tenía un 

mecanismo de aplicación de carácter comprensivo para la propiedad irltelSctua:I. 

El TLC. en materia de propiedad intelectual (cap.itulo XVII).. invade 

inapropiadamente, la materia-objeto que se encuentra en el dominio de otrcis foros 

internacionales. Baste decir que el Capitulo XVII del TLC comprende 21 articUlos. 

13 de los cuales se refieren a los asuntos relativos al derecho de autor; tomados 

en su conjunto, ellos indican que los objetivos del Acuerdo es asegurar la 

conformidad con el texto de 1971 de la Convención de Berna y con ta -Convención 

de Ginebra de 1971 sobre fonogramas: así como arreglar los asuntos: que no 

están r~sueltos por estas convenciones, particularmente el problema de la 

aplicación de los derechos exclusivos. 

Los primeros 4 artículos de este Capitulo (1701 al 1704) cubren aspectos que 

son de interés general en la propiedad intelectual (cumplimiento de los 

requerimientos de las convenciones internacionales, posibilidad de una mayor 

,, .. Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de diciembre de 1993. 
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protección que la prevista por el TLCAN, el trato nacional y el control sobre el 

abuso de los derechos de la propiedad intelectual: 

Articulo 1701.- "Naturaleza y ámbito de las obligaciones: 

2. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos 

de propiedad intelectual, cada una de las Partes aplicará cuando menos, este 

capitulo y las disposiciones sustantivas de a) Convenio de Ginebra para la 

Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción No 

Autorizada de sus Fonogramas, 1971; b) Convenio de Bema (ambos revisados 

por última vez en Paris, en 1971 )". 

Los artículos del 1714 al 1718 versan sobre la aplicación de los derechos de 

la propiedad intelectual, el último articulo (1721) que contiene definiciones de 

algunos términos. Hay un articulo que tiene que ver con grabaciones sonoras 

(1706), otro con la transmisión no autorizada de señales cifradas de satélite 

(1707). El único articulo estrictamente sobre derecho de autor, es el 1705, que 

contiene todos los requerimientos materiales sobre la protección de programas de 

computación y de bancos de datos. sobre los derechos mínimos a ser concedidos 

a los titulares del derecho de autor (importación. previa distribución. comunicación 

al público y renta comercial de los programas ·de cómputo), sobre la libertad de 

contratación, sobre los términos de protección. sobre las excepciones al derecho 

de autor y sobre las licencias obligatorias que pueden otorgarse de conformidad 

con el apéndice de la Convención de Berna_. 

El articulo 1718 del TLC impone ac las partes la obligación de adoptar 

procedimientos para la defensa de los e derech°os de la propiedad intelectual en la 

frontera; esto es, para impedir. la. ,~ntrada al territorio de mercancías fabricadas o 

marcadas de manera ilícita, suspeñdiencÍo la autoridad aduanera, la libre 

circulación de dichas merc~ncias, ·.· pr0~i8 s~tidtud escrita formulada por el titular 

del derecho ante las autoridades administrativas o judiciales competentes. Dicha 
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disposición se encuentra previst:". en el articulo 16 del Convenio de Berna para la 

Protección de las Obras Art.ísticas y Literarias. 

Sin embargo; sobre. este punto .debemos decir que no se ha podido cumplir 

del todo con la protección de los. derechos de autor, considerando que el estado 

de Ch.iapas, geográficameni,;; locaÍi~ado al norte con el estado de Tabasco, al este 

con la República de Guatemala, al sur con el Océano Pacifico y al oeste con los 

estados de Oaxaca y Veracruz; es relevante destacar que .. la frontera que 

compartimos con Guatemala en un 58% está en territorio chiapaneco, lo que 

representa una extensión de más de 658.5 kilómetros", podemos afirmar que se 

constituye en un punto débil para las autoridades, por ser "el paso de emigrantes, 

armas, drogas, y múltiples productos apócrifos", por la poca o nula vigilancia a 

pesar de los grandes esfuerzos que se realizan. 115 

"::onsecuentemente puede sostenerse que si bien los cambios legislativos 

respondieron en gran medida a factores externos. al proteccionismo tecnológico 

que tiene un alcance internacional como consecuencia de las pérdidas causadas 

por la piratería y esas pérdidas constituyen un obstáculo para progresar en el 

proceso de liberalización comercial internacional; siguiendo los parámetros de los 

paises industrializados y los imperativos del comercio internacional, no han 

quedado plenamente protegidos tanto los derechos de autor. como los derechos 

conexos o vecinos. 

2.3.- Rógimon jurídico de la piratería de fonogramas en México. 

Con fundamento en el artículo 3 del Convenio para la Protocción de los 

Productores de Fonogramas contra la Reproducción No Autorizada de sus 

Fonogramas, otorga a sus signatarios {entre ellos México). tres opciones para 

"~ PGR. Revista Visión el Cambio. México. año 2. número 10 de junio de 2003. p. 28. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



90 

hacer posible su aplicación: "Mediante la concesión de un derecho de autor o de 

otro derecho especifico; mediante la legislación relativa a la competencia desleal o 

mediante sanciones penales".116 

Opciones que debe decirse .. no ha·n servido para u~a protección eficaz. 

porque como es de obserVarse!,: 0.el 'derecho .. de::autor .·ha sidO. di.námico, no_ hay 

fronteras para las obr;.s inteleé:túa'1;,,s, y~ que desde. q~e salen. del ámbito personal 

del autor al hacer us,; de su· derecho ·de divLÍl~aciÓn y porierl~s a-disposi.;ión del 

público empiezan a correr ~-u propia suerte; por lo qu.,; e;,tre más complejo sea el 

medio de reproducciÓÍt. º·-de ~ditusió·rl--dé. ·es~s Obras,· rlien-os ·control tendrá su 

creador. 

Y aún más cómplejo .es, . determinar quién e~·. ~·I -sJj"eto pasivo- en el caso 

concrete de la ~i~~~teíi~.\j-~ fono9ramas·: d0nde co~cúíf0n ·.·s~j0~0S creativos -Y 

artísticos, así como titulares legitim<?s de explotación; sin · mencionar la 

concurren1::ia de 'otros delitos como falsificación de marcas~ evasión ·fiscal, por 

mencionar algUnos: 

Porque chocan dos grandes principios; por un lado, la necesidad de proteger 

el interés económico de los creadores y por el otro lado. la necesidad de que cada 

aportación individual tanto a las artes,- así como· al conocimiento humano, se 

encuentren disponibles para que todos podamos utilizarlo; de ahí, que el área de 

la propiedad intelectual o también llamada.propiedad inmaterial (porque carece de 

un objeto corpóreo como expresión del derecho, recae en obras del espíritu 

creativo cuando adquieren representación exterior, por cualquier medio y material 

utilizado) abarque dos ámbitos; uno, la propiedad industrial y el otro, el derecho de 

autor. como se muestra a continuación: 

,,
6 Caballero Leal. .José Luis y .Jalife Oaher,· Mauricio, "Convenciones y Tratados 

Internacionales Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la 
reproduccion no autorizada de sus fonogramas", Legislación de derechos de autor, México, Sista, 
2002. p. 133 
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Diagrama 2.4.- Propiedad intelectual (propiedad industrial y derecho de autor). 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

PATEf'ffES. CERTIFICADOS DE INVENCION. 
MARCAS PARA PRODUCTOS O SERVICIOS. 
MODELOS INDUSTRIALES. DIBUJOS. REPRESION 
CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL 
cLev deo la Propiedad Industrial) 

DERECHO DE AUTOR 

OBRAS LITERARIAS. ARTISTICAS. 
MUSICALES. FOTOGRAFICAS. 
CINEMA TOGRAFICAS 
AROUITECTONICAS 
(LFOA) 

Queda de manifiesto. luego entonces, que la diferencia radica 

fundamentalmente en los objetos y los sujetos protegidos, aún cuando la esencia 

de la protección es la misma, es decir. se tutela los derechos de índole intelectual, 

así como de similar naturaleza. De tal manera que el instrumento jurídico que 

regula esta esfera del derecho en México, es la Ley Federal de Derechos de 

Autor, reglamentaria del articulo 28 de nuestra Carta Magna, como claramente lo 

contempla en su articulo 1, y que a la letra dicen: 

Artículo 28 9 pifrrafo n·oveno ··de la·, Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.- .. -f~mpoc~·.:-~onsÍit~Yer:l_'._mon~polios:·los privilegios que por 

detertninado tiempo se concedan a loS-auto·~~s y--~rti~tSS' para ta producción de 

sus obras y los que para el uso exclusi~o ·d~ :su~. ¡-n~~nt.o·S!- se ·Otorguen a los 

inventores y peñeccionadores de alguna mejc:>r~~-º1 t7 

Articulo 1 de la Ley Federal del Derecho _de,Aut~r~----~La presente Ley. 

reglamentaria del articulo 28 constitucional. tiene por _objeto; la.· Salvaguarda y 

promoción del acervo cultural de la NaCión;_ protécé.iÓ·~ d~e I~~: derechos de los 

autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes. ··aSi cOmo de los editores. de los 

productores y de los organismos de radiodifusión,. ~.n relación con sus obras 

literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o 

117 
Borell Navarro, Miguel, Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, México, 

Sista. 2002. p. 19. (nota 19). 
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ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas. sus emisiones, así 

como de los otros derechos de propiedad intelectual .. . 118 

9::! 

Marcando así, su naturaleza de privilegio, con la característica de ser de 

orden público e interés social; al respecto el jurisconsulto l::lugo_ Al_sina, sostiene 

que por orden público debe entenderse "el conjunto de nor~as-;;,n q;JE>-reposEI _el 

bienestar común y ante el cual ceden los derechos de.los-·partiéüiares;- E>n tanto 

que por interés social, se entiende la necesidad que:tiene::'E>1·:- E;;t;,c:I.; de que se 

proteja a una determinada clase desvalida, del ab.;so dE> otra~_,ú9i_::: 

Pero debemos decir que, si el objetivo de dichaL~y'A~ior~I, .;~nsist~ en la 

protección de los derechos en beneficio del autor dE>'·t~dÉ1:6:b"r..-/J11tl>1ect~al o 

artistica. así como la salvaguarda del acervo cultural de' la Nac;:ión;_enton'?es debe 

respetarse el principio jerárquico previsto por el articulo s"cie1-·misrrio.ordenamiento 

legal citado; reiterándose entonces una vez más qué; ;;,I • c:le_;.;.-c-h() cie'i auto~ debe 

prevalecer sobre los derechos de los intérpretesº~ éjeéÚÍantes, :asi como por 

encima de los productores de fonogra-mas; 
,_ . -.< e ; ~:·.' ••.. -'- --': 

Entonces hemos de observar en el desa'rroÍÍ() dE>' .. ;;tE! trabaje:> de investigación, 

si efectivamente se cumple con esta tutela J~ridi~a ·~:,-Se t·r:a~~,,li~~.v-~z.más de un 

simple discurso político. 

' '·.-

El ordenamiento jurídico que regula-los derechos.dé á':'tor,en México, es la 

Ley Federal del Derecho de Autor, anteriormente. se' fricluia normas· de derecho 
: : .: -, -_-, .. ' 

penal. conjuntamente con las sanciones· ca'í-acterizada'S " .. cOmo -,:- infracciones 

administrativas. La Nueva Ley Autora! de 1996, _.ya 'n-.;'.-c!·efi~e delitos, pues su 

topificacoón y castigo fue transferido al Código Pe~al Fed.;'ra-Í/ mediante la adición 
. .· ... ' .· . 

de un nuevo titulo, el Titulo Vigésimo Sexto, al Libro Segundo, que contiene las 

1 ~e Caballero Leal . .José Luis y .Jalife Oaher ~ Mauricio. op. cit .• nota 18, p. 3. 
11

o;, Alsma. Hugo, en Loredo Hill, Adolfo. op. cit .• pp. 65-66. 
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disposiciones penales E'.n esta materia, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (D.O.F.) del 24 de diciembre de 1996 y del 19 de mayo de 1997. 

Sobre el particular, 1'3s'disposiciones autoráles por décadas formaron parte del 

derecho civil, per~~,consecu,t3riéia de la Co.iverición de Washington D.C., de 

1946, se expidió' nuestra 'prirT.era Ley''Fec:i\3ral de Autor ,que data del 31 de 

diciembre de 1947, para C:onJertirse,.;n '1963en reglamentaria del artículo 28 

Constitucional. A mayor abund~,:,,i.;,ntc:i,:C".iaime Torres Bodet propuso que los 

derechos de autor fuesen de ~ompeten~iafederal. 

La Ley Autora! de 24 de diciembre de 1956, fue reformada mediante decreto 

de 4 de noviembre de 1963; las posteriores reformas de 1993, obedecieron, al 

reconocimiento que se hizo en la Convención de Roma de 1961, sobre Derechos 

de Autor, mismos que fueron acogidos por las legislaciones de distintos -países. 

Finalmente con las reformas de 24 de diciembre de 1996 publicadas en el D.O.F., 

se vino a actualizar la Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, constituyéndose 

en nuestra Ley vigente (LFDA), misma que entró en vigor el 25 de maria de 1997, 

la cual nbrogó la Ley de 1956, asi como et texto de 1963 y sus posteriores 

reformas y adiciones, siendo éstas de 1982, 1991 y 1993. 

Los tipos delictivos que tutelan los intereses patrimoniales de los titulares ·del 

derecho de autor están previstos en los articules 424, 425, 426, 428 y 429 del 

Titulo Vigésimo Sexto del Código Penal Federal. llamado de los Delitos en Mater:a 

de Derechos de Autor: así como en el articulo 2º Transitorio del decreto de 5 de 

diciembre de 1996, que los creó. 

Tres reglas complementan dicho catálogo delictivo: a) Las sanciones 

pecuniarias se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no 

podrá ser menor al 40% del precio de venta at público de cada producto (Artículo 

428 del Código Penal Federal): b) Los delitos se perseguirán por querella de parte 

ofendida. salvo excepción con respecto a los libros de Ja Secretaria de Educación 
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Pública; c) Que los derechos de autor que hayan entrado al dominio público serán 

objeto de querella por parte de la Secretaria de Educación Pública. 

Cabe mencionar que las reformas de 1996 a la LFDA obedecieron, entre otros 

motivos. a la necesidad de adecuar sus disposiciones al acelerado desarrollo 

tecnológico. así como a incorporar dentro del nuevo ordenamiento legal, diversos 

compromisos que nuestro país había adquirido a través de la suscripción de 

compromisos internacionales, o;:>mo fue el caso del Tratado de Libre Comercio 

celebrado con E.U. y Canadá; asi como satisfacer las exigencias de los principales 

productores de bienes culturales, tanto nacionales como extranjeros, desde 

aquellos dedicados a la industria del arte y del entretenimiento en general, hasta 

aquellos encargados de proveer de bienes informáticos a la sociedad.· 

Unos y otros desplegaron sus mayores esfuerzos por conseguir que en la 

nueva ley quedasen insertadas las disposiciones que les aseguraran una 

protección a la medida de sus necesidades. 

A<>i es que a medida que fuimos penetrando en el estudio del ámbito del 

derecho autoral. nos percatamos que no es sencilla la investigació~ de" .·est'?s 

delitos y cuestiones relacionadas con estos derechos. porqúe la ,·legislación 

existente no es clara ni precisa: En el articulo 3º de. la LFDA establece que las 

obras protegidas por la misma son aquellas de creación original (la definición de 

originalidad, como elemento condicionante para la protece:ión, ·ne: · a~areCe por 

ningún lado, es un término complicado. 

Esta Ley establece dos formas distintas para reparar el. daño material; una, es 

la remuneración compensatoria (articulo 40) cuya forma·,~ de /deterr ni-;,arse, 

naturaleza, origen y mecanismos de aplicación son: -iiic·i,~rtos·; y leí otra. 

específicamente la de los daños y perjuicios (articulo 145) que deberá pagar aquel 

que descifre, reciba y distribuya ... una señal de satélite. Para el caso de delitos se 

J..::-~-:..::. __ 
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reutiliza la fórmula de calcularlos b'!'iº el sistema que al menos debe cubrirse el 

40% del valor de los ejemplares fabricados P.ºr el infractor. 

Asimismo, la citada LeyAÜtoral en el;,¡rticulo 231, contempla "Infracciones en 

Materia d~ -Co~eÍcio",-· y:, par~: .:q~~ ·-se;-_: ~on~ide~~~.t,;«;·;,:,~·tid·a~·.:· los·. supue.stos es 
- . -' "" ·.,. ·.·- ., .. -· --- .. ·, .... ,- .. 

necesario que 0xi_sta·-:.:~r- iu_c __ r0,'-~~de:·,r·!_i~n~la·-:_:dire~t~.- o in~i-~~~~· ~: e~~a Ley_."º 
proporcionan ningún c~nc:ept~. D.; taÍ 'for;;,,; qúe Í~ designación de este rubro es 

arbitraria y contraria ·á 1a \tia-dición·_-.·en·-.·materi~, dé:_déreéhos:· dé autor, no ·existe 

razón por la· ct~ial :~alifica·r?C~~:~·--¡:~f~a¿·~ioneS ~~m~_íCi81e~<~uPuestos que tienen 

exclusivamente cOnnOÍ8~i-Ó
0

n:;a·~t~ra1_ 

Ahora bien, e!S caso. de la. piraterfa de. fonogramas en México, además -se 

encuent~a ~re~ist~; __ y _s~~ci~n-~~o ·peí_: los_ ·--~¡g·~~~~tes ordenamientos juÍidicos: La 

LFDA: la LFDO (se précisa, que el Proyecto.de Decreto por el que se reforma esta 

Ley y el CPF, entrará en.vigor un día después de su publicación en el D.0.F., lo 

cual aún no ha- ocurrido; no obstante lo referiremos). el CPF y el CFPP, 

ordenamientos jurídico~ que a· cOntin·u'acióli ._citcimos: 

2.3.1.- Ley Federal del Derecho do Autor. 

Articulo 231.- "Constituyen irfracciones en materia de comercio las siguientes 

conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: 

111.- Producir, reproducir. almacenar. distribuir. transportar o comercializar copias 

de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor 

o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los 

términos de esta Ley". 12º 

120 LFDA. op. cit., nota 3. anículo 231 fracción 111. 
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Diagrama 2 .. 5.- Artículo 231 fracción 111 de la Ley Federal del Derecho de Autor .. 

PRODUCIR 

SON INFRACCIONES EN 
MATERIA DE COMERCIO 
CUANDO SEAN REALIZADAS 
CON FINES DE LUCRO 
DIRECTO O INDIRECTO 

"' REPRODUCIR 

PROTEGIDOS POR LOS 
DERECHOS DE AUTOR O POR LOS 
DERECHOS CONEXOS 

2.3.2.- Código Penal Federal. 

PENALIDAD 

MULTA DE 5.000 A 10.000 
DIAS DE SALARIO MINIMO 
(ARTICULO Z32) 

SIN LA AUTORIZACION DE LOS 
RESPECTIVOS TITULARES 

Articulo 424-Bis.- .. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte 

mil dias multa: 

1.- A quien produzca. reproduzca. introduzca al país, almacene, transporte, 

distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros. 

protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. en forma dolosa. con fin de 

especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley 

deba otorgar el titular de los derechos de autor o ·de los derechos conexos. 
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Igual pena se impondrá a quienes. a sabiendas, aporten o provean de cualquier 

forñia. materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de 

obras. fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior'".121 

Diagrama 2.6.- Articulo 424-Bis fracción 1 del Código Penal Federal. 

DOLOSAMENTE 
(El.;omento sub1et11o'o del 
conoc1m1.,.,110 voluntad 
I!- 1ntenc1on para la 
feallZac1on d~t 11tc1to1 

3 A 1 O AÑOS PRISION 
YDE2000A20000 
OIAS MULTA 

comercio >1enoer 
reiteradamente con 
animo de lucro) 

ALMACENAR 

• 
ARRENDAR 
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121 Código Penal Federal. México, Sista, 2002, aniculo 424-Bis. (nota 20). 
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Diagrama 2.6.1.- Articulo 424-Bis, fracción 1, párrafo segundo del Código Penal 

Federal. 

3 A 1 O ANOS PRISION 
Y DE 2 000 A 20 000 
OIAS MULTA 

A SABIENDAS APORTAR O PROVEER 

DE CUALQUIER FORMA 

MATERIAS PRIMAS 0 
IUSUMOS 

COPIAS DE 
OBRAS. 
FONOGRAMAS. 

Articulo 424-Ter.- "Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de_ cinco Til 
a treinta mil días multa. a quien venda a cualquier consumidor final en vías 'o en 

lugares públicos, en forma dolosa. con fines de especulación comercial. copias de 

obras. fonogramas, videogramas o. libros, a que se refiere 1a: frac_ción.1 d91 a~iculo 

anterior. 

Sí la venta se realiza en establedmientos Comerciales O·de manera organiza•ja o 

permanente, se e~tará a 1c:i dispueStO en el a"riiculo 424-Bis de este Código".122 

122 Código Peni:JI Federal. op. cit .• nota 20. articulo 424-Ter. 
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Diagrama 2.6.2.- Articulo 424-Ter del Código Penal Federal. 

6 MESES A 6 AÑOS 
PRISION V DE 5 000 
A :JO 000 OIAS MULTA 

VENDER COPIAS DE 
OBRAS FONOGRAMAS 
(Transmitir !'.u propiedad 
mediante el pago dP un pr""CIO 
r.u~nn " Pn <11n .. rn, 

DOLOSAMENTE ¡Elemento 
sub1.,.t1110 del conoc1m1ento 
;,olunlad e 1ntPnc1on para la 
teahzac1on del 11tc1to • 

l'""ltJES DE ESPECULACIOt~ 
COMERCIAL 1Actrv1dad 
habrtual ª"' comercio .... endeot 
t.,.11.,.radam~n1.;- con animo de 
lucro• 

CONSUMIDOR FINAL 
(No 1n1ermed1ano. al 
púbhco en general) 

VIA PUBLICA (Lugares de 
tránsito peatonal o \leh1cular 
destinados al uso pUbl1co) 

LUGAR PUBLICO (Aquellos 
a los cuales puede tener 
acceso la poblac1on en 
general Estaciones de 
metro. centrales 
camioneras ) 

Diagrama 2.6.3.- Articulo 424-Ter. párrafo segundo del Código Penal Federal. 
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Articulo 429.- •Los delitos previstos en este ti~ulo se perseguirán por.querella de 

parte ofendida. salvo el caso previsto ·'en el articulo 424. fracción l. que será 

perseguido de oficio. En el caso de que los derechos de autor hayan en_trado al 

dominio público, ta querella la formulará la Secretaria de Educación Pública, 

considerándose como parte ofendida".123 

Diagrama 2.6.4.- Articulo 429 del Código Penal Federal. 

TITULO VIGESIMO SEXTO 

DE LOS DELITOS EN MATERIA 
OE DERECHOS DE AUTOR 

LOS DELITOS PREVISTOS 
EN ESTE TITULO 

PERSEGUIBLES 

ARTICULO 424 FRACCION 1 -
Es.peculac1on con loa llbrOS de le.Ido 
gratuitos que dtatnbuye la SEP 

2.3.3.- Código Ponal Foderal (Proyecto do Decreto). 

100 

Articulo 424 Bis.- .. Se impondré prisión de tres a doce años y de tres mil a 

treinta mil días multa: 

1.- A quien produzca, reproduzca. introduzca al pais, almacene, transporte, 

distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, 

123 Código Penal Federal, op. cit., nota 20, artículo 429. 
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protegidos por la Ley Federal del Derecho de Auior, en forma d01osa. con ~n de 

especulación comercial y sin la autorización que ·en los términos de la citada Ley 

deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. 

101 

Igual pena se impondrá a quienes. a sabiendas~ ap6rten o proVE!an de cuBilquier 

forma, materias primas o insumos d8Stinados-a 1a··-prOduCciói:i-o·-r,eproducci6n-de 

obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere; ei párrafo-anterioi-'". 

2.3.4.- Ley Federal Contra la DelincÜencia Organizada (Proyecto de 

Decreto). 

Articulo 2 ... "'Cuando tres o más personas acuerden ·arganizarse_o se organicen para 

realizar en forma permanente o reiterada, conductaS que por si o unid8s a otras, tienen 

como fin o resultado cometer alguno o algunos .de los delitos siguientes, serán 

sancionados por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: 

V. ~irateria, previsto en el articulo 424 BIS del Código Penal Federal. 

Articulo 3.- Los delitos a que se refieren las fracciones l. 11, 111. IV y V del articulo 

anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán 

investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de 

esta Ley•. 12• 

Al rt!specto, el legislador corrigió la definición de delincuencia organizada, al 

determinar que es aquella en la que 3 o mas perso~as 'se' organizan bajo las 

reglas de disciplina y jerarquía para cometer, de ,modo, viÓlento, y reiterado o con 

12
• Proyecto de Decreto por el que se, refonn8 -.~ Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada y e1 Código Penal Federal, de .fecha 30 de abril de 2002. NOTA: Esta iniciativa fue 
dictamina:::sa y aprobada por la Cámara de.Diputados el martes 3 de diciembre de 2002 y turnada a 
la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
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fines predominantemente lucrativos algunos de los delitos previstos en el Código 

Penal. 

.JURISPRUDENCIA DEFINIDA.- Confo""e al articulo 164 del Código Penal el 

delito de asociación delictuosa se integra por tomar participación de una banda de 

3 6 mas personas cuando esté asociada para delinquir; para que exista. se 

requiere un régimen determinado con el fin de estar delinquiendo y aceptando 

previamente por los componentes del grupo o banda, es decir. debe existir 

jerarquía entre los miembros que la formen. con el reconocimiento de la autoridad 

sobre ellos del que manda quien tiene los medios o manera de imponer su 

voluntad, este delito difiere esencialmente de la participación múltiple o 

coparticipación en la realización de un hecho antijurídico, porque en este caso 

aunque las infracciones se repiten. surgen de momento: pero quedan aisladas 

unas de otras: y en el caso de la asociación el propósito de delinquir persiste en 

los r¡1iembros de la banda que se pliega a. las.decisiones del jefe. 

Quinta Epoca: Tomo LXXV. Pág. 8311. Tomo LXXV. Pág. 8763. Tomo LXXV. Pág. 8763. 
Tomo LXXV. Pag. 6763. Tomo LXXV. Pag .. 6763. 

Es sumamente .complicado demostrar quien le vendió materia prima a los 

piratas, de acuerdo con .cifras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi= 

{SHCP), son.390 millones de discos los que se venden al año como materia prima; 

directivos de la APDIF, tienen la esperanza de que si bien la piratería no baje al 

100°/o, si se reducirá de manera significativa si se ataca a los cabecillas de estas 

bandas.125 Sin embargo, con toda honestidad, podemos sustentar de acuerdo con 

información obtenida, que a la fecha. no son satisfactorios los resultados 

obtenidos en contra de la piratería de fonogramas específicamente, porque el 

endurecimiento de las penas no soluciona el problema. 

125 Matenal de entrevista. SHCP y APDIF. 
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2.3.5.- Código Federal de Procedimientos Penales. 

Articulo 194.- .. Se caHfican como delitos graves. para todos los efectos Jegales. por 

afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. los previstos en los 

ordenamientos legales siguientes: 

1.- Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: 

33) En materia de derechos de autor, previsto en el articulo 424-Bis".126 

Diagrama 2.7.- Articulo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

COOIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 1 

ARTICULO 194 - SE CALIFICAN 
COMO DELITOS GRAVES; 

1 
1 - DEL COOIGO PENAL 
FEDERAL· 
33) EN MATERIA DE 
DERECHOS DE AUTOR. 
PREVISTO EN EL ARTICULO 
424-BIS 

Es concluyente el hecho c:ie que el incremento de las penas no ha~solucionado 

el problema de la pirateria de fonogramas, fenómeno delictivo que surgió a raíz del 

desarrollo tecnológico en la comunicación. V debe .contemplar a varios sujetos 

pasivos que s;,n victimas de su perpetración, pudierició'fundalllentarse lo anterior 

en el articulo 7 .·1 de la propia Convención de Ro'm~ que a la 1'etr.; dice: 

Articulo 7.1.-·."La· prot~cdón,pr.:vÍ~ta~orl~·~~r:teCo~vención a favor de los 

artistas in~érpretes o ejecutanteS; ~mpr~~deiá la fa~u1ta~ :de im~dir. 

126 Código Federal de Procedimientos Penales. Mt!xico. Sista. 2002, articulo 194. (nota 21). 
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a) La radiodifusión y la comunicación al público de.sus interpretae:iones o ejecuciones 

para las que no hubieren dado su consentirliiento; excepto cúando -la 'interpretación o 

ejecución utilizada en ta radiÓdifusión o comur:iicación al ·público cOnstituya por si misma 

una comunicación radiodifundida o se haga.ª partir de una fijación;. 

t?> La fijación .sobre una base mSt8~~(~i~::s~. ~~~s~n~i~.~.~~nt.~ •. d~.s.u ejecución no 
fijada; , 

e) La reproducción. sin su consenti~i~nto, d8 la fijación de su· ejecu'Ci.60-, = 

l. Si la fijación se hizo sin su consentimiento: 

11. Si se trata de una reproducción para fines distintos de los qu~ ha~ian· aUtorizado
0

; 

111. Si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el articulo 

15, que se hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en este artículo". 127 

Además en el hecho de que la legitimación originaria radica en el autor y en el 

artista intérprete y sus derechos. misma que debe fundamentarse tanto en sus 

facultades tanto morales como patrimoniales. En cuanto a las facultades morales, 

en el caso de los autores, sus facultades son incuestionables dentro de la 

legislación vigente. por sus características. "'el derecho moral se considera unido al 

autor y es inalienable, imprescriptible, irrenuncíable e inembargable".128 Y en el 

caso de los artistas intérpretes, se plasma en el ejercicio de su voluntad para qUe 

su interpretación se fije o se explote, previsto en el articulo 118 LFDA vig'ente. 

Articulo 118.· '"Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de oPOrier.ie a: 

1. La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecucione,s; 

11. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base matárial y 

111. La reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejec_ucion8~·~129 · 

- .·. 

Y finalmente sustentamos que realmente son varios sujetos .. _PaSivo_s. vici:imas 

de la piratería de fonogramas. porque "'toda transmisión-~e": .. d~e~~c:::ch'os patrimoniales 

deberá prever a favor del autor o del titular del derecho pátdmónial, en su caso, 

127 Diana Oficial de la Federación de fecha 27 de mayo de 1964. 
,
28 LFDA, op.c1t., nota 3, anículo 19. 
12~ Ibídem. articulo 118. 
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una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trata, o 

una remuneraci6r1 fija Y. determinada. Este derecho es irrenunciable".130 

En este sentido es. irrefutable que hay derechos que 'nci 'son' transmisibles o 

irrenunciableS 'i q'Ue' e~·co~secuencia, dan una legitimació.,::_~·~Íginaria<~ r,;t~os, ·.que 
si lo -son.. ~~d~~.~te. convenio, referidos espec~Jficam~-~:t~-:~~,;:~ ·: 105' ~-~e·diOs de 

explotación de obras e interpretaciones, lo que vendrá '.d~Fd.;, 'u~¡;, 1'egitimación 

derivada a favor de los legítimos adquirentes. 

Es relevante señalar que hasta la legislación autoral d.; 1963; por primera vez 

aparece, una disposición expresa para sancionar ilícitos contra el ·derecho del 

artista intérprete, conforme a su articulo 137 sancionaba con 30 días a un año de 

prisión o multa de S50.00 a S5000.00 o ambas sanciones a juicio' del juez, al que 

sin consentimiento del intérprete o del titular de sus derechos explotara con fines 

de lucro una interpretación. Este precepto legal fue refonnado en cuanto al 

aumento de la penalidad en 1991, fijando entonces una pena.de prisión· de 6 

meses a 2 años o multa por el equivalente de 50_ a 300 días de_ sala~~-º--m~ni~~ o 

ambas E".anciones, a juicio del juez. 

El artículo 142 de la LFDA de 1991, establecía prisión de~ rnes~s a' 2 a.ños y 
multa por el equivalente de 50 a 500 di as_ d.e .salarió. minimó, a' qÜ_ie,íi··~in .la debida 

autorizacion, explote o utilice con· firie~ ,.-~·~·:~~~~-.·~¡:~~~~.:-~--~~~Ó_g-~:~~~~-~-~-~~-iríád'?s a· 
ejecución privada. Cabe puntualizar· que. ~rites\. de ,,las,'.refJ;íl1~s,ide\1991; la 

penalidad era de 2 meses a 1 añ~.de.prÍ~ión y:.:.iu1ta'.ci~'sso.oo~ $10,000.00 

(viejos pesos). En la LFDA vi~ente,. l.;~' i.:;i;0';;;ión'~~'.;;¡ ;;:,;;¡J;ia'~;i;' c'o'r11é~cio '(arts. 

231 y 232> 1a penalidad es de 5,ooo h~st;,; 1 a~acio 'cíia~ ci<> ~.;íá~;~ rriinY;n~-

El articulo 142 Bis de la LFDA·.' senaÍaba .:.;;;;.- pe'na' de prisión de 6 meses a 6 

años y multa por el equi~al .. nt.;. d"'5o'a' 500 días ci'e salario mlnimo, a quien, en 

130 LFDA, op. cit., nota 3, articulO 31. 
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infracción a Jo previsto en, el articulo 87 bis, reproduzca, :distribuya, venda o 

arriende, fonogramas ,con fines de lucro, También fue creado en las referidas 

reformas de 1991 . 

Su incorporación a' Ja legislación mexicana en materia de derechos de autor. 

de este artic~lo, 142 Bis s.; d.;bió a- dos causas, al reclamo constante y reiterado 

de la industri,~ fonográfica tanto del pai,.- c~mo extranjera y por el compromiso 

adquirÍdo , por , el 'Gobierno Mexicáno, :como ',signatario del Convenio para la 

Protecció,:,' deÍ, los Pioductor.;s de' Fono~ramás contra la Reproducción No 

Autoriz~da de sus Fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971. 

Dicho Convenio fue promulgado mediante decreto publicado en el D,0.,F, del 

8 de febrero de 1974 y a la adecuación especifica del articulo 3º de dicho 

inst.rumento internacional que .. dispone los medios para su aplicación, dejando 

éstos a la legislación nacional de cada Estado contratante y, pudiendo comprender 

uno o más de los siguientes: Protección mediante la concesión de un derecho de 

autor o dEJ otro derecho especifico; protección mediante la legislación relativa a la 

competencia desleal o protección mediante sanciones penales". México como se 

puede comprobar, optó por dar la protección al productor de fonogramas a través 

de normas de carácter penaL ' 31 

Por lo tanto. este articulo, vino a satisfacer un compromiso internacional y una 

necesidad de la industria fonográfica; protegiendo especificamente' los derechos 

del productor de fonogramas; el Dictamen producido al efecto por la Cámara de 

Senadores, al referirse al articulo 87 Bis, expresó que "en virtud de que se sugiere 

la exclusión, del , concepto fonograma, del propuesto inciso i del articulo 7 (este 
- : ·. ;, - .·. -. '·-~ ·-· - ; 'e - . - . - - ' 

articulo se refiere a 1a-.e-'1uílciáción- d"e.las obras primigenias}, por_tratarse de un 

soporte material o té~n\c6 ciei 1~;.' d.;~echos de autor que conlleva a derechos que 

no tienen el mis~~··ra~g~-~;.J~.-~qu_ell~~· se propone introducir en la ley un artículo 

131 Oiano Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 1974. 
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87 Bis que haga referencia expresa a los derechos de los productores de 

fonogramas .. ~ .. 132 

El referido Dictamen, al abordar este artículo 142 Bis, se centró 

específicamente en la tutela de los.derechos del productor de fonogramas (son 

designados como "derechos industriales"),· al indicar que "de conformidad con la 
-.· .. ' 

introducción de la figura del productor de ·fonogramas en el artículo 87 Bis, se 

propone por estas Comisiones Unidas la creación de un nuevo tipo que prevea la 

sanción de la infracción de los derechos que la ley concede a dichos productores. 

Por ser una conducta ilícita que se asimila a las contenidas en el articulo 135. se 

proponen penalidades idénticas a las que prevé esa disposición ... " Las sanciones 

a que se refiere el Dictamen, son pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa por 

el equivalente de 50 a 500 dias de salario mínimo para el Distrito Federal, vigente 

al momento de la realización del ilícito. 133 

Por lo tanto, sustentamos firmemente que el fomentar el desarrollo.del talento, 

la creatividad. el ingenio, plasmado en obras ~ientificas, técnicas, arti_sti~~-- débe 

ser en beneficio de toda Nación, por lo cual el Estado ha otorga_do:·a ~us, a'~tores, 
un privilegio consistente en el monopolio de la explotación_,.com~r~ié'.'} ex~lu_~_~v~ ~e 

sus obras, bien sea directamente o por conducto de te"rceros; .. así· se propicia un 

incentivo económica que motiva esa creBtiVidad, no sOló·· .. Pa·ra~~éi". ·autor .. ':sino 

también para aquellos inversionistas que financian a(a~~l~-~:~~f-pr~·n,¡¿,-.está·- erl el 

beneficio económico esperado. tras la explotació~ comerc-ial de·:. la c:>bra. 

Normalmente se calcula el beneficio económico e_~perado en._función"del.número 

de ejemplares (copias) de la obra artística que se e.stima podrán ser vendidos en 

el mercado, pero cuando surge la piratería, todo ello fracasa'. 

131 Dictamen de la Camara de Senadores para retormar·y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Derechos de Autor, Revista Mexicana del Derecho de Autor, México. ano 11. núm. 
7. Juho-septiembre de 1991, p. XX. 

133 lbidem. p. X.X, XXI, XXIX y XXX. 
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CAPITULO 3 

Discurso Político y Realidad 

Actualmente observamos las dificultades y lo inadecuado de otras esferas del 

derecho, .como medios para prevenir y combatir las violaciones a los derechos 

autorales, por lo que ha obligado a los autores y titulares de los derechos a recurrir 

y buscar protección de la justicia penal, en donde la principal dificultad se 

encuentra en la falta de conciencia de nuestra comunidad sobre la importancia Y la 

propia existencia de los derechos intelectuales. 

No parece entenderse que ·:al:' neg~rse .. al·,. propi!". autor,:: de :'Una·. obra, el 

reconocimiento o paternida~ :.dE/ 1.~>f!li;~:~·~c~::¡~:·~."_::·~~--~~Ob~~·~:~~.se·-;~-~·~:-~.:~: !~~~~b_u~ión o 
ganancia por la explotación ilícita de' una. obra:' ;it.;,;;t·á' .;,;; éb..;tr .. dé ;.quellos que 

legitim3mente pueden hacerlo. LÓ qu.;,hasta. ha.;.;,:poco e~a' i':ist;;-.;.;ri,'c, una simple 

actividad de la actividad informal' hoy se ha . con'verti~lo·· ~n . í'od~: ~n: negoi:io 

rentable que afecta a la economía nacionál, p-~?q~,~ _j~:-:-c;,~-~~:~.d-~1- :~xii~-· e~t~ en 

copiar productos de alto consumo masivo. 
- . 

. ·."· . . 
~ ~ ·; '-. • - • o -__ """~. " 

La piratería se ha convertido en una práctica -~rrai~a~~-· p~rq~~ ._se p_ermite 

trabajar libremente a los piratas ante la mirada impo'tente '.o· i~difer .. nte de las 

autoridades. Según información proporcionada por.AMPR.OFON:· e;;-_ todo el país 

hay 50 mil puntos de venta de discos CDs quer1l~ci;;'s ;,·_~on' _cárpetillas, mientras 

que ellos tienen menos de 1000 puntos de venta~ .. -

Lo más grave ha sido la pérdida .de empleos: con un aumento gradual; "en un 

año la industria disquera ha tenido que: despedir· a 10 mil de sus 150 mil 

trabajadores; en 2002 cerraron Columbia,House.México, American Home Video y 

el departamento de la Kodak que facturaba algunos productos para esta industria; 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



109 

cierres que dejaron sin ingresos a más de 3 mil familias. AMPROFON calcula que 

alrededor de 300 millones de dólares al año se vende mercancía pirata y por estas 

ventas la'SHC'P'deja d~ percibir 80. millones de dólares' en impuestos. 63% de los 

compactos vendidos so'n . apócrifos;· . 103. millones de pesos al año ·ganan los 

comerciantes de TepitÓ; ·las ,,.;pfas-il~g.~les d~ lo,; éxitos, musicales se dan a 

conocer 'y s~ venden en ·~st~ ··sil·¡~ :·~-~te:S de: ~·rese~tació·~ ofi~ial" ;1:w .. Esta actividad 

ha dejado sin trabajo a más de 200. n'iil mexicano~ y propicia la co~rupclón". 135 

Esta copia ilegal de música ··daña· a. todos: En. el caso. d.e los "artistas que 

apenas comienzan, los que apenas logran tirajes de'30 mil discos·cuando en el 

mercado ilegal se venden hasta 8 veces más en copias piratas. Fabricar y 

distribuir un disco cuesta alrededor de dos dólares pero publicitario puede llegar a 

costar diez dólares, de acuerdo· a un estudio .r_ealiz:~~o- por:' las_ empresas Vivendi 

Universal, AOL, Time Warner, Sony y Emi. A mediados de IÓs noventa, con el 

boom disquero, la industria llegó a vender 75.9 millones de unidades y en 2002 

cerró en 52.2 millones; quizás esté llegando a sU fin".136 

3.1.- La querella. Naturaleza jurídica., _ 

En nuestro país por imperativo del artidulo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la p.;rs.;,cución de los delftos es facultad exclusiva del 

Estado por medio del Ministerio Público, su órgano competente, precepto legal 

que a la letra dice lo siguiente: 

Periódico Reforma, "Un negocio que desentona·. Economla y finanzas. 
http:l/www.reforTl'la.ccxn/nac1onaUarticulo/251537 (rubro Publicaciones electrónicas). 

13
:. Entrevista al Delegado de la PGR-Chihuahua, Héctor García, 12 de mayo 2003. 

136 Periódico Reforma, "Un negocio que desentona", Economla y finanzas, http: 
//www.reforma.com/economia y finanzasJarticulo/236416 (rubro Publicaciones electrónicas). 
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"'La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 

investigación y de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará de 

una policía que estará. baj6·~ autoridad' y mSndo inmediato".137 
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De aquí p·a~e' 1a::ri~c:E>si~a~ .de establecer un principio general que se. formula 

en e1 sentido". d~~,~~.~~.~~~~:·~~tho~~,;~ .crimini~. 138 más 1a satista<?ción d~ .'ºs re~~iSitos 
del articulo 16 CÓn~muci;;nal, relaÍivos a la prueba de_ la indo!;,, penal del·. hech;; 

que se investiga; así como de los elementos que básicamente lo constituyen y. la 

posibilidad de imputárselo razonablemente a alguien, debe ejercitarse' la a=ión 

penal ante los tribunales. 

Es un concepto que proviene del "latin querella, acusación ante. el juez o 

tribunal competente, con que se ejecutan en forma solemne. y como· parte· en el 

proceso la acción penal contra los responsables de un delito".139 y el art.iéÚlo 16 

Constitucional referido con antelación, consagra." a·· >ést~. o;;mo r'equisito de 

procedibilidad, mismo que a la letra dice así: 

.. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones. sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

No podrá librarse ordon de aprehensión sino por la autoridad judical y sin que 

proceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley 

señale como delito. sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y 

existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y ta probable 

responsabilidad del indiciado ... , .. o 

Y sobre el particular, ese ejercicio de la acción penal ante los tribunales, el 

jurista Sergio Vela Treviño, manifiesta que .. este principio es válido en forma 

ur Borell Navarro, Miguel. op. cit., nota 19, p. 9. 
138 Palomar de Miguel, .Juan. Diccionario para Juristas, México, Mayo Ediciones, 1981, p. 917. 
139 Marquez Romero. Raúl (coord.). op. cit., nota 8, pp. 3141. 
, .. o Borell Navarro. Miguel. op. cit., nota 19, p. 6. 
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general, pero tiene como excepción la querella y la existencia de obstáculos que la 

ley señala que deben ser superados en forma previa al ejercicio de. la acción 

persecutoria, aún cuando pueda haber habido denuncia o querella y satisfacción 

de los otros elernénto's que se han mencionado en el párrafo preCedente".1 ~ 1 

Al decir de los doctos en derecho, Colín Sánchez, respecto a que laquerella 

es un derecho potestativo que tiene el ofendido por el delito, para .. hacerlo del 

conocimiento de las autoridades y dar su anuencia para que éste sea perseguido, 

cuando dice que "es una facultad del ofendido por el delito para hacerlo llegar al 

conocimiento de las autoridades y dar su consentimiento·: pa~r:a ·. que sea 

perseguido". Y de Giuseppe Bettiol, al decir por su parte que, "es la manifestación 

de voluntad del particular de quien depende la persecución de un delito respecto 

del cual el Ministerio Público no puede proceder de oficio"."2 

Naturaleza jurídica. 

Cabe mencionar que la doctrina se ha escindidO en dos posiciones en cuanto 

a su naturaleza jurídica y su correspondiente ubicación .dentro .d81 ámbito penal. 

Un grupo de distinguidos tratadistas consideran que la querella debe situarse en el 

ámbito general de la materia punitiva; la estima coma·c'u~~~ condición objetiva de 

punibilidacJ y no un mero presupuesto procesal; ya que .:.Con eua:.... no se promueve 

la acción penal, por ser ésta una condición· de· ~e~écho .sustantivo para la 

punibilidad; es decir, que el evento delictuoso se hace punible y constituye, por 

consiguiente, delito sólo en cuanto sea querella·~.~-

Frente a esta postura, el otro grUpo la~'C~nSidera como un requisito de 

procedibilidad; el fundamento de esta': p()siciÓ~ ·,reside en que se trata de un 

292
_ , .. ~ Vela Trevii'\o. Sergio, La prescnpción en materia pen~t. 2•. ed .• México, Trillas, 2002, p. 

1
•

2 Márquez Romero, Raúl (coord.). op. cit .. nota 8, pp. 3141-3144. 
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derecho potestativo del. ofendido. por el delito, para hacerlo del conocimiento de las 

autoridades, la acti..laci~~ de .1~ maquin~ria Judi~al se er:i.~uentra. corldicionada a la 

manifestación de voluntad del p~rtic:Ula~. sin la cual no es factible elproCecter. 
. ::·.-.·. '·::<·).~.· :-::<'.~-.,.·.::_~;. .. - . . . c. 

La conclusi.Ón :-'tra~.'-.:~~~~· .·~zo~ami
0

ento. se iffipone ·.la ,qu~rella _._como un 

verdadero requisit.;,· de.· ~rC:.~ib,ilid~d; ··~ cC:,mo precisamos en párrafos anteriores, 

el articulo 16 Constituci.onalh;; con~agra como tal. 

Diagrama 3.1 ... Naturaleza jurídica de la querella. 

NO SE PROMUEVE LA ACCION PENAL. 
POR SER ESTA UNA CONOICION DE 
DERECHO SUSTANTIVO PARA LA 
PUNIBILIOAO EL EVENTO DELICTUOSO 
SE HACE PUNIBLE Y CONSTITUYE. POR 
CONSIGUIENTE DEUTO SOLO EN 
cut.NTO SEA QUERELLADO 

QUERELLA 

PROCESAL 
DE 

UN DERECHO POTESTATIVO DEL 
OFENDIDO POR EL DELITO. PARA HACERLO 
DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES. 
LA ACTUACION DE LA MAQUINARIA 
JUDICIAL SE ENCUENTRA CONDICIONADA A 
LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL 
PARTICULAR 

Fuente: Márquez Romero, Raúl (coord.). Nuevo diccionario jurldico mexicano, México, Porrúa
UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, t. IV, pp. 3141-3144. 
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Diagrama 3.2.- Posturas en cuanto a la naturaleza jurídica de la querella. 

COMO CONDICION OBJETIVA DE 
PUNIBILIOA.O 

MANZINI. MASSARI. PAUNAIN. 

QUERELLA 

ESTRICTAMENTE PROCESAL 
(REQUISITO DE 
PROCEOIBILIOAOJ 

FLORIAN. ATTAGLINI. RICCIO. MAGGIORE. 
ANTOLISEI. VILLALOBOS. GONZALEZ 
BUSTAMANTE. FRANCISCO SOOI. RIVERA 
SILVA. Pl~A Y PALACIOS. COLIN SANCHEZ 

Fuente: Márquez Romero, Raúl (coord.). Nuevo diccionario jurldico mexicano, México, Porrúa
UNAM, lnst1tu10 de lnves1igaciones Jurfdicas, 2001, t. JV, pp. 3141-3144. 

Así as que son dos caras de la misma moneda; pero debemos dejar en claro 

que se trata de un derecho subjetivo público. y creemos que es así porque no 

queda al arbitrio del particular el decidir si la pena será o no aplicada (el jus 

puniendi tiene un único titular: el Estado); por otra parte aún interpuesta la querella 

no se sigue indefectiblemente Ja llegada a la sentencia. ni tampoco que ésta vaya 

a ser automáticamente condenatoria. Y finalmente, porque la posibilidad del 

desistimiento del particular no significa, en absoluto que sea dejado a su decisión 

o a su capricho. la punición del hecho delictivo. 

Por tanto, desde el punto de vista sustancia.I, se c~n~ic:ter~. como·· una 

institución de excepción, por cuanto la regla.· general es ··que· los delitos· se 

investiguen oficiosamente, porque lo normal es- q·~
1

~-:-'~1-.-_-,E;i~d6::-~~:--~~-:'·j~~~n-g~ 
barreras especiales para perseguir los hechos q~~~·pued~~:ll~g~··r·a>se'~· deliC:tuosos 

y que motivan su interés por esa razón. Sin .·e~b~rg:~::_-~-~i·~cr1~s·-.. h~6h~s (como el 

caso de la pirateria de fonogramas, perseguibl.;,··~o~é:qUereHa d.;, parte ofendida) 

son valorados por la ley en forma diferente de los.otros y se impone, entonces la 

necesidad de salvar el requisito procesal de la propia querella. 
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No obstante la titularidad de la querella en favor del ofendido, la acción nunca 

deja de ser del Estado y ejercitable por medio del .Ministerio Público, porque es 

éste y no otro el sentido del Articulo 21 de la ConsÚt~·ción P'olitica de los Estados 

Unidos Mexicanos. Corrobora lo anterior, la sigu.ie~t;_ tesis eniitida por. la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

ACCION PENAL.- Aún cuando el delito que se persiga Sea del orden privado la 

acción penal correspondiente sólo puede ejerc~.:Se: POl-'-~í Ministe~io Públi~o ante 

los tribunales, teniendo solo la parte ofendiéia er'd·e~ech:¡; -de presentar s'u querella 

ante el representante de aquella institución: P~~~ _el ·_Arttc~lo 21 consttt~cional 
habla de los delitos en general y no hace distinción alguna sobre si son del orden 

privado o del orden público. 

Semanano Judicial de la Federación, Quinta Ep~. Tomo XIII, página 92~. Cortés 
Bautista. Maria Esther. 

Ahora bien, la Representación Social de la FederaciC:,.n desempeña la facultad 

persecutoria, de conformidad con Código Federal de procedirrÚentos Penales, y 

que textualmente dice: "'El presente Código comprende l~-s :~ig~i~~tes procedimientos: 

l. El de averiguación previa a la consignación de los Úibunal~s. que e_stablece las 
' --- "-,_.- - --

diligencias legalmente necesarias para que el Minist~rio -~úblic~-~~eda .. reSolv~r si 

ejercita o no la acción penal".u3 

De tal forma, que la Averiguación Previa es un procedimiento previo al 

proceso en el cual se indaga sobre esa notitia crifflinis; o sea. la noticia o 

conocimiento acerca de la comisión de un acto constitu~ivo de un delito, con el 

objeto de probar la existencia del cuerpo del delito y Ja probable responsabilidad; 

donde la Representación Social realiza las diligencias pertinentes para el 

esclarecimiento de los hechos. 

'•
3 Código Federal de Procedimientos Penales. op. cit., nota 2'1, artículo '1 fracción 1 . 
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Luego entonces. la querella como señalamos con antelación. es un requisito 

de procedibilidad, que entraña una sugerente problemática. En los delitos 

perseguidos exclusi~amente a instancia de parte, no solamente el agraviado, sino 

también su r_epresentar1te .legítimo, cuando lo consideren pertinente. darán a 

conocer al Ministerio Público, la ejecución del evento delictivo con la finalidad de 

que éste' sea persSgÚi.do, aunque siempre será necesaria ta expresión de voluntad 

del titular del derecho. 

Sobre el particular, los delitos en materia de derechos de autor, son de 

carácter doloso: perseguibles por querella de parte ofendida, con fundamento en 

el articulo 429 del CPF, salvo excepción (articulo 424 fracción 1 del mismo 

ordenamiento jurídico invocado) cuando se ·trate. ~el __ caso en que los derechos 

hayan entrado al dominio público, Ja querella. la formulará la Secretarla de 

Educación Pública, considerándOse c~mO.:P~rt~ ~Íendida. 144 

Y en este orden de ideas,-los. artículos 113 y 114 del mismo CFPP establecen 

respectivamente que: .. La a~~.~¡Q~B~i~~-.:_previS no -~odrá iniciarse __ d~ .. _oficio en lf?S 

casos siguientes: l. Cuando se;· Úate· de: d-elitos en los que solamente se puede 

proceder por querella necesa~~~ ... ·~i_ ~~-~~-·~-~-·se h~ p_res~ntado"'y que .. es ne~esari.a 
querella del ofendido solamente en los casos en que así lo determine el Código 

Penal u otra Ley·•. us 

Por lo que precisamente en este punto, es donde debe realizarse una 

profunda reflexión, ya que reviste _un problema importante al respecto de quién o 

quiénes son los debidamente facultados para presentar una querella, en los delitos 

que atentan contra los derechos auto~ale_s. Además, existen otros aspectos que 

dificultan la efectiva lucha contra la piratería, como la corrupción, el criterio 

adoptado por algunos jueces federales y la mercancía asegurada producto de esta 

actividad ilícita. 

, ... Código Penal Federal, op. cit., nota 20, articulo 429. 
1 ·~ Código Fede1a/ de Procedimientos Pena/es, op. cd., nota 21, artículos 113 y 114. 
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3.1.1.- La legitimación· del querellante.- Partiendo de la .base de que .los 

derechos autorales'·: están integrados por dos tipos de derech.;s, . rnorales y 

patrimoniales; el.problema p·a~a.el Ministerio Público de la Federación'.i,/presenta, 

con respecto de. la q¡;erella,',d.;,p~ndierÍcÍO del derecho que se reclame, por lo que 

se deberá atender al caso concreto que se plantee. 
·'; .. ':<;-_ . .. ;_~\,-'··, :-_:.; ;:·:~ ·.· -~ 

Ya que si. es Ía viol~ció·;, de un derecho moral del autor: El reconocimiento· de 

su calidad corrioáu'Íor,\•I de ·la deformación, modificación o alteración de su o.bra 

sin autorización exP'r'es.;;;·::quien deberá presentar la querella será el propi.; autor si 

éste aún vive."~ d~,:~.ú~--h~rederos legítimos en caso contrario. o c~~l-qui0r.Pe.rsona 
por virtud de! ·diSP~~fción testamentaria. Así también deben t~marse· en· cue~ta los 

mismos principios en cuanto a los derechos que les asisten . a los artistas 

intérpretes y ejecutantes, llamados comúnmente derechos conexos. 

Por otra parte si los derechos autorales violados corresponden a los de orden 

patrimonial, la querella deberá ser formulada por el legítimo titular de los derechos, 

pero sin perder de vista que el autor es el titular originario o prif!1igenio de ambas 

facultades, las morales y las patrimoniales y, que sólo éstas últinoas pueden ser 

transmitidas a un tercero mediante autorización expresa del mismo; por lo tanto, el 

titular de los derechos patrimoniales de autor, puede ser el propio autor o 1<1 

persona física o moral a la que le concedió tales derechos. 

En este contexto, el articulo 118 del CFPP, precisa las reglas, procedimientos 

y requisitos a los que deberán apegarse la formulación de las denuncias y las 

querellas, adminiculado con los élrticulos 8 y 16 Constitucionales, relativos a que 

las denuncias y .querellas deben estar fundadas en· declaración de persona digna 

de fe o por otros datos qua hagan probable la responsabil!dad del inculpado; 

asimismo, formularse de manera pacifica y respetuosa.146 

,.1:1 Código Federal de Procedimientos PéOales. op. cit .• nota 21, articulo 118. Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, op, cit .• nota 19, artículos By 16. 
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Además de evitar lo más posible las molestias que ocasionan las denuncias o 

querellas mal planteadas, con finalidad de venganza o de plano falsas; 

estableciendo la prevención por parte del Ministerio Público Federal, para que las 

mismas se ajusten .. a la legalidad, informándoles y dejando constancia de ello, de 

las consecuenCiaS.·juridicas y penas en las que .incurren los que .. declaran 

falsamente ante· autoridades (artículos 118 y 119 del CFPP) reafirmando con tales 

actos la segurid~d .Jurídica .consagrada en la Constitución. 1•
7 

En consecuencia, la legitimidad es de gran relevancia jurídica, pero también 

complicada. en 'virtud de encontrarse vinculada· -a·I tipo de violación que se 

denuncia; por ende, el Representante ·social de la, Federación, para cerciorarse de 

dicha legitima~ión;-·:_deberá ten~~ en cuenta· los aspectos especiales de cada caso 

concreto que se le_plantee. 

Así; una vez ~~unidos esto_s_re~u~sito~ .. el Ministerio Público Federal se aboca 

a la investigación -de !Os hechos que se· 1.e han manifestado y que pueden ser 

constitutivos de delitos contra derechos de autor; ahora bien, como ya dijimos, en 

la esfera del derecho de autor y de los derechos conexos se entiende por piratería, 

la reproducción de obras publicadas por cualquier medio para su transmisión 

(distribución) al público y también la reemisión sin la correspondiente autorización. 

De ahi que, el derecho de reproducción sea uno de los medios para ·pon.er al 

público en comunicación con la obra; así pues. en el ejercicio de sus facultades 

patrimoniales, .. el titular del derecho de autor puede ceder su derecho a un tercero. 

con el fin de que éste lo ejercite sobre la totalidad de la obra o parcialmente, 

delimitando en ocasiones el ámbito territorial para el ejercicio de ese derecho. o 

individualizando el medio de reproducción, o el número de ejemplares".1 "'
8 

1 '° Cód¡go Federal de Procedimientos Penales, op. ctt., nota 21. artículos 118 y 119. 
, • ., LFDA, op. cit., nota 3, articules 24 y 27. 
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Por lo tanto, la reproducción ilicita existe cuando el cesionario reproduce la 

obra en el numero mayor . de ejemplares de los . estipulados en el contrato 

respectivo o lo distribuye fuera del territorio establecido o cuando la reproduce por 

un medio diferente del autorizado y por último, como es el. caso que nos ocupa, se 

reproduce la ob.ra total_ ó parcialmente por cualquier medio y en cualquier lugar, sin 

que se cuente con la autorización del titular de los derechos para ello. 

En este rubro de reproducción ilícita, observamos con mayor auge, es la 

concerniente a la reproducción de obras en los soportes materiales, CDs Y 

audiocasetes; implicando no solo lesiones· a los derechos de los autores. de los 

artistas intérpretes y ejecutantes, o de los titulares de tales derechos, que son los 

productores de fonogramas; sino además, existe la falsificación de la marca, la 

imitación de la presentación, la utilización de la imagen del artista, la violación de 

los derechos morales de los autores, pues en la mayoría de los casos no se ot~rga 

el crédito a los creadores intelectuales. ni a los arreglistas, traductores, aunado al 

engaño al público. al adquirirse un producto de deficiente calidad y sin garantía. 

Y es importante señalar que a la luz de las definiciones de fonograma se 

desprende que no contienen un elemento temporal o de finitud, de ahí que una 

porción de los sonidos que lo componen sea fonograma; entonces, en ese sentido, 

la reproducción de parte de los sonidos fijados en un determin.:tdo fonograma, ya 

sea por fragmentación, es decir, un lapso de tiempo, por filtro: solo el canto sin la 

música o solo un instrumento, constituye delito. 

Por ende, para poder integrar debidamente la averiguación con respecto a 

este tipo de delitos y esencialmente las diligencias que deberá llevar a cabo la 

Representación Social de la Federación, para comprobar los elementos del tipo 

penal y la probable responsabilidad, concerniente específicamente a la piratería de 

fonogramas. no se pueden preestablecer las diligencias que se deberán llevar a 

cabo, pues se trata de una tarea bastante laboriosa. 
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Sin embargo, pueden señalarse algunas de las. diligencias que se. practican 

dentro de la investigación de los delitos en cOntra de los derechos de autor, sin 

que ello implique limitar la. posibilidad de la práctica de otras .distintas, según el 

caso de que se trate. 

< ·- ~ " _.. • 

En la Averiguación Previa; _;I Agented~I Mil"listerio Público de la Federación 

está facultado p.;ra emplear los mediC:Ís qu.:. ~~tirr.e ccmducentes según su criterio, 

para la . comprobación de· los eiernen~C:Í~ .del • tipo penal y la probable 

responsábilidad .del ¡~·culpado car1ícUiC.J" 1'sá de·,, CFP·~): Pero en la práctica de sus 

diligencias debe sujetarse estrictamente a los medios y reglas que establece el 

propio CFPP.149 

Podrá solicitar la comparecencia de quien estime pertinente. requerir los 

documentos probatorios relacionados con los hechos, practicar las inspecciones 

ministeriales, solicitar el dictamen en materia de propiedad intelectual, solicitar la 

práctica de alguna diligencia mediante exhortos y requisitorias, solicitar informes, 

docume.ntos, opiniones a personas físicas o morales, así como a Dependencias 

Oficiales, solicitar a la Agencia Federal de Investigación (AFI), orden de 

investigación exhaustiva para et esclarecimiento de los hechos, asimismo, orden 

de localización o presentación de personas relacionadas con el asunto; realizar 

catees y en su caso. asegurar los objetos o bienes productos del delito. De tal 

forma, éstas diligencias se practican en las Agencias del Ministerio Público de la 

Federación, de la siguiente manera: 
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Diagrama 3.3.- Diagrama de flujo. 

PRESENTACION DE LA QUERELLA POR PARTE DE· 

-APODERADO LEGAL DE LA 
SOCIEDAD DE AUTORES V 
COMPOSITORES DE MUSICA. 
S G e DE 1 P 1com.t1tuc1on con 
lecha 5-1-19461 

-Hasta 1995-1997 
apro:.1madamente. &e rt!'C1bleron 
las quf"'rellas por el delrto de 
pirateria de fonogramas Tiene 
representaciones en IOda la 
Repúbhca Me•1cana 

-Sociedad representada por el 
Prestdente de ~u ConseJo 
OirP.Ctlvo. Roberto Cantoral 
Garc1a 

-REPRESENTANTE LEGAL DE 
ASOCIACION PROTECTORA 
DE DERECHOS 
INTELECTUALES V 
FONOGRAFICOS (APOIF) 

FISCALl.i\ ESPECIAL EN DELITOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 

INDUSTRIAL 

INICIO DE AVERIGUACION 
PREVIA 

(QUE DERIVA ENI 

ACUERDOS 

-APODERADO LEGAL DE DIVERSAS 
EMPRESAS FONOGRAFICAS 
ASOCIACION MEXICANA DE 
PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 
EN MEXICO (AMPROFONJ 

-Desplaza a la SAC DE MUSICA. 
actua prmc1pa1mente en et O F 

-Es menos colaboradora que la 
sociedad antenormente cnada 
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SOLICITUD AL JUEZ DE ORDEN DE CATEO 
(CONTRA LA VENTA. PRODUCCION Y DISTRIBUCIOt.t DE PRODUCTOS 

APOCRIFOSl 

IUMUEBLES {CASAS HABITACION. 
MERCADOS) 

OPERATIVO ANTIPIRATERIA 
PLAN USURPACION 

PUESTOS SEMIFIJOS. 

RESULTADOS 
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ASEGURAMIENTO DESMANTELAMIENTO 

-PERSONAS DETENIDAS EN 
FLAGRANCIA 
-FONOGRAMAS APOCRIFOS 
(DISCOS COMPACTOS Y 
AUDIOCASETES) 

-LABORATORIOS DE 
REPROOUCCION DE CD 
APOCRIFOS 
-LABORATORIOS DE 
REPRODUCCION DE 
PORTADILLAS -EQUIPO 

1 

PERSONAS Y TODO EL MATERIAL ASEGURADO ES 
PUESTO A DISPOSICION 

FISCALIA ESPECIAL EN DELITOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL (0 F ) - AGENTE DE 
LA REPRESENTACION SOCIAL 

DE LA FEDERACIOH (ESTADOS) 

COtHINUAR CON LAS 
INVESTIGACIONES PARA 

PERFECCIONAMIENTO DE LA 
AVERIGUACION PREVIA 

• 
-REGISTRO DE INICIO EN LIBRO 
DE GOBIERNO 
-AVISO A LA SUPERIORIDAD 
JERARQUICA 
-OFICIO DE 1NVESTIGACION A 
AFI RECEPCIOr~ DE ESTE 
-FE MINISTERIAL 

1 

1 
DECLARACIOU DE INCULPADO 1 

(5) 

AVISO A LA OIRECCION DE 
ASEGURAMIENTOS V 
REGISTROS MINISTERIALES DE 
BIENES ASEGURADOS 

1 
SOLICITUD DE CERTIFICADO 

MEDICO ¡ 
(Como no son Dbteto de 
adm1matrac1ón. se ponen • 
drsposic1on del Juez. s~tertando la 
destruccion de los m1smos1 
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1 
RECEPCION DE CERTIFICADO 

1 
·SOLICITUD DE DICTAMEN EN MATERIA 

MEDICO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 

~~PuRs~:~~~i~~v~º~~t,ftR~~~~r:A 
APOCRIFA) 

-ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO 
CONFERIDO (PERITO) 

-RECEPCION DEL MISMO 

1 
MERCANCIA PIRATA PERMANECE EN 
BODEGA fSJ DE LA PGR 

1 
SI HAY DETENIDOS. SE SOLICITA PRESENTACION DE QUERELLA AL SUJETO PASIVO 
-REPRESENTANTE LEGAL DE ASOCIACION PROTECTORA DE DERECHOS 
INTELECTUALES Y FONOGRAFICOS IAP01F} 
-APODERADO LEGAL DE DIVERSAS EMPRESAS FONOGRAFICAS 
ASOCIACION MEXICANA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS EN MEXICO 
IAMPROFON) 
-APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA. 
S G C DE 1 P 

1 .. 
PRESEt~TP. QUERELLA 

SI HAY OETENIOOZ IART 194-BIS CFPP) 
OETERMINACION DENTRO DEL TERMINO 

CONSTITUCIONAL 

AVERIGUAC10f4 PREVIA 

48 HORAS PARA INTEGRAR LA AV!.!:RIGUACION 
PREVlA 

a1 SU CONSIGNACION DE ESTA CON 
DETENIDO 1s, Y BtENES ASEGURADOS OUE 
SE PONEN A OLSPOSICION DE JUEZ PENAL 
FEDERAL 

No adm1nrstrat>1es • 111crt05 por lo c;ual no pasan a 
IOC"mar partli!' oe la& aommmrable• Por el Servte10 
de Adm1n~ac1on oe B1ene10 Asegurados (SERA' 

bl O EN SU CASO OTORGARLE LA LIBERTAD 
CON LAS RESERVAS DE LEY 

1 .. 
NO PRESENTA QUERELLA· 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

-SE DAN DE BAJA· AMPROFON 
MANIFIESTA NO PRESENTAR 
QUERELLA POR ASI C0f4VENIR 
A SUS INTERESES 

-SOLICITUD A CONTRALORIA 
INTERNA DE LA PGR PARA 
OESTRUCCION DE LA 
MERCANCIA APOCRIFA 

(Actualmente tartan por destruir 
fonogramas relac1onado& con A e 
que datan de~e 1996. bu6Candose 
mecanrsmo'!> internos para &u legal 
destrucc1on Toneladas.) 
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NOJmalmente el Juez otorga la 
l1benad por lart• de 
reptesen1a11v1dad jurldica. 

Fuente: Material documentado oficialmente. PGR 

1:!3 

En éste contexto, debemos resaltar ·el hecho . d_e _ que. anteriormente se 

trabajaba con Actas Circunstanciadas, que se iniciabS C~~n~o n·o 5.~ 1:eni.a querella 

de hechos probablemente constitutivos de un. délito;: pero ·como -sé ,:,;ciaban 

derechos humanos, entonces aquí surgió la n~~.;,~icl;.dd·e; Ía preS-éntación de la 

querella previamente a la investigación y perse;:,ución cié IO-~ deÍiiÓs!. · . 
- . ., - - '~- - ' -_, . -- . . .. 

se ::n~~ª~c~~::~ª:· :~:º:ª:0:C:v::ed~t5r~jE~:~:~;tir~~ü'.~b1~:r~x~:~n: 
ratificación respectiva de dichos ~·~~~it~~~·~'~:~~~-~~~~~.:·~i·:. R~;·~·~.~~~t.~~~~~ .. 5,;~ia~ .. --d-~_-·1a 

~;.~~~~~:~~~~i:~~:~Jr :~~~¡~~i~1I~~~~r~~;r..5~ 
grande y fuerte); por lo tant(); la pí()lltitud'de sú presé;.;Ciacva~n';relación con el 

lugar del aseguramiento y la ca~tid;.d•d.;, fon0gr,;ri:,.;~ ;.~.;,9-;_.;:;.d.;:;,,:;.;·, > -

Porque podemos supÓner que.es. Jn~~&~,;;;'el;vi_aj~ :~~~··tehdrirn. que:· realizar 

por una cantidad asegurada d~ ·. tC>no~~13rT1a~:}:q-uí~~s'. ~~m~ide~;.d;. pequeña para 

ellos. Lo cual no ocurría con los ~epresénta~te;.-1.;,~al.;,sd~la 8.;ci.;,dad de /\utores 

y Compositores de _Música, Socied;.d .d.;,;:G~t!~!'-.C~l;,;~ti;,a, representada por el 

Presidente de su Consejo Directivo y Dele9ado EJecuti;,o de la Asamblea General 

Ordinaria de Socios, Roberto Cantora! García;150 ·que tan pronto se les informaba 

1~ Escritura pública otorgada ante el Notario 89 del D.F. Lic. Gerardo Correa Etchegaray. 
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de los aseguramientos. acudían a la brevedad posible. existiendo entonces una 

verdadera coadyuvancia. 

Por otra parte, debemos precisar que las Actas Circunstanciadas tienen su 

fundamento juridico en una Circular interna de la propia PGR y, tanto el CPF, asi 

como el CFPP no· 1as contemplan. Y este tipo de actas proliferan en un número 

excesivamente superior, comparado con las Averiguaciones Previas consignadas; 

un ejemplo: En un Estado de la República Mexicana, del cual me reservo su 

nombre, encontré 1 Averiguación Previa consignada en un lapso de 8 años; contra 

cientos de Actas Circunstanciadas que permanecen en decenas de cajas de gran 

tamai'io sin poder elevarse a Averiguaciones Previas, precisamente por la falta de 

presentación de la querella. Y este ejemplo puede constatarse confidencialmente 

en otros estados del interior del país. 

r::s digno de mencionar que, el trabajo que se lleva a cabo en las oficinas de la 

PGR, por causa de este tipo de delitos es laborioso, implica dedicarle tiempo y 

personal que en muchas de las ocasiones se carece. inclusive también se carece 

de papeleria; elementos indispensables para que cualquier persona pueda cumplir 

con su trabajo; por tanto, es frustrante que a pesar de estos aspectos, se trabaja a 

un ritmo verdaderamente titánico, porque se lucha contra el tiempo, ctado que los 

términos son fatales y de no ser observados. se incurre en -resp0,nsábilid8d~ Por 

ende, si no incurren en delitos, sí incurren en faltas adniini~tra1.ivas. e.ntonces hay 

temor del representante social de la federación par~ _'det~!1.~~,-:·a:··1aS·. ~~rsonas que 

se dedican a la piratería de fonogramas. 

De conformidad con los múltiples boletines151 ·emitidos por la PGR y la 

Secretaria de Seguridad Pública, se observa que.en la mayoria de los operativos 

':.' Boletmes de Prensa. Procuraduría General de la República, Dirección General de 
Comunicación Soetal. Mex1co. números 053102, 063/02,_072/02 de enero; 093/02, 099/02, 117/02, 
155/02. 170102 de febrero: 197/02. 223/02, 271/02 de marzo: 289/02, 297/02, 310/02. 387/02 de 
abril; 396'02. 421/02. 425102. 430/02, 431/02, 443/02, 453/02, 467/02. 476/02, 478/02, 490/02 de 
mayo; 494102. 502102. 551/02. 569102, 582102 de junio: 591/02 de julio; 716/02, 71/027. 720/02, 
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relacionados con este tipo de delitos y, como·ejemplo los practicados durante los 

años 2002-2003, se aseguraron en. el D.F. y en los Estados, grandes cantidades 

de fonogramas apócrifos, laboratorios; fábñcas, equipo de.tecnología de punta; sin 

embargo, hasta este momento no se ha;,sustentado.la~ resp.ectivas'querellas, en 

virtud de que como anteriorrrlen'te ya 'se seoñaló/que por ráz:.i,;, de distancia y.falta 

de personal de AMPROFON, no est~n' al pendiente de todas y' "<:..da üna de la 

formulación de las quer~·lias·· -ne~e;s.aria~;· sal~¡,::·excep.ción d~, -árQ~~~-~ :.:~a~~s del 
" - _,_ ·.-, .. '.• .: ··. ''..' .. 

. . . : . ·: . . :, ... "'~ - -~ ' . --~: . . -

quedan como Actas. Circunstanciadá,' .• y. aún. cuando haya 

centro del país. 

Luego entonces 

personas· relacionadas con ·1~s as0gUramient~s de ... _fo~·og:-r~rri~Ss.~-"s-e ._·les debe 

permitir se retiren de. las i.nstalaci_on~s ofi_cii~l0s,: por~~e_--~~---~-~- _1.~s_--Pu.~d~-- p_rivar de 

su libertad, por no existir la ~u.;,rella respeC::tÍva; ciE. Ío.conÍ~ri6; f~ Re'presentación 

Social de la Federación ;incurre e~. ~~~p~n~ab·ú_i:d~-~f--p'e~~Í·;:'.·_·C_~~~---;:cl_ar_~mente lo 

establece nuestra Constitución Política d.;, IÓs Estados. Ú;,;;:,i'()s Me~icanos, en su 

articulo 16, párrafo séptimo, ·a1 señalar que: 

.. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta 

y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a 

disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos 

738102. 744102, 758102. 765102. 766102 de agosto: 835102. 836102. 873/02, 881102, 686102 de 
septiembre 930102. 931/02. 933102. 941102. 949102. 950102 de octubre: 1001/02. 1011/02. 
1057102. 1092102 de noviembre, 1142/02, 1147/02 de diciembre. todos de 2002; 029/03. 052103 de 
enero. 066103. 079103. 091/03. 114/03. 115/03 de febrero. 156103. 164103. 169103, 186/03, 192/03. 
220/03. 230103, 232103 de marzo. 253/03, 328/03 de abnl; 337/03. 352/03. 359/03. 367103, 386/03, 
410/03. 435/03 de mayo. todos de 2003. Baja California Norte. numero C/099/03 de febrero; 
Chiapas. numero C/083/03 de febrero. Jalisco, nUmeros 8/088/03. B/125/03, B/265/03. B/621/03. 
81626103. 81631/03. 81642103 8/649103. 81653/03 de mayo. Quintana Roo. numero C/080/03, de 
febrero; Smaloa. numeres C/063103, C/064/03. C/071/03. C/078103. C/081/03 de febrero; 
Tamaulipas. numeres 81048103. 8/056103, 81065/03. 8/073103, B/076/03 de enero; B/147/03, 
8/174/03. 8/184103. B/228/03, B/233/03, 8/253/03 de febrero; 81338103, 81370/03, B/380/03, 
8/391103. 81425103 ae marzo. 81447103. 8/469/03. B/475/03, 8/478/03. 81533/03. 81582/03, 
81612103 de abril, 8/651103, 81656/03. B/754103. B/756/03, 8/826103 de mayo, todos de 2003. 
Boletmes de Prensa. Secretaria de Segundad Publica. Policia Federal Preventiva. Dirección 
General de Comumcac16n Social, Mexico, nUmeros 001/02. 046102 de enero; 087102. 091/02 de 
febrero; 148/02 de abrrl, 188/02. 189102. 218/02 de mayo: 234102, 237102 de Junio. todos de 2002. 
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que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente 

disPuesto será sancionado por la ley penal". 152 

1:26 

Sobre el particular cabe precisar. que, de conformidad con los boletines 

oficiales anteriormente citados, abarcan la totalidad de la - República Mexicana, 

asimismo se hacen mención de boletines estatales 7":1 específic:~. _como es !31 caso 

de Baja California Norte, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloá y Tamaulipas; 

desprendiéndose fundamentalmente de.todos-y cada'úno de ellos.que.hay un 

insignificante número de detenido_s comp.l!iÍSd~ __ con· la· ~ntida~ _d·e pe~~onas ~ue 
detectamos directamente se ocupan en la piratería :·de-:'. fonOQrámas; por 

consiguiente, si no hay deteni_dos., ~b.".'iar:"~~t~- ~~>:habré con~ig~~dos ·y. mucho 

menos sentenciados. 

A la fecha, únicamente exist~n '21 inÍegrantes ·de· ,que han sido 

sentenciados; número _qUe obviame~t0 no"' ·es-- ~O~g~~ente: con -_el: número de 

personas participantes y q~e con.~la·ta~~s:·dia 6~n .éÍia~ 1 S3 

Ahora bien, en esto~·asunto_s que se presenta·n c~n ~-ayo~ trecue·~-~i~ -r~IStivos 
a la piratería de fonogramas, la legitimación del querellante, trat-ándose de titulares 

derivados, debe acreditarse mediante el .. contrato o convenio en el. que c-Onste la 

transmisión dé derechoS patrimoniales de los autores", en el qüe s.e esp~~!~cS~án 
los términos y condiciones en que se ha celebrado, así coíno la_~ __ faC_t..iltades 

otorgadas, temporalidad y territorialidad para ejercitarlas; que deberá.estarinscrito 

en el Registro del Derecho de Autor (Articulo 163, fracción V de la Li=DA)~ ,· 
"'.-,, . 

Sin embargo, en ta práctica generalmente ocurre que cuandO ,se' logran llevar 

a cabo los operativos antipirateria y se aseguran fcinog~~.m~5:::f.~póCi-ifos de 

múltiples empresas productoras de fonogramas; en el mejor de los casos, como ya 

dijimos, se presenta el apoderado legal de sólo unas cuantas empresas, para 

1 ~2 Borell, Navarro. Miguel. op. cit., nota 19, p. 6. 
'!l
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formular la querella respectiva, acreditando su personalidad mediante la exhibición 

de los poderes. generales para pleitos y cobranzas, con clausula ·especial para 

formular querella; pero el problema aumenta cuando no se querellan los 

apoderados legales de las totalidad de las e"1presas fonograficas. 

Salvo contadas excepciones, cuando la ·prontitud ·de -la formulación de la 

querella y su ratificación, obedece tal vez en p~imer luga~. a que los lugares donde 

se practican los operativos son c~rci:ino~· .·~ - 1'~s· ·asoCiaciones protectoras· de -

derechos de autor y conexos, AMPROFON y. APDIF y en segundo término, porque 

les conviene presentarla en atención ·a· la :car:it-idad asegurada de fonogramas 

apócrifos y seguir un juicio hasta sus últimas consecuencias, porque están sujetas 

a un presupuesto. 

Sostenemos lo anterior, en virtud de que .. la Asociación Mexicana de 

Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON), se encarga de las 

relaciones de los productores de fonogramas o sea, de sólo el 87°/o de las 

disqueras (Emy, Sony, Peer/es, Universa/ Music, Warner Music México, ·eMG 

Entertainment. etc.) en tanto que la Asociación Protectora de Derechos 

Intelectuales y Fonográficos (APDIF) se encarga de presentar todas las querellas 

ante la PGR: tiene apoderados legales que apoyan los operativos contra la 

piratería en toda la República". lo cual cuestionamos seriament-e: .. ést-8'.-de·~ende 
económicamente de AMPROFON y ésta a su vez depende del pr~su~·.:..·e~to "que 

destinan las disqueras para combatir la piratería. CDs y casetes, ~m~·.:Pr~ductos 
terminados". 154 

Caso distinto de la Sociedad de Autores y Co_rnpositores d.,:: NlúsiCCI'; So~iedad 
de Gestión Colectiva de Interés Público (SACM, ·.s>·de .. á.C:'d·a· 1.P. a partir de 

1997), que protege a los autores . de .obras 'músieal~~.- t~ntC. · na~ionales como 

extranjeros, así como a los comp~s!tores. arregliStaS. intérpretes y ejecutores y es 

'~ Matenal de e1itrevista. PGR. 
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la única facultada para defender y cobrar los derechos de autor generados por 

utilización de la música en te.rritorio mexicano de las televiso~as por cable y de 

todo aquel que trasmita sú.s .obr~s canciones~· radi~, tv, ele. prganizaciones que 

están registradas en el Instituto Nacional de Derecho. de Autor. 

" . _. -· - . 
·, -- - ._, > · .. · 

Como consecuencia d0 lo 'anteS expúesto;·_existe ·una deficiente integración de 
~ . - . -· - - . 

la Averiguación Previa, puesto que no prciSper~ ·i:if1te- e~ órga.no jurisdiccional, quien 

sustenta que no se encuentra acréditada la ·calidad del sujeto pasivo del delito 

contra derechos de autor, con fundamento en el articulo.168 del CFPP. Y por tal 

razón, procede a concederle su inmediata iibertad. Quedando impune este tipo de 

delitos y ante la opinión de la sociedad, la PGR queda como una. institución que 

nada hace para acabar con la piratería de fonogramas. 

Es importante señalar que la piratería de discos ha estremecido los cimientos 

de las compañias discográficas a nivel mundial y, según los expertos puede ser el 

fin de éstas si no se transforman y buscan medios imaginativos para subsistir;· en 

México. 4:uvo un crecimiento explosivo durante el sexenio pasado, especial_í!lente 

en el úl•imo año, a pesar que desde mayo de 1999 entraron en vigor leyes que 

clasifican la piratería como delito grave. 

El endurecimiento de penas no ha bastado para disuadir a quienes fabrican y 

venden copias ilegales debido a la falta de coordinación entre las dependencias 

encargadas de combatir el problema. Y aún cuando se practican operativos 

antipirateria, de nada sirven; considerando que la producción de fonogramas 

apócrifos asegurada, fácilmento la vuelven a reproducir (diariamente en un 

laboratorio, que dicho sea de paso, lo instalan. también rápidamente y lo 

desmontan igual; pueden reproducirse miles de copi8s por min_utos}. 

Por lo que, la música posee la inigualable capacidad de poder viajar a través 

del tiempo y del espacio sin ninguna .restricción, ignorante de fronteras; y hoy por 

hoy es un factor que influye en la economía mundial, determinando sectores cada 

T•¡:;-•r:;:.,--,-,·r.. T T 
~ ¡~'. ~ .~.. • •• · .. ) ~ \; 
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vez más vastos, especialmente en sus ramas industrial y comercial. Y ante este 

panorama la tecnología ha rebasado a la ·procuración y administración de justicia. 

Y por lo que respecta a "AMPROFON, que agrupa a las empresas que producen 

87% de la música grabada en México (Azteca Record, Bilbao Recorcí, CO de 

México, BMG Enterlainment México, Sony Music, Emi Music, Discos Musart, por 

mencionar algunas) y maneja 100ºA. del catálogo internacional, calcula que de 

cada 5 discos que hay en el mercado 3 son copias ilegales y suman millones de 

unidades".155 

Esta organización tampoco ha podido influir decisivamente en este problema. 

ya que considerando que los· altos precios de los fonogramas han contribuido a 

agravarlo; no obstante que les ha dado un precio sugerido a .las cadenas 

comerciales, éstas aprovechan _su fÜerza económica para imponer condiciones y 

precios, aumentando los pr0ci~s 42 .. 5°/o_ en promedio. Mas aún, esta organización 

no envía a sus represe':'!tante:~ ~~ ~ª~-, ~·i"'.~e~~aS entidades federativas para presentar 

las querellas, con lo cual, se entorpé.ee la.actividad de la Representación Social de 

la Federa=ión que requiere-,.la:qúerella como requisito de procedibilidad para 

integrar la averiguación p-r~~~B.~~, 

3.1.2.- La corrupción. 

Este problema va íntimamente .relaciorlado .con la piratería de fonogramas: 

aquí conviene realizar un simple ejercici'o ~e·;,taÍ .. p~ra Pr~g-~r:.ta~sa"- ~--·~uién (es) 

beneficia, por mencionar un ejemplo con rango .. me;,or.·· a· los( Pólicia~--Su'X·i-liares qUe 

participan con los grupos dedicados a esta actividad. :ilicita;:_P.~irnero, vigilan la 

descarga de cuantiosas cajas que contienen lá · mSteficl ;~ Prin:·la('_CDs, vir.genes, 

provenientes de Asia; después sirven de escolta para íra'~~P~rt~/·~;;ta··mercancia a 

Periódico Reforma, ·un negocio que desentona'", Economla y finanzas, 
http://www.,.eforTna.com/eeonomiayfinanzas/artlculo/230410 (rubro Publicaciones electrónicas). 

1 ~ Matenal de entrevista. AMPROFON y PGR. 
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su destino, Tepito; uno de los lugares principales donde estos. policías son 

plenamente conocidos; ahora bien, continuando con el ejercicio mental, dichos 

servidores públicos deben rendir cuentas a un superior. o ¿acaso d0bénlos·pensar 

que actúan solos en horario de trabajo? y cuando __ se den~~.!=~ª a· ur:i pirata de 

fonogramas, se da pauta para que otros agentes hagan negocios. 

En Tepito "se han encontrado talleres clandestinos . de forma de búnkeres, 

perfectamente equipados y con salidas de emergencia, así también laboratorios 

de serigrafia, hasta de impresión por computadora, lo más novedoso, los MP3 que 

contienen más de 100 canciones, fuentes de energía eléctrica .. Obteniendo los 

beneficios propiamente de los discos compactos, estuches y portadillas; mismos 

que son repartidos desde el jefe hasta el soplón". Evitando ser detenidos durante 

los operativos llevados a cabo por las autoridades.157 

.. ( es un circulo vicioso que lejos de ir desapareciendo. se expande de manera 

alarmante. como claramente podemos apreciar directamente, así co_mo en 

información oficial, como los boletines emitidos por. la pGR. y la Secretaria de 

Seguridad Pública. Como dato adicional, 300 millones de discós compactos 

vírgenes han entrado a Tepito; es un negocio reritab_le, mi_l_lon~-~¡~; _P?~~-que _se 

producen de 5 a 1 O mil piezas diarias en uno de los varios laboratorio en Tepito; 

"son precios sin competencia porque al mayoreo se dan ª. ss.:m·"para .. que en el 

puesto lo den a$ 6.50 ó $7.00".158 

Se rteduce que el nacimiento de las nuevas tecnologías ha .Perjudicado las 

ganancias de todos aquellos que tienen derechos, :autOral~~-- ~ ·>d~ri.vados: 
existiendo una gran tolerancia con los vendedores callejeros de mercancía pirata; 

debido a que las propias autoridades controlan, propician y permiten la corrupción. 

1
:.

7 Botetines of1c1a1es de la PGR, Secretaria de Seguridad Pública. Material de entrevista 
PGR. 

1 ~8 Noticiero Hechos Canal 13. 
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La solución seria exigir a quien vende los. fonogramas en la vía pública, un 

permiso o autorización que.·ampare·-la mercancía; en caso de no tenerlo las 

autoridades podrán asegura·r· .los productos apócrifos hasta que· se aclare el 

asunto. debido a qu~ d~-~-Snf~ 1<?;;-.-op_~rativo~. S:ª_ arr.as~ también con ·1a __ mercancía 

legal. 

. . >. . ~ . ·:··· 

No conceden valor probatori~ia la pericial e,.; materia· de propiedad intelectual, 

aduciendo que el proceso es condernieni.;,·a delito;. .de derechos de autor. Al 

respecto cabe precisar que, ahora· 1as.· c:íe1ega~io~;s:. aún .. i'as má.s alejadas ya 

comienzan a contar con p~ritos e~-. p·~'?Pi~d~d <¡;,·~et~·~'~av~-·~::~,-~:i~~-~~~-~~~!·· -"~on el 

propósito de cumplir con el cometido que se· han planteado· po·r,:parte de las 

empresas de AMPROFON y PGR, como insÍitución persecutora .del delito, de 

afrontar este tipo de problemas. Ahora ya hay cursos.159 

Exigen que se presente la querella de todos y cada unC> de:l~~c±~:~d'3rados 
legales de las empresas fonográficas, para poder dictarles auto ·de iC>r.m~I p·ri~ión a 

los indiciados; pero como esto en la práctica no ocurre, se .les ot~rg . .í'·,;·.:; libertad y 

queda impune una vez más e¿te delito.150 

Además, como ya expresamos anteriormente, exist0n-,·.1os· vicios en la 

integración de la a~_eriguación previa dado que,, si ~st~-r:n~~:~·h~·:b¡·~"~do en un 

aseguramiento. de una gran cantidad de fonogr~mas~ en,d~'~·d~,~~-~~~cuén~ra una 

variedad de autores, compositores, intérpretes, etc. de la música Y solc3mente se 

presenta la querella por parte de AMPROFON Y APDIF, por parte de unas 

cuantas empresas productoras, mas no por todas, así 'como tampoco por la 

1 ~ia Maten2I de entrevista. PGR. 
160 Avenguaciones Previas iniciadas en Agencias del Ministerio Público de la Federación y 

consignadas ante el órgano junsdicc1onal. 
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totalidad de los sujetos que poseen derechos autorales o derivados, por Ja sencilla 

razón de que na comparee:en, permanece en simple acta circunStancia~a. 

A mayor abundámie,..;t~. E>xiste actualn;ien~.! ¡;.;¡st,.llte incertidumbre por parte 

del órgano persecutor del' delito;• refer.:.nte a lleva~ una AveriguáciÓri • J;'.re_;ia, para 

obtener del órgano: ju~i~d!~~Íonaí::~.'~n~·-.;;·~;·~i~~~~¡~~· ~~~d~,~~Í~Íi~,/~~:·.'.:·~.o~t~a.: de. los 

indiciados, respecto a de~echo.i de autor, porqÜ.,; desdé el puntó de vista judicial, 

los propios jueces· careC:en,:de conOciínientOS e·sp0ciBliZSdós ·en ·1a· mát0ria·~· 

La solución seria que ~era p:rs=uible de'o~:io•o bien, ~ue ~e acuerdo con 

el bien juriaico 'que se tutela. los jueces sustenlara-n un crit0ri~ unifó'rme y flexible, 

al aceptar Ja querella del autor primigenio de Ja obra o sólo de algunos de. Jos 

apoderados legales de las empresas fonográficas y de ,esta ,forma_.estar en aptitud 

de procesar a los indiciados. Asimismo, fomentando Ja protección de. Ja prÓpiedad 

intelectual desde Ja formación de Jos jueces, abogados y se_rvidores públicos 

competentes en esta materia; así como al público en general en ·~1 ejercicio de sus 

derechos y obligaciones como consumidores. 

3.1.4.- La mercancía asegurada. 

El producto apócrifo asegurado (discos compactos y audiocasetes) 

permanece en las bodegas de Ja PGR, debido a ,que se trata de mercancía no 

administrable, de conformidad con Jo previsto por. el articulo 52 de Ja Ley Federal 

para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, que 

señala la procedencia de "la destrucción en el casO"d,e bienes referidos a delitos 

de propiedad industrial o derechos de autor, cumpliendo con las disposiciones que 

expida Ja Junta de Gobierno del Servicio de Administración" de Bienes 
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Asegurados (órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público).161 

Al respecto, ·debemos señalar . que. en la realidad no existen tales 

disposiciones y en esta referida Ley no se. m0r:-i.ciona a !a Contraloria Interna de la 

PGR, quien si tiene intervención, pero sÓlo ¡:Í·ara efectos:de la supervisión de la 
, .. ,..::. -.. ', .. 

destrucción, ya que quien debe aé:ordaf. la : destrucción correspondiente (el 

problema es que no hay criterios. e.stablecidosres el A.gente del Ministerio Público 

de la Federación, tratándose de ·aqu.i!11~'°'rne~c~~cia relacionada con las actas 

circunstanciadas que en un mo~é-nt~--,~~d·6:>1_0 h~'_.SidO posible su consignación 

ante el órgano jurisdiccional, debido a la fí{l1:~a de formulación o peñeccionamiento 

de la querella. 

En consecuencia, "l>:isten toneladas de CDs ilegales sin que puedan 

destruirse. Ya que tanto los bienes que se ponen a disposición del Juez de 

Distrito. como resultado de una consignación; como los bienes asegurados 

(fonogramas: CDs y audiocasetes) que no se continúan en los Expedientes, por 

falta de querella, se encuentran por lo general, los primeros mencionados (los del 

Juez de Distrito) bajo el cuidado del Agente consignador (o sea el Ministerio 

Público de la Federación) y los segundos, que no concluyen con la consignación 

correspondiente. quedan a disposición del Agente del Ministerio Público de la· 

Federación Investigador, en espera de ser destruidos. 

Y mientras esto sucede, se ignora por cuanto tiempo debe mantenerlos bajo 

su cuidado, por falta de mecanismos propios de la institución debidamente 

fundamentados. Al no ser administrables estos bienes, ya que son producto del 

delito, no pasan a formar parte de los administrables por _el serVicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (anteriormente SERA, actualmente SAE), 

160 
Ley Federal para la Adm1nistrac1ón de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados 

pubhcada en el Diano Oficial de la Federación de techa 14 de mayo de 1999. Articules 2 tracciOn 111 
y 52 
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que contempla la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, 

Abandonados y Decomisados.162 

Al respecto, se transcriben las siguientes tesis jurispr1:1denciales: 

ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO, MEDIDAS PARA 

EL. NO ES CONFISCACION. 

La confiscación es una pena que priva de todos los bienes a las personas. pena 

que, conjuntamente con otros castigos como la mutilación, el destierro, las penas 

infnmantes, etcétera, está prohibida por el articula 22 de la Constitución. En este 

sentid e, las medidas de aseguramiento previstas en los artículos 24 y 40 del 

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 

República en Materia de Fuero Federal y 123 y 181 del Código Federal de 

Procedimientos Penales no constituyen un caso de confiscación, puesto que tales 

medidas no tienen por finalidad la privación de bienes, sino que establecen una 

indi~ponibilidad patrimonial limitada a los bienes producto del delito, de orden 

provi~ional. con el propósito de garantizar, entre otras cosas, la eventual 

aplicación de la pena de decomiso.163 

ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO, MEDIDAS PARA 

EL. NC"I ES DECOMISO. 

El decomiso es la privación coactiva, definitiva y sin indemnización de una parte 

de los bienes de una persona, por razones de interés, .segúridad.: ... mo~ali~ad o 

salud públicos y constituye una pena establecida en la ley, ."é:Ons_ist~nte .. en la 

pérdida de los instrumentos con los cuales se comete un delito. no constituyen Un 

decomiso, pena cuya ar.-licación compete sólo al órgano j~urisdiccional. Los 

artículos 24 y 40 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 

H•:> Matenal de entrevista. PGR 
163 Fuente: Semanano Judicial de la Federación. Tomo X·Septiembre. Octava Epoca. 

Instancia Tnbunales Colegiados de Circuito. p. 251. 

TfS'~: c:>;-.y 
FALLA D~ ORIGEN 



Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y los artículos 123 y 

181 del Código Federal de Procedimientos Penales no facultan a la autoridad 

investigadora a aplicar penas.1
&<t 

3.2.- Lo que se dice ·para combatir la piratería de fonogramas. 

135 

Constantemente escuchamos en los medios de comunicación masiva que de 

acuerdo a informaciones oficial.es,':.México enfrenta una grave problemática en 

materia de violación de de~echOs de autor. que se expresa en la reproducción 

ilegal de música; y por ende la necesidad de reprimir y terminar con esta actividad 

ilícita e Instrumentar 1aS· Políticas. interinstitucionales. para fortalecer el combate a 

la pirateria, puesto que se ha_venido desarrollando al amparo de una legislación 

tolerante. 

Considerando que por esta actividad ilegal, la Alianza Internacional de la 

Propiedad Intelectual sostiene que de---1996-a 2001, se reportaron pérdidas en 

nuestro país por $2,935.5 millones de dólares; aunado a las cifras proporcionadas 

por los diversos grupos nacionales e ·internaCionales, citados en el capitulo 

anterior. mismas que se dan por reproducidas-· en el presente en obvio en 

repeticiones innecesarias. 

Ante esta situación, la PGR sustenta que, existe el propósito de _crear una 

cultura de legalidad e incorporar la participación de grupos r_epresentativos de la 

sociedad y organismos de gobierno que contribuyan a la p~evención de· los delitos 

federales, mediante el fortalecimiento de acciones de~ carácter institucional, que 

podrían de:sarrollarse en los ámbitos de cOntrol ~· a·dniinistrativo, prevención. 

investigación y persecución de las conductas ·delic"tivas. 

1~ Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 61. Octava Epoca. 
Instancia: Pleno. enero de 1993. Tesis: P. Xlll/93. p. 63. 
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Lo anterior, pará brindar una mayor transparencia y efectividad de la actividad 

interinstitucional, "se ha' propuesto la integración' de un Comité Rector de las 

Acciones c.o.rllra -'1a -~i~ate.fia, en el que se inco~pore a r~presentSntes de las 

empresas afectad~s, sugiriéndose que, dicho Comité informe' periódica y 

públicamente los' logros obtenidos. Así como implementar un Plan Antipirateria, 

donde se 'empleen mayores recursos hu~anos, ,materiales y financieros que los 

actuales" .165 

Lo cual se propone realizar mediante estrategias específicas de comunicación 

y coordinación, ·para evitar conflictos en las zonas que se trabajen. Intensificarán 

las acciones de dicho Plan en el barrio de Tepito y el Distrito Federal, ya que es la 

zona en que se ha identificado la mayor reproducción ilegal de productos 

apócrifos; así como en las Entidades Federativas, con el propósito de llevar a cabo 

un combate integral contra la piratería. 

En virtud de que se tienen como objetivos coordinar, controlar y vigilar las 

atribuciones inherentes a la función ministerial relativa a la integración de las 

averiguaciones previas y del seguimiento de los procesos penales, de los casos 

relevantes que se instruyan ante los tribunales federales dentro de su 

circunscripción territorial, a efecto de re.-"llizar una vigilancia activa. resuelta e 

indeclinable de la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad. 

Lo anterior es para lograr una procuración de justicia confiable. rápida y 

expectíta. así como abatir el rezago en la integración de averiguaciones p~evias e 

Incrementar las acciones de combate a los delitos de propiedad intelectual e 

industrial, mediante el seguimiento y evaluación del Plan Antipirateria. 

Esta actividad ilícita en f'.?Xpansión, si bien según cifras oficial0s. disminuyó en 

1998 y 2001, en 2002 .se .aprecia un incremento sustancial, como podemos 

constatar a través de la siguiente tabla: 

16
!:! SEGUNDO Informe de labores·. PGR~ 1• de septiembre de 2002. 
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Tabla 3.1 .. - Delitos en propiedad intelectual e industrial. 

Concepto · 1997 19911 .1999 2000 2001 2002 

672 661 7113 

-8.2º..4 

se mane'jan -~r\~S -.ca·1~nd~rj'~;::c'1',d·~.'.~~~-rC>:~r3_1.-· d~ diciembre). 
Fuente: lnformacion interna PGR. >:-:.- -:·>-·- -· · 

Asirrlismo, ~;. ~ii:e·~¿~ Í~s n:.et~~en'2002 para abatir en forma importante la 

pirat0ria se p~~po'nen :~·¡~,~~~-,_?:.>· 
. 1·:-.·_-· -'. •':;"··_,:>:·. __ ... --::·_.-_·_·_ 

Tabla 3~2;~ Meta;. :2002 (Acciones). 

ACCION ··~META ANUAL 

Cateos a inmuebles ·-·----300 

Operativos en flagrancia 300 

Fuente: lnformacion interna PGR. 
NOTA. No ae eumpho la meta. únicamente fueron 297 inmuebles cateados y 91 operativos. Sin embargo en el boletin 

numero 359103 de fecha 8 de mayo de 2003 expre&a la propia lnstnuc1on que realtzO cateos a 433 inmueble& y dos 
operativos 

Tabla 3.3.- Metas 2002 (Aseguramientos). 

ASEGURAMIENTOS 

Audiocasetes 

Aparatos de reproducción 

Portadillas 

Productos industriales 

Laboratorios 

Personas 

Fuente lnfomiac16n interna PGR 

META ANUAL 

6,000,000 

4,000 

16.000,000 

6,000,000 

200 

400 
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Sobre el particular, el director de AMPROFON señaló que "si las metas del 

gobierno federal para el 2006 son combatir del 10 al 15%' anual a.la piratería, 

según previsiones hechas por Luis Ernesto Derbez, para .el último año ya no 

existirá la industria discográfica nacional._po~qUe·sólC> ~~-Íán:oficin~~-. que trabajen 

para firmas extranjeras" .166 

3.3.- Lo que se hace para combatir·~- pira~eria de fon~gramas. 

Entre las acciones relevantes en materia· de cOmbate ·a los delitos de 

propiedad intelectual e industrial, se instauró. E!I ·Comité lnterinstitucional y se 

implementó el programa de trabajo Plan Usurpación_ a fin de combatir frontal y 

sistemáticamente la piratería de productos apócrifo~.'· 

Con base en los anterior, respecto a la integración . del Comité 

lnterinstitucional, compuesto, por dependencias:·Y empresa-s· afectadas; el 5 de 

abril del año próximo pasado, se llevó a cabo la pri;,,era reunión para _la ate.nciÓn 

de los delitos contra los derechos de aútor y la propiedad industrial •. en 1á cual se 

declaró instalado el mismo. 

Cabe destacar que inicialmente el Comité se reunía cada·15 días, pero a partir 

del 14 de junio de 2002 se acordó que las reuniones fueran mensuales, sin que su 

información sea periódica y pública en relación a los logros obtenidos. En la 

siguiente tabla se "!uestra el número de reuniones en que participó la PGR, como 

miembro del Comité lnterinstitucional citado: 

Period1co Reforma, -un negocio que desentona·, Economla y finanzas, 
http://www.reforma.com/nacional/articulol251537 (rubro Publicaciones electrónicas). 

,,,,., C' Te- (' r--\:~-I----i ' ti. . . . • • ' 1 • i 
..l. _,'..) .... J •' • -·. l 
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Tabla 3.•.- Foros institucionales pern1anentes en los que participó la PGR. 

Foro 2001 .. 2002 (número de reuniones) 

SEP :>e NO\ DIC ENE IFEE MZO ABR MYO l.Ju~ JUL AG 

19. COMITE .,,· 
INTERINSTITUCIONAL - - - - - - 1 2 2 1 -PARA EL COMBATE DE 
LOS DELITOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
E INTELECTUAL 

Fuente: Segundo Informe de labores, PGR, 1° de septiembre de 2002. 

Cabe mencionar que las Dependencias que conforman este Comité 

lnterinstitucional son: PGR; Secretaria. de Econo.niiai ·por. _cC>.;ducto ·del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial; Secretaria de EdLÍc;_Ción PÍ:.blica, a través del 

Instituto Nacional de Derechos de Autor; S~cretaria :· d;;;:'" Haciemda ·y Crédito 

Público, por conducto de la Administración . d;. l,;v.;stig·;,;.;ión cde Aduanas y 

Secretaria de Seguridad Püblica.167 

Una vez realizada la integración del" refericto .. Comité · 1nterinstitucional, se 

incorporó a éste, a los representantes CÍe.~Ías.~rrí~res.;;¡:~~f~-Ct.=tdas:;·a1gunos de los 

organismos titulares o representantes de l~s_ ~~-ie~h·~~:·-d'~-,Y~\~'t'.6; __ ,~o~.~-·-
- - .. ~ . - - ";"·· -

~ .'.-: . 

1 .- Confederación de Cámaras lndustriale~ {C:C)"NCAMIN). 

2.- Cámaras Nacionales de la Industria dél ve~!ld~; et~ ~Clmercio de la Ciudad 

de México; de la Industria Editorial Me,¡ican;.·{<cJ,>..Ñ1EIVÍ); ·de la Industria de 

Televisión ;::>or cable (CANITEC). ·: ::,;·" 

3.- Sociedad de Autores y Composito;es d;,
0 

Mlliici,·(SACM). 

4.- Asociación Protectora de Derechos l~teh"ct~'ai-..s y Fonográficos {APDIF). 

5.- Asociación Mexicana de Productores· de ·Fonogramas y Videogramas 

(AMPROFON). 

167 Matenal de entrevista. PGR. 
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Como parte de la agenda legislativa. de la Institución, se enviaron a la 

Consejería Ejecutiva del Ejecutivo Federal, varios Proyectos de Iniciativa, los 

cuales actualmente están sie~'!º an~lizados por dicha Consejería, entre los cuales 

destaca, para nuestro trabajo de tE?sis •. ·01 Proyecto de Iniciativa de Decreto de 

Reformas y adiciones al CPF y;CFf>P (destrucción de bienes que sean objeto de 

delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor; aplicación de bienes 

a favor del Estado y de reglá~ en.máteria de asistencia jurídica intemacional).168 

El objeto de dicha 'ref;;rrria es permitir la destrucción de bienes asegurados 

que sean objeto de .. delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor, 

previa satisfacción· de las muestras suficientes de dichos bienes para fines de la 

Averiguación Previa y el proceso. Situación que a la fecha, constituye un 

verdadero problema, por la cantidad de toneladas que permanecen en las 

bodegas de la PGR a nivel República y nada puede hacerse. 

En cuanto al combate a los delitos del ámbito federal, la Dirección General de 

Control de Procedimientos Penales "A", implementó medidas de apoyo y control 

en los procedimientos penales federales radicadas· en_ las oficinas adscritas a la 

Subprocuraduria. mediante visitas a sus 10 Delegaciones Estatales: Sonora, 

Durango, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Distrito 

Federal, '/eracruz. Campeche y Guerr0ro, Obteniend-o en actas circunstanciadas. 

averiguaciones previas, mandamientos ministeriales y judiciales. sentencias 

condenatorias y aseguramientos y detenciones de la AFI, los siguientes 

resultados: 

TESIS CON 
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168 Segundo Informe de labores, PGR. 1• de septiembre de 2002. 
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Tabla 3.5.- Aseguramientos y detenciones de la AFI (1 septiembre 2001-31 julio 

2002). 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Tipo de Acción 

(en piezas) 

Unidad Detenidos Aud locaasettes co .. Cateo Via Pública Punto de 
Revisión 

Distrito Federal 98 200 14.600 6 26 o 

Aguascalientes 76 o 17,155 4 36 

Edo. de Méx. 113 21,597 47,396 2 20 o 

Morelos 17 o o 3 7 o 

O u rango 150 3,681 13,830 36 24 12 

Nuevo León 292 o o 6 63 3 

Sonora 628 2,940 440 31 203 36 

Campeche 80 2.883 1,713 6 14 2 

Gu•.'rrero 90 o 10 o 3 o 

Vera cruz 99 9,182 36 .... !J.:J 11 30 4 

TOTAL L>"'"'l. 
PERIODO 164~ 40.3'J.'1 131.631 104 416 58 

-·-
Fuente: Segundo Informe de labores, PGR, 1" de septiembre de 2002. 

Como se precisó con antelación, estos resultados se limitan a 10 

Delegaciones de la f".GR; de las 1643 personas detenidas, sólo un reducido 

porcentaje fue consignado; en el periodo de septiembrecagosto de 2000-2001, 

fueron 56 consignaciones con detenido y 253 ~onsignaciones sin detenido y en el 

mismo periodo pero de 2001-2002, fueron 24 consignaciones con detenido y 289 

consignaciones sin detenido, conforme a ·-los resultados del Ministerio Público 

Especializado. 16
g 

1
<j

9 lnfomiac1on interna. PGR. Ministeno Público Especializado. Sistema Estadístico de 
Avenguac1ones Previas (SEAP). DGIP-PGR. 
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De éste porcentaje, se redujo en el rubro d"'. procesados y más aún, en el de 

sentenciados. A la fecha, únicamente existen 21 integrantes de mafias, que han 
.· '.. ·, 

sido sentenciados; número· ~~~e= .obvia~n.te__~~.- ~~ c:~-ngruente con el número de 

person·as dedicadas a la . pirateria ··de • fonogramas en las 1 O Delegaciones 

referidas, en :virtud d~ que ,ést~ a6tividacl ,_;;e;.practica en toda la República 

Mexicana~- - En c·u·antO :a1 ,·· Mi~i~t~·ri·~·-~ Públi~c; ' ~p0cializado se obtuvieron los 

siguientes _resultado~::·~· 
,, 

Averiguaciores f'.l'revias variación porcentual 

2000-2001 vs 2001-2002 

Existencia anterior ··1,622 1,414 87.2 

Iniciadas 1,489 1,232 82.7 

Reingresos 117 160 ·136.8 

Tramite 3,228 2,806 86.9 

Despachadas 1,814 2,148 118.4 

Acumuladas 41 56 136.6 

Reserva 505 610 120.8 

lncompetenc1a 362 332 91.7 

NEAP 597 837 140.2 

Consignacion.:s C/detenido 56 24 42.9 

Cons1gnac1ones S/detenido 253 269 114.2 

En tramite 1,414 656 46,5 

Fuente: Sistema Estadístico de- AVf7riQ~~~iOnes Prev_~~~-~~e.AP), DGIP-PGR. 

Cabe precisar que la : Fiscalía : Especializád.a: para Atención de Delitos en 

Materia de Derechos de Aut~r·. ·a·tra'e;; Un·ás~rliO solo cuando es relevante desde el 

punto de vista socio-económico (se detecten- laboratorios con capacidad de 

reproducción considerable, jefes de organizaciones delincuenciales). De otra 

forma. se encarga normalmente el Agente del Ministerio Público de la Federación. 

TESfS CON l 
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Y por lo que respecta concretamente al. Plan Usurpación, se trata de un 

Programa de Trabajo, el ·cual •'fue diseñado'' para .combatir frontal y 

permanentemente los delitos e~ materi;. de propie'dad intelectual e industrial, en 

coordinación- Can los tr~~ nive1es"'--d1~{Q'~biernO/f~d~rSL est3t~I y municipal. 

~'".{-' / 

Con base en ello, se catearon .inmuebles· en .10~:8% más que los efectuados 

en el mejor>año entre '1997-2'001 (16a''enoá601 ,;·.'se realizaron operativos en 

flagrancia en 356.3% más que1C>'~r~ali;:;.·ci6i.!.~·;., me)or año entre 1997-2001 (32 

en 2001; se aseguraronl~bo;at()ri·();;·cie ~.;~;:6.:iLJC::ciÓn:apócrifa en 50% más que los 

desarticulados en el mejor año entre 1997-2001 (36 en 2001) y discos compactos 

y casetes en 48.4% más que los asegurados en 2001 (1'558,111 ).170 

Tabla 3.7.- Acciones realizadas en el combate a la piratería. 

Acción 1997 19911 1999 2000 2001 

Inmuebles cateados 40 35 98 117 168 

Operativos en 
Flagrancia 02 01 º' 05 32 

-
Total 42 36 102 122 200 

Se manejan años calendario. (1 de enero al 31 de diciembre). 
Fuente: lnformac16n interna PGR. 

170 Resumen ejecubvo. 1 de Septiembre 2001·31 de agosto 2002. PGR. 

2002 2003 

297 295 

91 109 

388 404 
•Hasta 

mayo 
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Tabla 3.8.- Resultados obtenidos en el combata a la pirateria. 

Resultados 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Audiocasetes 791,4112 1,565,920 2,936,2116 1,507,794 1,5511,111 1,166,520 
asegurados 

Laboratorios NR NR NR NR 36 39 
asegurados 

De Portadilla NR NR NR NR 19 11 

De Fonograma NR NR NR NR 12 24 

Persor.as detenidas NR NR NR NR 200 

Fábricas aseguradas NR NR NR NR 1 

NR:No registrado. 
Fuente: Información interna PGR. 

Sobre el particµlar. debemos decir que en las acCio-~~~ qUe! s~ llevaron a cabo 

en el año 2002, fue asegurado lo siguiente: Videocasetes; aúdiocasetes y discos 

compactos 1'166,520; portadillas 4'278,000; div~r'5~~ élr't;C:.::,¡;,,;;'apÓC:ritos 1,434; 
. . . . . : - ' . ' - . : .. - . ~ :, . - . -

materia prima 45,200; aparatos eléctricos 562;. artículos. publicitarios 4'278,000; 

laboratorios asegurados y desmantelados de fonogra~a¿ 25; de p~rtadiUas 34. 

Y durante el presente '.'ño, la Fiscalía Especial. de Delitos de. Propiedad 

Intelectual a Industrial ha realizado un total de. 295 inmuebles cateados, de los 

cuales 109. han sido en el Barrio de Tepito y como resultado de los mismos. fueron 

incautados los artículos ·señalados en la siguiente tabla: 

TESTS CON -·¡ 
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Tabla 3.9.- Resultados obtenidos en el combate a la piratería 2003. 

ARTICULO 

Audiocasetes y CDs 
asegurados 

Materia prima 

Aparatos eléctricos 

Aniculos publicitar-ios 

LABORATORIOS 
ASEGURADOS 

De Portadilla 

De Fonograma 

Total 

TEPITO 

668,878 

365,200 

179 

4°589,000 

16 

17 .. 

·Hasta fil mes de mayo.de 2003.~ · 
Fuente: lnformaci6n interna PGR:~~ 

CANTIDAD 

OTRAS ZONAS DEL D.F. 
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Las acciones de.la PGR del 1º de .diciembre de 2000 al 31 de mayo de 2003, 

respecto al_ Plan U_surp8cióii a·_~n··de .. ~eduCir los indi~s ~e comercialización de 

material.apócrifo;· se aseguraron 57 millones,·748-mil 69·productos diversos: se 

desmantelaron ·-1 sa laboratorios, cuatro. fábricas_ y cinco inmuebles y se detuvieron 

a 764 personas .. _171 

Baste citar que uno de los laboratorios asegurados. en el barrio de_ Tepito 

contaba con al menos 5 masterizadoras mar~ Gáuss, equipo considerado de lo 

más reciente en el mercado, 72 quemadores de discos compactos·y audiocasetes. 

con una capacidad de copiado de por lo menos 5.5 millones de piezas anuales, 

así como un listado con más de 700 titules de diferentes compositores e 

intérpretes para ser reproducidos.· Así como amplificadores, tornamesas, 

17
' PGR. Revista Visión el Cambio, México. año 2. número 10 de junio de 2003, p. 45. 
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reproductores, consolas de media pulgada, equipo electrónico y computarizado, 

una caigadora de cinta hidráulica de fabricación estadounidense, una clichadora, 

utilizada para· la. impresión de portadas con láser. Además d,e cientos de discos 

compactoS ya liStos para ser empaquetados con sus respectivas portadas.172 

Las características de las copias ilegales de discos compactos son: La parte 

inferior del disco es de color verde o dorado; la parte frontal .del CD no está 

impresa, tiene cinta adhesiva, está escrita a mano o tiene alguna marca ·que no 

corresponde a la información de la música que co.n.tiene; ·"º tiene grabado el 

código de identificación en la parte central del disco, alrededor' del agujero, ese 

código debe coincidir con el que aparece en el lom.o. de., la caja; la calidad del 

folleto del disco no es óptima, ni en su impresi~n. ni en: su.·~~~teni~o (aunque cada 

día la van perfeccionando, por lo que lógicamente fesl:JltB. _atract~vo al consumidor 

que prefiere adquirir y pagar menos por este produr;:to apócrifo que por uno 

original). 

No obstante que se ha concretizado,·1a _retío81iÍnentación de las bases de 

datos respecto a las organizaciones de~ictivas~,zor,i_as_ ~e mayor incidencia y modus 

operand1: así como archivos criminológicos de identificación y fotografía; 

desafortunadamente no se ha podido restar capacidad de manera sustancial a 

quienes s~ dedican a la ~.roducci<?_r:'I• c~mercialización y almacenamiento de bienes 

apócrifos, a través de la realización de cateos, aseguramiento de laboratorios y 

mínimas detenciones de probables responsables. 

E igualmer:ate po~. la~ escasas_ consign.aciones de las averiguaciones previas 

por la falta de q~
0

erelÍ¡,s y por consiguiente, las contadas sentencias condenatorias 

por parte del órga;,o·jurlsdiccional, principalmente en el interior de la República 

Mexicana: ~Javier López Pinedo fue sentenciado en Jalisco a 3 años de prisión y 

al pago de una multa· de 75,900 pesos por delitos que atentan contra el derecho 

172 Cateo realizado por la Agencia Federal de Investigación. PGR. 
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de autor. En Nayarit, en 2002. se dictó auto de formal prisión en contra de Gilberto 

Abrego Copado como probable responsable de la.comisión del,delito en materia 

de derechos · de autor; en las modalidade.;; . de venta . y al.macenamiento de 

fonogramas; protegidos por .la Ley Federal. del ·D.;,~ech.; c:!.e Autor", sentencia 

pendiente. 173 

.. ···.- .. 
Por lo que. podemos concluir que por las razones ·y ,·c:_onsi~er:aciones 

anteriormente expuestas, en la práctica no existe la integración- .e~caz y expedita 

de averiguaciones previas y fortalecimiento de la acusaCión ~,·en·_· 1~-s, procesos; 

mediante la supervisión y control de la función ministerial para lográ'r reducir los 

tiempos al máximo en la integración y resolución de las averiguaciones previas. 

Ademas. porque como puede advertirse de la Tabla 3.6, en el par.iodo 

comprendido de septiembre-agosto de 2000-2001, las consignaciones con 

deteni<Jo de 56, descendieron en el siguiente periodo 2001-2002, a 24. Y ademas 

otro dato revelador es que del periodo de enero a agosto de 2002, se registró el 

61.05°/o de averiguaciones previas, contra el 82.69°/o de actas circunstan~iadas, 

porque como hemos dicho, por falta de formulación de la querella, no pueden ser 

elevadas a la categoría de Averiguaciones Previas y permanecen en grandes y 

numerosas cajas. en espera de continuar con su debida integración. 

De esta manera. podemos continuar proporcionando cantidades infinitas de 

cifras, las cuales pueden coincidir o discrepar con otras informaciones oficiales o 

no; sin embargo. lo importante de todo este trabajo de tesis es sustentar que el 

problema no se ataca de raíz, por temor o contubernio. porque como hemos 

venido expresando. la autoridad no podrá actuar aún cuando tenga conocimiento 

de que en un determinado lugar se venden fonogramas piratas. porque se trata de 

un delito perseguible por querella. 

'
13 lnforrnac1on interna PGR. 
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CONCLUSIONES 

Cuando en la .s.o.ciedad prevalece el criterio de que la pirateria queda impune 

o que no existe el respeto a los derechos de propiedad intelectual, se manifiesta el 

terrible fenómeno de la desmotivación de la creación intelectual, así que se 

preguntarán ¿Por .qu«ª'..invertir talento y recursos en una obra literaria o artística. si 

va a ser pirateada 'posteriormente? La piratería destruye el interés y el espíritu 

creativc\ con graves danos para la sociedad, que se verá todavía en más en un 

atraso intelectual. 

Ocupamos el tercer lugar en el ámbito mundial en piratería, "de cada 5 

fonogramas, 3 son piratas" (IFPI y AMPROFON), el año pasado se presentaron 

pérdidas en la industria fonográfica de 350 millones de dólares, pues mientras se 

vendieron 56,7 millones de discosJegale.s, los piratas ofertaron' 104 .millones de 

unidades; afectan a autores, arreglis~as,· car:itantes, .vende~or~s y se han generado 

despidos constantes para amortiguar 1ás pérdidas: 

No obstante la trascendental importancia del derecho "de, autor y su 

supremacía sobre los derechos conexos o.-Vecino~ -~ !?s .. ci~--~~-~A<?·~-:·d:~-.~~t~r ,- no han 

podido s~r protegidos adecuadamente; se identifica 0.:.a·,·.::éStOs-:·.: últilnoS como 

derechos de carácter industrial (productores. de fonog.~a;na~,· y or~anis.:nos de 

radiodifusión) pero de forma despectiva. Y pensamos: qUe quizás por esta 

apreciación. se justifique la falta de voluntad l~gislaliv,~ p0·r~--e~f~e~tar la Piratería. 

no solo de fonogramas; porque debe quedar claro:.que .:io se trata de productos 

industriales comunes como podrían ser el plástico, el·vidrio. sino de vehículos de 

cultura. 

Además. como ya expresamos anteriormente, si bien la legi:Olación, a fin de 

adecuarse a la nueva política del Estado mexicano. en relación con la 

TES1t:; CON 
FALLA DE ORIGEN 



149 

globalización de la economía mundial; independientemente de que la prontitud con 

la cual las partes del TLC',cumplieron con los requerimientos del capitulo XVII, se 

debe destacar el 'hecho de que el , Acuerdo no tenia por objeto forzar a los 

legisladores a re;,is~rsus .::onCE>¡:>tos f~rldamentales del derecho de autor. 

Así, es q,_;~: s~itenem.;i,'::. ftr,.;,a',,,'e,:;te ,' q~e 'la protección de la propiedad 
•''• (' ' ,, . · .. _...... ' . 

intelectual, debe.reaÍizar~e'¡:>riiner~mente, con fun~amento en el articulo 27 de la 

Declaración uíliv~r;al .dele;~ c).;¡'(06h6~-d~l,HÓmbre, citada en el Capitulo 2 . 
. ;::_.:_:: -'.,!.,- - :;,.:;· 

Y siguien~~·.!1 ~:i~ci~i~ j:rái~úico d~ que IÓs derechos de los autores son 

preferentes it los. 'ci'erechos cC:,nexos,' debiéndose estar siempre a lo que más 

favorezca al autor: plasmado en el articulo, 1 'del Convenio de Berna;. articulo 1 de 

la Convención de.Roma y articulo 5 de la.LFDA vigente. 

Aunado a que el artista intérprete aún cuando tiene el derecho exé::lusivo de 

reproducir las grabaciones efectuadas bajo su consentimiento, por lo -que se 

refiere a los fijaciones sobre las cuales ha consentido. el legislador_ no le __ cor:-cede 

ningún privilegio, considerando que sus derechos contractuales_ le a_seguran. _una 

protección suficiente; lo cual es mentira, porque esos derechos cont_ra~tuales. al 

igual qt•e a los autores, no les garantizan las regalías que les corresponderían por 

la venta de sus fonogramas por la piratería de fonogramas. 

En materia penal se castiga el ilícito cometido, pero también debe 

garantizarse Ja protección de Jos derechos del autor, del compositor, así' como de 

los derechos conexos del artista intérprete, la economía formal, todos los cuales 

se ven perjudicados económicamente cuando sus letras, músicas e 

interpretaci..:>nes son reproducidas sin su autorización; consecuentemente ésta 

tutela penal que protege a los productores de fonogramas, debe extenderse 

también a los derechos de los autores, de los intérpretes ejecutantes, como 

sujetos pasivos del delito, porque a fin de cuentas constituyen la materia para que 

estos productores comercialicen los fonogramas. 
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El concepto "piratería" no es un término jurídico, está ubicado en el ámbito del 

derecho de autor y de los' derechos 'conexos y se trata de una actividad con 

antecedentes antiqufsimos, pero s~'enfoque industrial surgió en el siglo XV con la 

invención de la imprenta. Respecto al significado de. fonograma (CD y 

audiocasetes). es to.da fijación exclusi~ar:nent~.: so~'or~.-·· d_~- los. sonidos de una 

interpretación, ejecución o de otros sonidOs,'o de r~P~es0ntaciones digitales de tos 

mismos. 

El propósito fundamental de la incorporación del tema de la propiedad 

intelectual (que abarca tanto derechos de autor como derechos conexos, patentes 

y marcas y competencia desleal) a esas NCM, es la protección de los grupos que 

producen y explotan las obras, más no la protección de los autores y de quienes 

las interpretan. 

Debido a necesidades planteadas, como el desplazamiento tecnológico 

propiciado por la evolución de las comunicaciones y la falta de seguridad jurídica 

para proteger los productos de. Jas grandes. empresas culturales, aparecieron 

Tratados como La Convención Ínternacic;n~I s6bre la Protección de los Artistas 

Intérpretes o Ejecutantes, los Pr~_.:,.;t;;r;.s de: Fi:mogramas y los Organismos de 

Radiodifusión, firmado en Roma· en _el·. añ_o de ·,1961 y el Convenio para la 

Protección de los Produ~tores -.de Fonogramas' -c~ntra la Reproducción No· 

Autorizada de sus Fonogramas, formulado en Ginebra el 29 de octubre de 1971. 

A partir de 1995, el GATT dio origen a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), incluyó en las negociaciones multilaterales comerciales (NMC) por vez 

primera, un gran número de acuerdos que superaron ampliamente las reglas 

iniciales relativas al comercio, de productos industriales,. como fue el tema de la 

propiedad intelectual. Dejando de ser un objeto cultural para caer dentr<:> del 

concepto de simple objeto de comercio. 

Con los adelantos tecnológicos, ahora si resulta rentable vender grabaciones 

ilegales, comparado con las técnicas de grabación de décadas atrás. que eran 
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rudimentarias y de poca calidad. Los métodos iniciales para el proceso de la 

grabación del sonido primeramente se hicieron en alambre. después en cintas 

metalicas, auriculares acústicos. A partir de la década de los 20s, se popularizó la 

grabación y reproducción del sonido, a través del descubrimiento de nuevas 

técnicas que daban mayor fidelidad a los sonidos: Grabación eléctrica, la cinta 

magnetofónica, el mk•o.:.urco para los discos LP. En 1951 aparecieron los discos 

irrompibles con el uso del plastico y vynil. 

Con la revolución tecnológica y con interne! a la cabeza, ha aumentado la 

industria musical pirata o clandestina en todas las latitudes; afectando leyes sobre 

derecho de autor y derechos conexos, leyes del comercio y el ambito de la 

informatica. 

La piratería de fonogramas es un problema relativamente reciente. La 

aparición de los CDs fue en la primavera de 1989, generando ganancias para la 

industria musical. El sector industrial (Philips Corporation, due11os de PolyGram 

Music e ls/and Records), adoptó medidas de presión para que el público 

comprara nuevamente la música que ya tenían en los discos negros de vynil, en 

virtud de que en un inicio los CDs tuvieron un rotundo fracaso por las altas 

pérdidas ocasionadas por defectos de fabricación, debido a que lo importante 

aquí, es la fuente de la riqueza económica, cómo se crea y quién se la lleva 

finalmente. 

Los 2 instrumentos internacionales que regulan el Derechos de Autor son la 

Convención de Berna de 1886 y la Convención Universal sobre Derecho de Autor 

de Ginebra de 1952, ambas revisadas por última vez en 1971 y contienen tres 

principios más o menos semejantes: De, trato igual; de protección autc .. nática y de 

la independencia de la protección. 

El Convenio de Berna sólo exige el nombre del autor de la obra para que ésta 

se considere protegida a su favor; protege a los autores y a las obras: establece 
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los derechos -morales de. los autores {los considera independientemente de los 

derech.os patrimoniales}. En tanto que la .Convención Universal sobre Derecho de 

Autor exige mas requisitos que ·deben ponerse de manera y en lugar tal, que 

muestren clarame.~te· que·, e! de?~~ti~ .. d~·~autor está reservado; considera como 

autores a otros· sujetos -que no rec:lnzSn una actividad intelectual: no trata sobre los 

derechos ·morales. 

El derecho de autor posee su propia naturaleza juridica y distinta a la de otros 

derechos. es una disCiplina jUridica en constante evolución, consiste en el 

reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y 

artisticas (articulo 13 de la LFDA}. en virtud del cual otorga su protección para que 

el autor goce de prerrogativas y privilegios· exclusivos de carácter personal y 

patrimonial. Los primeros integran el Uamado derecho moral (no pueden ser objeto 

de cesión alguna, pues son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e 

inembargables} y los segundos, el patrimonial (si son transmisibles por cualquier 

medio legal}. 

Las disposiciones autorales por décadas formaron parte del derecho civil, pero 

a instancias de la Convención de Washington D.C. (1946} se convirtió la Ley 

Federal de Derechos de Autor de 1963, en reglamentaria del articulo 26 de la 

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos: como lo expresa en tales 

términos, en su articulo 1. Con fundamento en el precepto constitucional señalado, 

el derecho autoral tiene una naturaleza de privilegio. 

Con las reformas de 24 de diciembre de 1996 publicadas en el D.O.F., se vino 

a actualizar la Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, constituyéndose err 

nuestra Ley vigente (LFDA). misma que entró en vigor el 25 de marzo de 1997. 

Actualmente, la piratería de fonogramas es un delito de querella, se trata de 

una actividad tipificada como ilícita en el CPF (articulo 424-Bis, fracción 1 y articulo 

424-Ter); CFPP (articulo 194, fracción 1, numeral 33} y la LFDO (Proyecto de 
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Decreto: artículo 2, fracción V y artículo 3). Toda vez que ésta, no se encuentra al 

amparo de la garantía: d.e la libertad del trabajo, consagrada en el artículo 5 

Constitucional, porque quí.;;nes lá practican fundamentalmente, saben y tienen 

plena conciencia. de.que no .. son los propietarios y no tienen derecho alguno sobre 

la propiedad ·.del ·:fonograma, obtienen un aprovechamiento económico, 

ocasionand'c:):~Qr0J~S-~'10sioneS- a los sujetos pasivos; que son varios. no solo el 

titular primigenia· c>:lutor<'de la obra), sino también, los titulares de los derechos 

conexos (artistas, intérpreÍes o músicos ejecutantes (derechos de interpretación,. 

de ejecución); los productores de fonogramas (titulares de derechos de 

explotación); los consumid~res y el propio Estado ·a través de la SHCP (órgano 

recaudador de impuestos). 

El endurecimiento de penas no ha bastado para disuadir a quienes fabrican y 

venden copias ilegales debido a la falta de coordinación entre las dependencias 

encargadas de combatir el problema. Y aún cuando se practican operativos 

antipirateria. de ·nada sirven:· considerando que la producción de fonogramas 

apócrifos asegurada, fácilmente la vuelven a rf§!producir {diariamente en un 

laboratorio, que dicho sea de paso, . lo instalan también rápidamente y lo 

desmontan igual, pueden reproducirse miles de copias por minutos). 

Al ser perseguible por querella, impide a la autoridad asegurar este producto 

apócrifo (fonogramas) que se vende en la via pública principalmente; ya que no 

olvidemos se ha propagado de tal manera en los sitios más remotos del país y en 

cualquier lugar, como por ejemplo, en _los _restaurantes son comercializados a los 

comensales entre los cuales, muchas:_ de las ocasiones, irónicamente, son 

precisamente Agentes del Ministerio ., Público de la Federación quienes los 

compran. o bien. no los adquieren pero· se ven imposibilitados para detenerlos y 
menos aún, para consignar a los probablés responsables. 

Esta regulación jurídica aé:tual, únicamente protege los derechos de los 

productores de fonogramas, impidiendo que se tutelen verdaderamente los 
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diversos intereses 'jurídicoS lesionados; por lo ~ue . atendier:ido al principio 

jerárquico que expresamente establece el artículo 5 de la LFDA, sostenemos que 

los autores, artistas intérprete;. y productores de fonogramas; tod;:,s .;.11,;s pueden y 

deben h .. cer valer sus dere.chos, de manera individual o cónjun.ta, ·ante. las 

autoridades facultadas para conocer de este delito. 
• . - ! 

De ahi que, la legislación en México pareciera que foine~~a ;a>p;~:t .. da; misma 

que se desarrolla en el sector de la economía informal; 'p.or~u·e ·e~ Já: práctÚ:a e.s 

sumamente difícil perseguir un caso ·.y más aún, conSiQ:~~r16'·a·n_t:E/~~j.:úJa:~ .. ·Federal. 

Actualmente son cerca de 57 mill~nes de -m0xic~ñciS::.~ue:<.~~-,-:.e~~U·~-;,t~~-n- en 

situación de extrema pobreza, debido a la falta de _cr06imierÍto. ~~c;nó~i_?~ d~rante 
los años de 2001 y 2002. 

A la fecha existen cerca de 12 millones de personas d.;ntro del comercio 

informal y continúa aumentando esta cifra. Y. en la medida -.-qU~. crece,: la· ·Carga 

fiscal SA eleva sobre los causantes cautivos, i~OO~-~iv~'iido ~-a ~tr~~ -:acti.vidades 

originalm'9nte gravadas para que ingresen al mercado Su.bt~~ráneo;_ge!1~rár:1dose 

un circu1o vicioso. Fundamentalmente. la carga fiscal en nuestro pai_s es uno de 

los principales condicionantes de la economía subterránea o inforrTial y por 

consecuencia se genera una creciente evasión fiscal. 

Algunos problemas a que se enfrenta el Representante Social de la 

Federación, inherentes a nuestro tema de tesis, la piratería de fonogramas~ son la 

legitimación del querellante. la corrupción. el criterio adoptado por a.lgunos jueces 

federales y la mercancía asegurada. En la actualidad, en la mayor parte ,de los 

estados de la República Mexicana, se manejan faxes o escritos a través del 

correo, pero éstos no cuentan con la ratificación respectiva. de dichos· escritos; 

entonces el Representante Social de la Federación inicia actas circunstanciadas 

(fundamento jurídico en una circular interna de la propia PGR), para que en el 

momento en que sea ratificada la querella, hasta en ese instante se eleve a 

Averiguación Previa. 
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Precisamente por estas razones de distancia y tiempo,, no ,comparecen ante 

las oficinas de la. PGR los apoderados legales de AMPROFON (asociación más 

grande y fuerte); por lo tanto, la prontitud de su presencia va en relación con el 

lugar del aseguramiento y la cantidad de fonogramas asegurados. 

El producto apócrifo asegurado (dis=s ·compactos ·>y ·audiocasetes) 

permanece en las bodegas de la PGR, debido a que se .trata ·de mercancía no 

administrable, de conformidad con lo previsto por el articulo .52 de la Ley Federal 

para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados. y Abandonados, que 

señala la procedencia de "la destrucción en el caso de bienes referidos a delitos 

de propiedad industrial o derechos de autor, cumpliendo con las disposiciones que 

expida la Junta de Gobierno del Servicio de Administración". de Bienes 

Asegurados (órgano desconcentrado de la SHCP). 

En la realidad no existen tales disposiciones y en esta referida Ley no se 

menciona a la Contraloria Interna de la PG~. qUien si tiene intervención, pero sólo 

para efectos de la supervisión de la destru=ión, ya que. quien deb.e acordar la 

destrucción correspondiente (el problema es que no h.aY. criterios establecidos) es 

el Agente del Ministerio Público de la Federación, tratándose de '3q1Jella _merc.ancia 

relacionada con las actas circunstanciadas que en· un momento dado no ha ·sido 

posible su consignación ante el órgano ju;isdic.;ional, 'cie;t;;(IC,'',;; la· falta de 
·- • ···-"- ___ e -- -

formulación o perfeccionamiento de la querella (ignorando por'cut;rÍto' tiempo.de.be 

mantener bajo su custodia el producto apócrifo por. falta de mec,.nismos propios 

de la Institución debidamente fundamentados). 

No obstante el Plan Usurpación, plan antipirateria llevado a cabo por la PGR 

diseñado µara combatir frontal y,··permanentemente los delitos en materia de 

propiedad intelectual e indUstrial, ·en coordinación con los tres niveles de gobierno, 

federal, estatal y municipal). Y la retroalimentación de las bases de datos que 

contiene, entre otros puntos: Organizaciones delictivas, zonas de mayor incidencia 

y modus operandi, archivos criminológi=s de identificación y fotografía; 
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desafortunadamente no se ha podido restar capacidad de manera sustancial a 

quienes se dedican a la producción, comercialización ·y almacenamiento de bienes 

apócrifos, a través de .la realiza~ión de cateos, aseguramiento de laboratorios Y 

minimas detenciones de probab_les responsables e igualmente por las escasas 

consignaciones de las . averiguaciones previas ·por. la falta de querellas y por 

consiguiente, las contadas sentencias condenatorias por parte del órgano 

jurisdiccional, principalmente en el interior de la República. 

Por las razones y consideraciones señaladas. concluimos que en la práctica 

no existe la integración eficaz y expedita de averiguaciones previas y 

fortalecimiento d.e la acusación en los procesos: mediante la supervisión y control 

de la función ministerial para lograr reducir los tiempos al máximo en la integración 

y resolución de las averiguaciones previas. 

Es digno de mencionar y reconocer el trabajo que se lleva a cabo en las 

oficinas de la PGR, por causa de este tipo de delitos; es sumamente laborioso y 

delicado, implica dedicarle tiempo y personal que en .muchas de. las ocasiones se 

carece, inclusive también se carece de papelería; elementos indispensables para 

que cualquier persona puede cumplir con su trabajo. Sin embargo. a pesar de 

estos aspectos se trabaja a gusto, aunque a un ritmo verdaderamente titánico, 

porque se lucha contra el tiempo, dado que los términos son fatales y de no ser 

observados, se incurre en respt'lnsabilidad, penal o administrativa, en un esfuerzo 

por detener y consignar a las personas que se dedican a.: lé'.1 p-i~ateri.a de 

fonogramas, por no contar con elementos jurídicos y materiales para .tal efecto. 

Por todo lo antes expuesto, consideramos que ·el . delito. de piratería de 

fonogramas por ser una violación deliberada, de carácter penal, tiende a lograr 

ganancias financieras privadas, por su especial _forma de presentarse, por la 

afectación que causa a los intereses jurídicamente protegido::;, así como la 

trascendencia que por si misma alcanza, además por el interés de que se respete 

el derecho autora!, toda vez que la protección del autor y su obra es el fin último 
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de la propiedad intelectual en nuestro derecho, no debe verse como un delito 

trivial, sino como una seria lacra social, se necesita un clima de seguridad jurídica 

y respeto a los derechos de propiedád intelectual y para ello que se persiga de 

oficio, ya que al combatir este cáncer ·podrán satisfacerse la generación de 

empleos que a este sector le corresponde y se podrán recaudar los ingresos hasta 

ahora evadidos impunemente. 
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PROPUESTAS 

Se propone el conocimiento actualizado con la mayor precisión posible de la 

magnitud de la economía informal, mediante algún método de medición más o 

menos confiable. Así como la reactivación de la economía. 

La economía informal deberá ser analizada a profundidad, porque no se han 

cumplido cabalmente con las expectativas, es más cómodo para la gente incumplir 

la ley que acatarla. Se propone _la simplificación y flexibilización del sistema 

juridico, permitiendo con ello mantener la ley en contacto con la realidad que se 

pretende regular. 

Exigir a quien vende los fonogramas en la vía pública, un permiso o 

autorización que ampare la mercancía; en caso de no tenerlo, las autoridades 

podrán asegurar los productos apócrifos hasta que se aclare el asunto, debido a 

que durante los operatiVos Se arrasa también con la mercancía legal. 

Q..1e los jueces sustenten un criterio uniforme y flexible, al_ aceptar también la 

querella del autor primigenio de la obra o sólo de algunos .cie···los:. ápoderados 

legales de las empresas fonográficas y no de todos los repre_;.el1t~nte.s legales de 

las empresas disqueras afectadas. 

Fomentar la protección de la propiedad intelectual desde. la ·formación .de los 

jueces. abogados y servidores públicos competentes en esta materia; así como al 

público en general en el ejercicio de sus derechos y. obligaciones como 

consumidores. 

Debe averiguarse quién (es) financian estas actividades, sin importar quién 

tiene el puesto ambulante en el tianguis, carga la mercancía, conduce el vehículo, 
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introduce los discos en un reproductor en cualquier lugar de la República 

Mexicana, etc., deben ser detenidos y· sancionados; por lo .que se considera 

necesario que sea perseguible de oficio, en virtud de que el simple endurecimiento 

de las penas no persuade la comisión del detitó. 

Fundamentalmente, se propone una imprE;scindible adecuación de las normas 

jurídicas a la realidad imperante, carric seda la"'persecución oficiosa de la piratería . . . ' ' . 
de fonogramas. porque tenemos la.·:~rme· c~'nv_icCÍón· ·de que con esta reforma 

legislativa, prevalecerá una mejor prot0cd~n -de- l?s autores· antes que a_ ning~no 

otro, pues a falta de estos irremediablemente· deSaparecerán los otros sujetos de 

derechos (conexos). 
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Tamaulipas 
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