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INTRODUCCION. 

Me he permitido seleccionar este interesante tema r~ 

lativo a la reproducci6n no autorizada de obras protegidas al

ampare de las legislaciones y de los tratados y convenios inte.r:. 
nacionales sobre la materia. precisamente por la inmensa reper
cusión que tiene en detrimento de los autores, artistas intér -

pretes o ejecutantes. los organismos de radiodifusic5-n~ los pro

ductores de fonogramas y los industriales involucrados de una -
o de otra manera en esta actividad. 

La ausencia de preceptos legales que regulen y sanci~ 
nen adecuadamente a este fenómeno ha propiciado que la pírate -
rfa autoral vaya en aumento dfa con dfa. 

Esta práctica ilegal se observa tanto en palses desa

r! ollados como en aquellos en vfas de desarrollo; no respeta 
ningQn género de la creación intelectual y consecuentemente no

repara en los irreversibles daños que ocasiona. 

Es por ello que es necesario tomar conciencia de la -

magnitud de este problema, con la indispensable participación -
tanto del público consumidor como de los gobiernos que se ven -
afectados por esta ilegal actividad y de los organismos involu
crados en la producción y difusión de las obras del intelecto -
humano, para formar un frente común que erradique desde la raíz 

a este fenomeno y se implemente un sistema legal adecuado que -

sancione ejemplarmente a todos aquellos que incurran en la prá~ 

tica de esta desleal activid~d. 

Formulo mis deseos porque esta investigación de algu
na manera sirva para alentar a más y más abogados mexicanos en

el estudio y práctica de esta maravillosa disciplina juridica. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO DE AUTOR. 

Los autores han contribufdo desde siempre al progr~ 

so de la humanidad aportando con sus obras, fruto prodigioso -

de su creatividad. y de su genio~ bienes de valor inapreciable 
que forman parte del acervo cultural de los pueblos. La cul
tura se proyecta en todo; podemos decir que todo es cultura. 

ya lo dice et axioma: 11 lo que no es natura es cultura. " 

La cultura, pués, es una manera de hacer la vida~ de µroyccta~ 

ta en todos sus múltiples y abigarrados aspectos. en sus µalpf 
tantes intereses de crear y recrear el queh.acer humano en cada 
momento y para cada renovado ideal de la existencia. Natura
sin cultura es borrosa imagen que se disuelve en la nada. 
Cultura es pr&cticamente todo lo que nosotros podemos hacer y
saber. Sin duda alguna, las obras de los creadores intelec -
tuales constituyen un ingrediente fundamental del patrimonio -
cultural de la humanidad y ello explica la necesidad ineludi -
ble de otorgarles la debida protección mediante una estructura 
jurfdica adecuada que es, precisamente, la de los derechos in

telectuales. no sólo para garantizar a los autores las ganan -
cias legítimas que resulten de la explotación de sus creaclo -
nes, tutelando al mismo tiempo los aspectos morales inaliena -

bles y perpetuos que le son inherentes, sino también para pre
servar y atesorar las joyas de su ingenio, profesionalizar y -

alentar sus valiosas actividades. divulgar sus obras y permi -

tfr el acceso de las grandes mayorfas a los referidos bienes -

de la cultura, sin mengua de los derechos que la estructura j~ 
rfdica autoral establezca en beneficio de quienes con su talen 
to creador, con su genio y con su ingenio hacen posible que el 
hombre cuente con obras que no existfan antes que el autor. 

El legislador nacional, apoy~ndose en el artfculo 28 de la 
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Constituci6n General de la República que concede privilegios -
temporales a los autores y artistas para la reproducci6n de 
sus obras. y con base. asimismo. en los convenios y tratados -

internacionales vigentes sobre la 1nateria en los que México es 
parte. otorga a los autores la protecci6n de sus derechos con

respecto de sus obras cuyas características correspondan a 

cualquiera de las ramas siguientes: 

"ART. 7.- ..• 

a) Literarias. 

b) Cientfficas. técnicas y jurfdicas. 

c) Pedag6gicas y did~cticas. 

d) Musicales. con letra o sin ella. 

e) De danza. coreogr~ficas y pantomfmicas. 

f) Pictóricas. de dibujo. grabado y litograffa. 

g) Escult6ricas y de car~cter pl~stico. 

h) De arquitectura. 

i) De fotograffa. cinematograffa. radio y televi 
si6n. 

j) Todas las demás que por analogfa pudieran consi
derarse comprendidas dentro de los tipos genéri
cos de obras artfsticas e intelectuales antes 
mencionados. 

La protección de los derechos que esta Ley estable-
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ce surtit·¡ 1egftin1os efectos cuando las obras consten por es -

crito. en grabaciones o en cualquier forma de objetivación re:: 
durable y que sed susceptible de 1·eproduci1·se o hac~rs~ del co 

noci111iento póblico por cualquier n1edio. '' 

De acuerdo con Pickard, los derechos intelectuales
son una estructura jurídica nueva que _tiene co_mo objeto de pr.o 

tección las concepciones del espfrit.u. en oposición a aquel los 

derechos cuyo objeto son las coSdS 111at~r·ialcs. 

Jessen a su vez sefiala que '' el conc~pto doctr·inal

de los derechos intelectuales vivne suscitando una ldrga y ob~ 

tinada controversia que repercute en la 1>ropia deno1nir1aci6n de 

la materia; Propiedad literaria, Artfs.ticd u Cientffic<l. o 

propiedad intelectudl para unos.. d~rccho de autor·, derecho de>

los autores. o derecho autoral par.:s otro~. o aun. 11ropicdad in

material o der~chos intelPctudles ~obre biene~ ir1cur1>óreo~. 

son algunos de lo~ .. nombres que correspontlr•n a los varioc; con -

ceptos de esta rama del derecho c i vi 1. " 1 · 

Dicha nueva disciplina jurídica ~e material i2'a en -

el derecho de autor. que Lo...-cdo lli 11 define como " un conjunto 

de normas de derecho social que protegen el priv1te11io que el

Estado otorga por determinado tiem~o. a la actividad creadora

de autores y artista!:., ampliando s.us efectos en beneficio dr· -

intérpretes y ejecutantes. 

extenso inundo de ld~ ideas. 

Ll derecho d<: autor pertene~e al
" 2. 

E 1 de: re eh o d e a u t rJ r <: •, u no "..o 1 o e i n d i · .. o 1 u b l r: • no -

obstante su doble contenido que. como se sabt:,. cc.irr.pf"'enrie do"> a~ 

pectas con~titutivos de su es~ecial r1aturaleza jurfdica. que -

lo distinguen de cualqu it:r otf"'O derE;c.ho, seet c.ual fuert. o:,u ryé

nero. En efecto .. el dt:rer..ho que nos ocu~a ~ntraf·a. D'Jr una -

parte. la tutela de la persona del autor y de la int~gridad de 

1.- Jcssen, Henry. Derechos int~lectuales. Edición Jurldi~á de 
Chile, 1970, pág. 31. 

2.- Loredo hill, Adolfo, Derecho-autoral me.><icano, Prólogo de
José luis Caballero Cárdenas. Ed. P~rrúa .. ~éxico. 1982. -
págs. 66 y t:,i. 
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la obra y,. por la otra,. garantiza al creador intelectual el 

disfrute de los rc~ultados econ61nicos derivados de la explota

ción de las obra~ de su ingenio. 

El primero de eso!; elementos es universalmente conº' 
cido como derecho moral. y cst~ integrado por un complejo de -

facultades inmateriales o extrapatrimoniales que tiene el au -

ter sobre su obra; el segundo se denomina comunmente derecho -
patrimonial y. al igual que el moral. implica una serie de fa

cultades de que el c1·eador intelectual goza en exclusiva para

la explotación económica de su obra en la forma que mejor le -

plazca. a fin de obtener de ella los beneficios pecuniarios 

que la n1ismd fJucda producir. 

El aspecto moral concierne al derecho que el autor

tiene a ser reconocido como autor de la obra. al honor. al 

prestigio. a la reputación. a la libertad de creación y de ex

presión en su más pura esencia. al respeto de las convicciones 

políticas. étnicas. filo~óficas del creador intelectual. al -

derecho soberano que el autor tiene de divulgar o no su obra.

o de retirarla del con1ercio. a su legítimo anhelo de fama y 

aun de inmortalidad y. desde luego. a la protección de la int~ 

gridad de la obra. 

El derecho moral. tal y como lo señala el articulo

tercero de la ley autoral vigente, tiene como caractcristicas

esenciales el de ser perpetuo, inalienable, imr1rcscriptible e

irrenunciable. 

Es inalienable. porque en toda cesión de derechos -

in~clcctualcs sólo se transfiere el derecho pecuniario, conser 

vando siempre el autor el derecho moral. 3 · 

Es perµetuo. dado que no tiene limites de duración. 

3~:-Fare11-cub1llas. Arsenio~ El sistcmu mexicano de derechos
de autor, Ignacio Vado Editor, México, 1966. Págs. 116 y -
11 7. 
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Esto implica que aun cuando pasen cientos de a~os de creada la 

obra. el autor seguirá gozando. a través de sus herederos legX 
timos. del derecho moral sobre la misma. 

Es imprescriptible. ya que como lo scftala con acicr 
to Farell Cubillas." el derecho moral es imprescriptible yi'I -

que el derecho inmaterial no es nunca transferible en su inte

gridad. Una parte del derecho no se puede separar del autor. 

teniendo presente Ja complejidad de su contenido. " 4 • 

Es irrenunciable, ya que el legislador de 1963. a -

tendiendo en gran medida al paralelismo de evolución entre el

derecho de autor y el derecho obrero. convirtió al derecho mo
ral en un derecho irrenunciable. sentando a~f las bases mora -

les, legales. sociales y politicas para poder considerar a di

cha disciplina jurfdica como tutelar de los creadores ir1telec
tuales frente a los usuarios de sus obras y frente al público
en general. 

El derecho moral abarca. entre otras. las siguien -

tes facultades primordiales: 

a) ET derecho de crear. de continuar y de terminar-

la obra; 

b) El derecho de divulgar la obra o de mantenerla -

inédita. o derecho de inédito; 

c) El derecho a que la obra sea ruol icada en la For 

ma que su auto1· la h~ cre~do; 

d) El dert:>cho de pub! icar la obra bajo el prop;o 

nombre del autor. bajo seudónimo o en forma an6nima; 
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e) El derecho de corregir, modificar y destruir la
proµia obra; 

f) El derecho oe retirar la obra del comercfo, o d~ 

recho de arrepentimiento; 

g) El derecho de exigir que- s-e'·rriantenga Y~: -integri
dad de la obra y su tftulo; 

h) El derecho de impedir que se omi~a,el nombre o -
seudónimo del autor o se les utilice indebi~amente. y el de 
que se respete el anónimo; 

1) ET derecho de impedir la publicación o reproduc
ción imperfecta de la obra~ y 

j) El derecho de elegir a los intérpretes de la pr~ 
pia obra y el de oponerse a su interpretación, ejecución. re -
presentación. o realización mediocres o ·de dudas~ calidad ar -

tística. 

Por lo que toca al derecho patrimonial. este atañe

dircctamente a la explotación económica de la obra. de cuyos -

frutos el autor debe siempre participar. 

" El artículo segundo de Ta actual ley de Ta mate -
ria consagra en su fracción III. como derecho reconocido y pr·o 

tegido en favor del ,=,1Jtor de toda obra intelectual o artística, 

el usar o explotar ten1poralmcnte la obra de que se trate por -

si mismo, o por terceros. con propósitos de lucro y de ucuerso 

con las condiciones establecidas por lu propia Ley. Ese mono 

polio de explotación temporal que en calidad de privilegio se

reconoce al autor para el uso de su obra con propósitos de lu

cro, comprende la reproducción, la ejecuci6n,, la ~daptaci6n de 
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la n1isma. que ~1ueden efectuarse por cudlquier p1·ocedimi~nto. -
scgQn la naturaleza de 1~ obra. y ·d~ maner·a r~rticuldr. por los 

n1edios sefialados en los tr·atados y convenibs inte1-r1acionales -
en los que Méxi<..:o sea pa1·tc. .. 5. 

Es oµortuno destnc,1r a4uf· -·Quc·-·-~-ieñtr"~:S los derechos 

moral<!s son inalienablrs. imprescr.lrtibl-cs. Perp~tuos e irrt• -

nunciablcs. los derechos patt·i111011ialr..·~ ~on tcmpor.tblcs. pres -

criptibles, renunc;i11bles y transmi~.ible~ por cualquiC"r mL•l1io -

legal según lo scña1..1do en los .trlfculos 2". 3º y 4·· <le la ley 

en consultJ. 

Tomando en cuenta que. de mane-ra !'.Ub:!:.t.tnc idl. Id!> -

reflexionan que informar1 este trabajo 91r·an Pn torno a l<l l>ir•ct 
terfa autoral. y ~sta se traduce prjncipaln1entt· en la lesión'' 

violaci6n del derecho patrimonial de reproduce ión, convit•ne 

precisar en qué consiste la rcµrot1ucci6n. 

Por derecho patri1nonial de r·eproducción debe Pnten
dersc lisa y llanamente la multiplicación de l!jprnpldre~, :..ed -

cual fuere su número, el proccdim1cnto L<mpleddo y la naturalt"

za del ..-.oporlc en (JUC la obra ac.f rC?firoducida '•'' fija. 6 · 

El Diccionario Pequerl~ f.arouse Ilustrado ~\taLltL•~

al respecto lo siguiente: 

'' Reproducción ... Dcr~cho de Rcµrodu~~i6n~ dcre&ho

a que tiene el autor o propietario d,_. una oLra 1 itr.:r<Jria o ar

tfstica i>ara autorizar =u difu~i6n. '' 7 · 

s· .. ·:.: CabaTlero-·c·ar·dCnas ~ .Jos(· Lui-r~,, f-punte!". :.obrr.: r.:l rf':9iMt'fl pa 
trimonial de las obras musical~~ incluidas en '' anun~ios -
comerciales " se9ún la Ley Federal ~e DerECh'lS de Autor de 
la República Me.v.icar.a. ~.F. ~f;;ico. Ir:.;dito. pá9. Jfj. 

6.- lbid. pág. 19. 
7.- Garcfa Pelayo y Gross, Ramón. ~equ~ñc Larou~e ilu~trad~. -

ed. Larousc, Paris, Mé~ico, 1982. pág. 893. 
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En t6rr11inos generales. nuestro Constituyente de Qu~ 

ritaro asi concibió el privilegio te1nporal que la Carta Magna

concedc a los autores y artfstus 11 para la reproducción de sus 
obras. 

Gautreau se~dla que ese derecho patrimonial consis

te en " ... ld fijución material de la obra por todos los proce

dimientos que permitan comunic.ir·la al públ ice de und manera i.!} 

directa ... " 8 · 

Por su parte, la Organización Mundial de la Propie-

dad Intelectual OMPI ), define as! el derecho patrimonial de 

reproducción: 

'' Rcp1·oducci6n de una obra. Es la realización de-

uno o n1&~ ejemplares ( copias ) de una obra o de una µarte su~ 

tancial de ella en cualquier fo,·ma material. con inclusión de

la grabación sonora o visual. El tipo más coman de reproduc

ción es la impresión de una edición de la obra. 

El derecho de reproducci6n es uno de los co111poncn -

tes mJs impo1·tantes del derecho de autor. Rc1>roducci6n signi 

fica tumbién el resultado tangible del acto de reproducir. :. 9 • 

De igu.:11 manera consideramos import.:inte incluir la

definición de reproducción n1ec5nica que se~ala la OMPJ: 

" Dcrech0c::. de reproducción mecánica. Se cntiende-

generalmente que es el derecho de autor a reproducir obras l i

ter~r·ias. dr·arnáticas o musicales en la forma de grabaciones 

{ fonogramas o fijaciones audiovisuules )7 producidads mecáni

cane~te c11 el sentido n1ás a111plio del término. con inclusión de 

:os ~rocedi1;1ientos electroacústicos y electrónicos. Los der~ 

~hoi de reproducción 111ecBnica sobre obras musicales con letra-
8.- t.;a--fredú~-f\rfC:hc.1. La música y los músicos en derecho priva-

do francés. Prensas Universitarias de Francia. Paris. 1970, 
Pag. 59. 

9.- 0'11=I _ Slosdrir. de derechos de autor y d~ derechos conexos. 
,: ,, ~ ! • ! 9 2 o • p.; q . 2 2 8 • 



- 9 -

o sin ella son generalmente administrados por sociedades de a~ 

tares y otros organismos adecuados. En algunas legislaciones 

de derecho de autor se µrevé la concesión de licencias obliga

torias a los productores de fonogramas de obras musicales y de 
letras que acompañan a éstas. 11 lO. 

Asimismo es necesario señalar lo que por reµroduc -

ción reprográfica establece Ja OMPI: 

'' Reproducción reprográfica. Se entiende general-

mente que alude a todo sistema o técnica por los cuales se ha
cen reproducciones en facsfmil de ejemplares de escritos y 

otras obras gráficas en cualquier tamaño o farrea, las normas -

de las lesislaciones de derecho de autor~ referentes a la re -

producción se aplican también a este proceso c5pecial de 

copia. " 11 · 

Habiéndose definido ya con claridad el concepto de

•• derecho de reproducción ''• es necesario aludir ahora al con

tenido de ciertos preceptos del capítulo 111 de la vigente Ley 

Federal de Derechos de Autor. que concierne al contrato de edt 

ción o reproducci6n. 

Se dice que: •• hay contrato de edición cuando el a~ 

tor de una obra intelectual o artística. o su causahabiente. -

se obliga a entregarla a un editor. y éste se obliga a reprod~ 

cirla. distribuirla y vander·la por su propia cuenta. cubriendo 

las prestaciones convenidas. 

Las partes podrán pactar 1 ibrernente el contenido 

del contrato de edición salvo los derechos irrenunLiables est~ 

blecidos por esta Ley. Lo anterior en t~rn1inos del articu

lo 40 de la ley mencionada. 

10.- !bid. pág. 157. 
11.- !bid. pág. 229. 
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El contrato de edición de una obra no implica la e

najenación de los derechos patrimoniales del titular de la mi~ 

ma; el editor no podr~ publicar la obra con abreviaturas, adi

ciones,. supresiones. etc.,. sin consentimiento escrito del au -
tor; asimismo,. el autor conservará el derecho de hacer a su 

obra las correciones, enmiendas,. adicciones o mejoras antes de 

que la obra entre en prensa. 

El contrato de edición, según el artfculo 45 de di

cha Ley, se sujetará a las siguientes normas de carácter irre

nunciable: 

" ART. 45.- ... 

!.- El contrato de edición deberá señalar la canti

dad de ejemplares de que conste la edición y cada uno de éstos 
será numerado; 

JI.- Los gastos de edición, distribución, promoción,. 

publicación,. propaganda o de cualquier otro concepto,. serán 

por cuenta del editor; 

preso. 

111.- Cada edición deberá ser objeto de convenio ex -

El editor que hubi~re hecho la edición anterior ten -

drA derecho prefere11te, en igualdad de condiciones, a contra -

tar la siguiente, para cuyo efecto el autor o su causahabiente 

deberán probar los términos de las ofertas recibidas, a fin de 

dejar garantizados los derechos del editor preferente. La Di 

rección del Derecho de Autor notificará al editor para que e -

jerza su derecho de preferencia en un plazo de quince días, 

apercibido que de no hacerlo se entenderá renunciado a su der~ 

cho. " 

Como obligaciones del editor se seílalan las siguie~ 

tes: 
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"ART. 53.- Los editores est~n obligados a hacer 

constar en forma y lugar visibles de las obras que publiquen.

los siguientes datos: 

1.- Nombre o raz6n sociaPy'dli-.ecéi6ri-:c(!c} e.d_ltor; 
...-o-'o..:Ot ,:~-,~-"·-=~-~~'¡~f:~-:-;--~;r ¡ -~-;/·?,.¡-;.~-,'.o 

II.- Año de la edlci6n;· 

III.- Número ordinal que corresponde a la edici6n, a

partir de la segunda, y 

IV.- Número del ejemplar en su serie. 

Asimismo. los impresores están obligados a imprimir 
en lugar visible su nombre o razón social. dirección. número -

de ejemplares impresos y fecha de terminación de impresión. s~ 

gún lo señala el artfculo 54 de la ley autoral vigente. 

El artfculo 60 del multicitado ordenamiento legal 

señala: 

u ART. 60. - El contrato de reproduce ión df· cualquier 

clase de obras intelectuales o artisticas. para lo cual se em
pleen medios distintos al de la imprenta. se regirJ por las 
nor1nas de este capftulo en todo aquello que no se oponpa a la
naturaleza del medio de rept·oducción de que se trate. " 

Asimismo. y para co11cluir la referencia a la partc
relativa del capítulo 111 de la ley de la materia. el art1culo 

61 establece: 

'' ART. 61.- L~ posesión de un modelo o 1natriz de es 

cultura. da a quirn lo tiene. la presunción del derecho de re
producir la ob1·d~ 1nientrilS no se pruebe lo contrario. '1 
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Asimismo se considera oportuno citar aquf, algunos

otros preceptos de nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, -

que de una u otra manera están relacionados con el derecho de

reproducc i 6n. 

" ART. 10.- ••• 

Los artículos de actualjdad publ;cados en per;6d; -

cos, revistas u otros medios de difusión, podrán ser reproduci 
dos. a menos que su reproducción haya sido objeto de prohibi -
ci6n o reserva especial o general. En todo caso al ser repr.Q_ 

ducidos, deberá citarse la fuente de donde se hubieren tomado. 

El contenido informativo de la noticia del dfa puede ser repr~ 

ducido 1 ibremente. 

El artfculo 12 señala: 

"ART. 12.- ..• 

Cuando se identifique la parte de cada uno de los -

autores, éstos podrán libremente reproducir. publicar y explo

tar la parte que les corresponda." 

El a rtfculo 13 establece: 

º ART. 13 .- Cuando una obra 'fuere hecha por varios

autores y pueda precisarse quién lo es de cada parte determin~ 
da, cada uno disfrutará los derechos de autor sobre su parte,
pero la obra s61o podrá publicarse o reproducirse de acuerdo -
con lo dispuesto en el articulo anterior, debiéndose mencionar 
los nombre de todos los coautores de la obra. 

El artfculo 15 en su primer párrafo establece que -

º salvo pacto en contrario, el derecho de autor sobre una obra 
con müsica pertenecer~ por mitad al autor de la 11arte litera -
ria y al de la parte musical. Cada uno de ellos, podrá libre 
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mente publicar·. reproducir y explot~r la pat·te qu~ 1~ corres

ponda o la obra co1ni1lcta. y en este Qltimo caso. dcbt~r·J dat· 
aviso en forma indubitable dl coautor. 1::~ncio11Jnd~ su 11on1~t·~ 

en la publicación o edición, aden1~s de abonar~e_ la p~rte que -
le coi·responda cuando lo haga con fines de lucro ••.. _'' 

El artfculo 16 tutel,1 lo relativo a la obra fotonrif 

fica y señala ~n cuanto il 1.1 reproducción: 

1
' ART. 16.- La µublicación de 1~ obrd fotoqr~fica -

puede real izarse libremente con fines educativos, cicntfficos. 

culturales o de ir1ter6s genrr~l. µc•r·o un su reproducción deb~
rá mencionarse Ta fu~r1tc o el nombr~ del JutcJt". 

El retrato dr una pcr!:.on.:i sólo µut•de SPr usado o pu 

bl 1cado, con fines lucrativos,, con su conscntimi1!nto cxpreso,

el de sus representantes o causahabientes, o en caso de mu~rte, 

el de sus herederos en el orden de ~uccsi6n •iuc ~~tahlec~n las 

leyes civiles. la autorización podrá revoLdr~P 11ur 11ui~n la

otorgó, quien responderá de los dar1os y r 1 ~rjui~io~ que ocasio
naré con la revocación ..... 

De lo misma manera resulta 1nt~rl'?S.Jnte l.onsiqnar al 
gunos casos que el 1 egi~ lJrlor nacional, r<:lac ionaidos c.c,n 1.-l de 

recho d~ rcr,roducci6n, estima no dt~r,vrd~0~ 1.or ~1 rl~r~Lt.~ d<~ -

autor. En efecto, el articulo 18 de la n.at~ri~ di~pGne: 

" ART. 18.- El derecho de autor nt'.> arr.~arq loe: si 

guicntes caso~: 

a) (1 aprov~charnicnto i~d~strial de 1~~ id1·a~ co~t~ 

nidas en ~us obras. 

b) El empleo de una obra rnedia,.tE- su reproduc.ción ti 
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,-oµres~ntación en ur1 acontecimiento de actualidad. a menos que 

~e haga con fines de lucro. 

e) Ld publiLJción de obras de arte o de arquitectu
ra que sean visibles desde lugares J>Qblicos. 

d) La tr~ducción o reproducción. por cualquier me -
dio. de br"t!vcs f~agn1entos de ob1·as cientfficas, literaria~ o -

artfsticas. er1 JJublicdcic>nes hechas con fines did~cticos o 

cientfficos o en cresto111atfas. o con fines de crflica litera -

ria o de investigación cientffic~. sic1nprc que se indique la -

fuente de donde se hubieren tomado, y que los textos reproducI 
dos no ~ean a 1 tcrados. 

e) Ld copia manuscrita, mecanográfica. fotográfica, 

fotostática, pintada._ dibujada o en micropel ícula de una obra

p~bl icada. siernpre lJUC sea para el uso exclusivo de quien la

haga. " 

Por último. el capftulo cuarto de la ley autoral vi 

gente contiene limitaciones al derecho de autor. n1ismas que 

con toda precisión se encuentran scílaladas en el capitulo ca -

rrcspondientc al análisi; de la ley de la n1atcria. 12 · 

Mencionaremos tan1bién con10 derechos patrimoniales -

tanto lJ ej~cución c0mo la adaptación. mismos que serán exami

nados n1üy breve1n·11te. 

Por lo que toca al derecho patrin1onial de adapta 

ci6n. enco11tramos que nuestra ley autoral no lo define; sin e~ 

bar90. ld fracción 11 del articulo 2". reconoce y protege en -

favor del creador intelectual el derecho de oponerse a toda mo. 

dificaciór. de su obra que se lleve a cabo sin su consentimien

to; por otro lado. en los párrafos se~undo y tercero del arti

culo S" d~ la l~y en consulta se dispone: 
rz-.-~ 1. -¡;áq-:- - --
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" ART. 5. - ... 

Sin consentimiento del autor no podrán publ icarst• .. -

difundirse, representarse ni exponerse püblicamentc las tradu~ 

e iones, compendios, adaptaciones. transportaciones. arreglos.

instrumentaciones. dramatizaciones y transformaciones ni tota-

les ni parciales de su obra. Independientemente del consenti 

miento previo, estos actos deben ejecutarse sin menoscabo de -

la reputación de su autor. y. en su caso., de la del traductor. 

compilador, adaptador o autor de cualquier otra versión ... " 

Con base en lo que antecede podrfa afirmarse que el 

derecho patrimonial de adaptación consiste, esencialmente~ en

el ejercicio del derecho de modificar o transformar la obra 

original, bien sea a través de su traduce ión a otro idioma o -

dialecto .. o bien mediante su compilacióri, reducción. -;.intesis

o compendio. trtlnsportación. arreglo. cambio de su destino or! 

ginal. instrumentación. dramatización. ampl1aci6n. contando 

siempre para ello con el pern1iso o consentimiento expre~o del

autor de la obra en cuestión. 

La ley de la materia tampoco explica. lo que debe e!! 

tenderse por ejecución. pero el análisis de los preceptos rcl~ 

clonados nos per1nite seftalar que estriba en la comunicaci6n de 

la obra al público por cualquier medio y en culaqui~r circun~

tancia. En el articulo 5º de tal ordenamiento se mencionan -

la representación, exhibición. difusión y exposición públicas. 

con10 forn1as concretas de comunicaLión. 

Cabe agregar que. al igual que en E-1 d,_,.-et.ho patri

monial de reproducción y de adaptación. el de ejecución públ i

ca debe real izarsr con Ta autorización expresa del autor. sal

vo los casos de excepción taxátivanente establecidos por la 

ley. 
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En sun1a. puede sostenerse que el derecho patrimo 

nial,, económico o pecuniario del auto, entraña las facultades
sigutentes: 

a) El derecho de publicación; 

b) El derecho de reproducción; 

c) El derecho de adaptación; 

d) El derecho de colocar la obra en el comercio; 

e) El derecho de disposición; y 

f) El derecho d"e pl usval fa. 

En mi opinión. la mejor definici6n del derecho pa -

trimonial de reproducción es ésta: 

Por reproducción debemos entender lisa y llanamente 

la multiplicación de ejemplares a partir de una obra primige -

nía con miras a una distribución presente o futura al público. 

A continuación trataré de esbozar la naturaleza ju

ridica del derecho de autor. 

Farell Cubillas señala que sobre esta cuestión se -

presentan dos corrientes diametralmente opuestas. Una estima 

que es fundamental definir la naturaleza jurfdica del derecho

de autor. en tanto que la segunda sostiene que la discusión 

tiene ya cáracter secundario y que .constituye un problema mer~ 

mente teórico. 13 · 

Por lo que toca a la doctrina. diversas teorias ha~ 
1:f:-~-FifrefCCubillas. Arsenio. op. cit. pág. 55. 
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tratado de explicar Ta naturaleza jurfdica del derecho de au -

tor; entre tales teorfas se encuentran, por ejemplo: 

TEORIA DEL PRIVILEGIO. 

Consiste en el privilegio que el Rey otorgaba a los 
autores. ya que siendo el depositario de todos los derechos 
que pertenecfan a la comunidad, era lógico ver en la facultad

del autor., o de la persona a quien el Rey se lo había concedi

do, un mero privilegio otorgado por éste. 

Encontramos aquf un derecho que el poder gubernati

vo concede como gracia y no un derecho µreexistentj!. 

Esta tesis explica de alguna manera el origen, pero 
no la naturaleza jurfdica del derecho de autor. 

DOCTRINA ROGUIN. 

Explica que el derecho de autor consiste en la obli 
gación de los demás de no incitar una restricción a la activi
dad naturalmente posible de los otros. constituyendo en favor
del autor., un monopolio de derecho privado. 

'' Esta tesis ha influido an1pliamente en el &mbito -
de la doctrina española donde Don Calixto Valverde y Valverde 
sostiene que '' el derecho de autor respecto de sus obras está 
fundado sobre el derecho de su cuerpo y su actividad; el dere

cho de autor para vender sus obras es una consecuencia de toda 

propiead. la no imitación y el privilegio de no reproducirlas

más que él; es un rnonopolio de carácter privado que las legis
laciones modernas le otorgan. Podrá discutirse si es o no
justoficado este monopolio; pero que no se diga que esto es 
propiedad intelectual. • 14 · 
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TEORIA DE LA OBLIGACION EX-DELICTO. 

Consiste en la existencia de una prohibición, la de 
reproducir la obra de otro, de la cual emerge la facultad del
autor de accionar contra el infractor. 

TEORIA DE LA PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA. 

Esta teorfa se ubica a fines del siglo XVII y prin
cipio del siglo XVIII según Valdés Otero. 

Consiste en reconocer en el derecho de Tos autores
todos los atributos de la propiedad, principalmente el goce y

la disposición. misma que encuentra su consagración en la ley
francesa de ¡7g3, debido a los esfuerzos de juristas y filóso
fos para hacer valer esa nueva facultad jurídica que se prese!l 
ta con tantas facetas similares a la de la propiedad_ 

Casi al final de la primera mitad del siglo pasado, 
fueron combatidas vivamente las teorfas de quienes pretendfan
asimilar una propiedad " intelectual " a la propiedad de cosas 

materiles, aún en 1860, se insistfa en que la expresión 11 pro

piedad 1 itera ria 11 debla ser rechazada del lenguaje jurfdico. 

Hoy dfa se afirma que es necesario renunciar a la -

expresión de " propiedad intelectual "ya que como cita con 

acierto el Dr. Cal ixto Oyuela,. la palabra propiedad fue creada 

y aplicada teniendo en cuenta una precisa relación de derecho, 

de una cierta naturaleza,. perfectamente caracterizada por la -

índole de las cosas que forman su objeto. 

TEORIA DEL DERECHO DE AUTOR COMO DERECHO DE LA PROPIEDAD. 

lmportantfsima teorfa sustentada por Kant. Gierke,-
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y Bluntschl i, según Farell Cubillas. 

Dichos tt·atadistas sosti~nen que -

la doctrina de la propiedad no tiene en cuenta la n1ás valtosa

de las facultades del titular del derecho, la que asegura el 

resp~to de su personalidad. que se 1:1anifi~sta por la posibili
dad de determinar el momento y la forma de publ icaci6n. de im

¡iedir que se 1nodifique. reproduzca o altere la obra. ~e con

sidera. adem~s. que el derecho de autor es inseparahle de ld -

actividad creadora del hombre. siendo tanto la5 fac1Jltadc, prr 

sonalcs como patrimoniales. una emanación de la p~rsonalidad.
bajo cuya protección ~e cncuentrd. Toda obra, cu~ndo está di 
rigirla al público. es una exteriorización de la rersonalidad. 
En consecuencia, todo ataque o desconocimiento de los derechas 
de autor significa un obst~culo al ejercicio de la libertad 

personal. 

TEORIA DE LOS BIENES JURIDICOS INMATERIAi ES. 

Considera al derecho de autor no ~orno t1n derecho de 

propiedad. sino como un d~recho vecino a él. 

El vfnculo jurfdico entre el autor y el objeto del

derecho es semejante al vfnculo jurfdico existentP en la fJro -

piedad 9 habiendo entre ellos como consecuencia de la difer~n -
cla de objeto, una dif~rencia en la técnica jurfdica. E~tima 

que el objeto es inmaterial pero con una dósi~ suficiente de -

realidad basada en la relación existente entre el autor y el 

bien material producido por la idea. 

TEORIA DE LA CUASI-PROPIEDAD. 

Esta tesis recoge una f6rmula netamente romana oara 

establecer un nuevo derecho que difierE dE la propiedad sola -

mente en su objeto. 
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TEORIA DEL USUFRUCTO DEL AUTOR. 

Concibe su derecho como an~logo al usufructo. en 
tanto que la nuda propiedad pertenece a la sociedad en la cual 
se 9est6 la obra. 

TEORIA DE LA PROP!EDAD SUl-GENER!S. 

Se basa en una diferencia de complejidad entre la -
propiedad ordinaria y el derecho de autor, o bien en la regla
n1entaci6n jurfdica especial. es decir, fuera de la codifica 
ci6n de esta materia. 

TEORIA DE LA FORMA SEPARABLE DE LA MATERIA. 

Estima que el derecho de autor es un derecho real -
sobre la forma de la obra, cuyo objeto est~ constituido por 
sus ejemplares, que son transmisibles. 
recho real sobre la materia de la obra. 

El autor tiene un de-

TEOR!A DEL DERECHO DE AUTOR COMO DERECHO PATRIMONIAL. 

Según esta tesis los derechos de autor deben ser irr 
corporados a la idea gen~rica del aptrimonio, en un pie de 
igualdad con los derechos reales y crediticios. 

TEORIA PICARD. 

Considera que los productos de la inteligencia con~ 
tituyen una materia especffica dentro del ordenamiento jurfdi-
co, dando lugar a los derechos intelectuales. Estos derechos 
intelectuales consisten el la protección de la obra y en la no 
reproducción de la misma sin la autorización correspondiente. 
En el objeto de los derechos intelectuales se comprenden todas 
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las creacion~s de la inteliger1cid. ya sean cbras li~craria5,. -
artísticas, inv~ntos o m..Jrcas comC'rcidlcs. 

TCORIA DE PIOLA CASELLI. 

Considera necesario ubicar al der~ct10 de autor. de

acuerdo con su naturaleza jurfdica, dentro de tre cdtegor·ias -
de derechos: derechos de personalidad. patrimonial~~ y n1ixtos. 

A su vez divide en dos pcrfod¿s fundamentalrs la te 

arfa que se inicia desde la génesis hasta la publ icdc ión de la 

obra en donde es indudable su car~cter de derrchn personal. 
emergente no de la personalidad µura y ~.implr. sino el~ la pPt·

sonalidad que crea la obra del ingenio-;. de ld p<·r~onal1dad pcn 

sante. 

Luego de la publicación. iniciado el scqundo perfu

do. surge el derecho patrimonidl. normalmente rPconocido. quc

tiene por objeto la reproducción d1~ la obr·a y qu'~ int1·qra 1.:1 

car§cter mixto del derecho de autor. 

T[ORIA U[ STOLFI. 

Sostiene que el derecho de autor en 1Jr1 ~·:ntido to 

tal. no puede ser considerado e.amo una pro11lt~dar1~ P'·ro c;.f lo -

puede ser el lado del aspecto del derecho de autor que ~e re -

fiere a las facultades de explotaciGn económica dP la obra. ya 

que tanto el contenido del d~r·1=1.ho como ~u prot~cción. caben -
sin esfuerzo en el concepto de ¡Jr(Jf.l~dad. L~s facultade~ per 
sena les derivadas del c!.t.:ituto pcr~ ... onal ~ ar;or""t.ir al der""er.ho de 

autor caracteres especiales. inc. luso en lo t'..i'J'· r<:sJJecta a las

facultades de explotación r~c.onómica. [1 0bjet~ del dereLhO -

de autor está constituido por el ~roducto de la actividad int~ 

1 ectuai que es Ce carácter inr1at<.'rial. 
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TESIS DE ESTANISLAO VALDES OTERO. 

'' El derecho de autor está integrado por dos dcre -

chos distintos que tienen un mis1no fundamento jurfdico. la 

creaci6n de la obra intelectual. y que reconocen en función de 

su unidad de objeto, unu fntima dependencia. 

El derecho moral tiene su fundamento en los dere 

chas inherentes a la personalidad. raramente organizados por -

el derecho positivo. 

El derecho pecuniario es una estructura externa o -

for1nal semejante a la propiedad comün. aun cuando está someti

do a un régin1en jurfdico especial que en caso de insuficienc1a 

debe ser integrado mediante una interpretación teleo16gica o -

finallstica de la ley especial." 
15

· 

Estas son las tcorfas más relevantes que tratan de

expl icar la naturaleza jurídica del derecho de autor. 

Conforme a la legislación nacional tenemos que en -

las Constituciones de 1834 y 1917 se recogió la teoria del pr! 

vilegio. que con antelación cité. 

La Ley de 1864 y los Códigos Civiles de 1870 y 1884, 

equipqrqron los derechos de autor al derecho de propiedad. 

La Constitución Federal de 1917. sin ninguna refe -

rencia en el Diario de los Debates al Derecho Intelectual. voJ_ 

vi5 dl camino trazado por el Pacto Federal de 1824. y dispuso

cn ~1 articulo 28 lo siguiente: 

" ARTICULO 28. En los Estados Unidos Mexi~anos no -

Ts~-ra:·r--eTr Cubillus, Arsenio, op.cit. págs. 64 y 65. 



- 23 -

habr~ monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de

impuestos; ni prohibiciones a tftulo de protección a la inaus

tri; exceptuándose ünican1ente los relativos a acuflaci6n de mo

neda. a los correos. telégra'fos y radiotelegraffa. a la emi 

si6n de billetes por medio de un solo banco que controlará el

Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado tie~ 

po se concedan a los autores y artistas para la reproducción -

de sus obras. y a los que, para el uso exclusivo de sus invPn
tos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna 
mejora. Como se sabe. esa norma constitucional fue modifi-

cada en diciembre de 1982, pero lo concerniente a los autores

Y artistas para la reproducción de sus obras sigue sustancial

mente el criterio original del Constituyente de Querétaro. 

Dicha norma parece coi11cidir con la teorfa rle los -

doctrinarios que equiparan al derecho de autor con un monopo -

lio de explotación. cuyos efectos se parecen a los derechos 

real~s. y se concreta en el derecho exclusivo de reproducci6n

y los actos que encierra. lo que en opinión de Georges Chab~rd. 

citado por Henry Jessen. constituye verdadera y esencialmente

el derecho de autor. y es toda la propiedad intelectual. Es

evidente. por lo menos. que la Constitución Polftica de los E~ 

tados Unidos Mexicanos de 1917 consagra en forma nftida el as

pecto patrimonial del derecho de autor. considerándolo. según

se ha visto. como un privilegio temporal en favor del creador

para la reproducción de sus obras. µrivilegio que de ninguna -

manera se entiende como una gracia del Estado. en la forma en

que pudo serlo en el siglo XVI. sino como un derecho que corres_ 

pande al autor por el sin1ple hecho de la creación. 

Se considera que la acci6n del Estado no debe l imi

tarse a la salvaguarda de los intereses particulares. sino a -

la protección de una obra de indudable importancia social. 

Asi se acentúa el carácter tutelar de los dere<~hº" rlt• lo~ i.111tn 
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res y de los artfstas intérpretes y ejecutantes, a la par que

se asegura la protección del patrimonio cultural de la Nación. 

Por lo tanto, atendiendo a la naturaleza jurfdica -

del derecho de autor. debe ser considerado como un derecho im
perativo; derecho social con tendencias publicistas; derecho -
protector tutelar del autor, nivelador de desigualdades entre
el autor y el explotador o usuario de la obra creada, caracte

rfsticas que efectivamente convienen a la Ley Federal de Dere

chos de Autor, pero dejan aún sin definir con precisi6n qué es 

el derecho de autor. 

Se debe ahora indicar en que consiste realmente el
derecho de autor. 

En mi opini611 1 y de conformidad con los artfculos -

2°, 3°, 4º. 5º. 23, 79 y demás aplicables de la vigente Ley F~ 

deral del Derecho de Autor, el derecho de autor consiste en la 

facultad de exclusiva que el creador intelectual tiene para e~ 
plotar ( facultades de orden patrimonial ) temporalmente. por

sf o por terceros, las obras de su autorla, y en la de ser re
conocido siempre como autor de tales obras ( facultades de or
den moral ), con todas las prerrogativas inherentes a dicho r~ 

conocimiento. El derecho de autor representa, pués, un seño

rfo sobre la obra creada, que involucra simultáneamente facul
tades de orden patrimonial y de orden moral. 

Cuál es el objeto del derecho de autor ? 

Satanowsky afirma que el derecho intelectual tiene

como objeto primordial la " obra intelectual 11 y como sujeto -

amparado al '' autor '' de esa obra. De igual manera define CQ 

mo obra intelectual a toda expresión personal susceptible ori

ginal y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad 
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del espfritu. que tenga individualidad, que sea completa y uni 

taria, que represente o signifique algo, que sea, una creaci6n 
integra1. 16 · 

11 A su vez, el nombre de '' autor 11 sólo lo alcanzan 
quienes realizan una actividad tendiente a elaborar una '' obra 
intelectual "• una creación total e independiente que denote -

su personalidad, por poner en ella su talento artfstico o cien 
tffico a través de un esf'uerzo creador. " l7. 

Dos elementos básicos inseparables tiene, pué5, to

da obra intelectual: el contenido y la forma de expresión. 

El primero constituye la idea, el asunto, el tema; el .segunda

se refiere a los medios de expresión que el autor emplea para
concretar la producción del espfritu. 18 · 

Como se vi6 al principio del presente cdpftulo. las 

obras protegidas por el derecho de autor se enumeran en el ar
tfculo 7° de manera no limitativa. sino simplemente enunciati

va. 

Analizando la sistemática de la ley en consulta. s~ 

desprende que ésta concede dos clases de protecci6n: la prime

ra propiamente autoral. que corresponde a las diversas ramas -

anteriormente descritas, y .. la segunda. denominada reserva de

derechos, que a continuación se señala: 

a.- El tftulo o 

ticiero cinematográfico y, 
difusión periódica. 

cabeza de un periódico. revista. n~ 

en general. de toda puul icación o -

¡¡;-:-.:-sat·añ·o·w·sky~-·1sTCfro. Derechointelectual • Tipográfica Edito 
rial. Argentina. Buenos Aires. 1954. pág. 153. · 

17.- Flores Cano. J. Alberto. Lineamientos Elementales de Der~ 
cho intelectual. México. 1986. Inédito. 

18.- Farell Cubillas. Arsenio. op. cit. pág. 62. 



- 26 -

b.- Los personajes ficticios o simbólicos en obras-
1 iterarias. historietas gráficas o en culaquier publicación p~ 
ri6dica. cuando los mismos tengan señalada originalidad y sean 
utilizados habitual o periódicamente. 

c.- Los editores de obras intelectuales o artísti -
cas, los de peri6dicos o revistas. los productores de pelfcu -
las o publicaciones semejantes. sobre las caracterfsticas grá
ficas originales que sean distintivas de la obra o colecci6n -
en su caso; y 

d.- Las promociones publicitaria. cuando presenten
señalada originalidad. exceptuándose el caso de anuncios come~ 
ciales. 

Quiénes son los sujetos del derecho de autor ? 

·-Siguiendo a Farell Cubillas. dividiremos a los suj~ 
tos del derecho de auto en dos grupos: Titulares originarios y 
Titulares derivados. lg. 

Dentro de los titulares originarios tenemos en pri
mer lugar al autor. que es el que directamente crea una obra -
intelectual. Aunque nuestra ley no contiene una definición -
alguna al respecto. el concepto que de autor se sugiere aquí.
se corrobora con el análisis de los artfculos 2º. 3º. 4º. 5º.-
7º. 9º y demás conducentes del propio ordenamiento. 

En segundo lugar. tenemos a las personas morales 

que sólo pueden representar los derechos de autor como causa -
habiente de las personas fisicas de los autores. salvo en los

casos en que la ley de la materia disponga otra cosa. 

Interesantes debates se han planteado en torno a d~ 

19.- !bid. pág. gl. 
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finir si las personas morales deben ser consideradas como aut~ 
res. Dos corrientes diametralmente opuestas sostienen, por u 
na parte, que la creaci6n literaria o artística debe ser con·,· 
cuencia de la actividad creadora individual y original; recon 

cer lo contrario sería despojar al verdadero autor, persona ff 

sica,. de su derecho para colocarlo desde el origen sobre la 1 a 
beza de quien lo emplea. Por la otra parte. se afirma que 1.t 

calidad de autor sf debe ser reconocida a las personas n1ora 1 1~~. 

El derecho mexicano se adhiere a la pos1ci6n de qu" 

la calidad de autor no puede ser reconocida, en principio, ·.f. 

no a una persona fisica. 

Por To que toca a Tas obras por comisión o por e1, 

cargo, varias corrientes se han manifestado en el sentido de -

que es perfectamente lfcito renunciar a la paternidad de la u
bra para que otro pueda publicarla y reproducirla cot1 su no: 
bre. Mi opinión, con fundamento tanto doctrinal como lrgal 
se expresa en el sentido de que es nulo de pleno derecho tod;. 
pacto o contrato en el que se establezca la renuncia a la ; ,, 

ternidad intelectual de una obra. 

Tenemos ahora el supuesto de las obras publicadas 
bajo seudónimo. Años atrás. en la doctrina se considerabd 
que la obra publicada sin nombre o bajo seudónimo impl icab.1 ld 

renuncia implfcita del autor a la obra. Sin embargo se csti
m6 que tal renuncia no se presumfa, dado que debfan existir 
graves razones para publicar un a obra sin el nombre ó bajo 

seudónimo. 

En el derecho mexicano. el artfculo 17 de la lev <1<· 

la materJa scfiala que la persona cuyo nombre o seud6nimo cono· 

cido o registrado esté indicado como autor en 1Jna obra, scrj -
considerado cor.10 tal .. salvo prueba en contrario. y en con·.·· 
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cuencia se admitir~n por los tribunales competentes las accio-
nes que se entablen por transgresiones asu derecho. A su vez, 
y para efectos de reg;stro de la obra. el numeral 126 de la 
ley autoral establece que: 

" ART. 126.- .•. 

Para registrar una obra escrita bajo seud6nimo, se
acompañaran a la solicitud en sobre cerrado los datos de iden
tificación del autor, bajo la responsabilidad del Solicitante
del registro. 

Dicho sobre s6lo podrá ser abierto cuando lo pida -
el solicitante del registro. el editor de la obra o sus causa
hab~entes o por resolución judicial y tendrá por objeto compr~ 
ber la identidad del autor y su relación con la obra •.• •• 

La obra colectiva se regula en el artículo 12 de la 
ley autoral que señala: 

" ART. 12.-

Los derechos otorgados por esta ley cuando se trate 
de una obra creada por varios autores corresponder~n a todos -
por partes iguales, salvo .pacto en contrario o que se demues -
tre la titularidad de cada uno. En este caso, para ejercitar 
los derechos establecidos por esta Ley. se requiere del consen 
timiento de la mayoría; los disidentes no están obligados a 
contribuir a los gastos que se acuerden. sino con cargo a los
beneficios que se ob~engan. 

Cuando la mayoría haga uso o explote la obra. dedu
cirá de la percepción total. el importe de los gastos efectua
dos y entregará a los disidentes la participación que les co -
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rresponda. 

Cuando se identifique la parte de cada uno de los -
autores, lstos podr~n libremente reproducir. publicar y explo~, 

tar la parte que les corresponda. 

Farell Cubillas señala a continuación los arreglos. 
compendios. ampliaciones, traducciones, adaptaciones. compila
ciones y transformaciones de obras intelectuales o artfsticas
que contengan pcr sl mismas alguna originalidad. 

La ley autoral señala en su artfculo 9º. que en los 
casos antes descritos. la obra sólo podr~ ser protegida en la
que tenga de original y sólo podrá ser publicada cuando se 
cuente con la autorización del titular del derecho de autor de 

cuya obra se trate. 

Cuando dichas versiones sean del dominio público. -
la protección se concederá en lo que tengan de original sin 
comprender el derecho al uso exclusivo de la obra de cuya ver
sión se trate. ni a impedir que se hagan otras versiones de la 
misma. 

Por lo que se refiere a los traductores, largos y -

dificiles debates se han planteado en torno a esta cuestión. 

No queriendo abundar al respecto, se sostiene que el derecho -
de traducción, no es sino un derecho de autor cuyo titular es
el traductor y cuyo objeto es la obra traducida. 

Farlee Cubillas señala que •'. .. es un derecho de au

tor •.. con la particularidad que la nu~va creación tiene. sobre 

el fundamento intelectual inherente a toda Lreación, un funda

mento constituido por una obra intelectual protegida por el d~ 

recho de autor. " 2º· 
20.- Ibid. pág. 105.-
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Por último. dentro del grupo de autores originarios 
encontramos a los intérpretes y ejecutantes. 

Existen tres corrientes al respecto: 

La primera que ve en ellos una consecuencia o pro -
dueto del trabajo. sostenida básicamente por la Oficina Inter
nacional del Trabajo ( OIT ) . 

La segunda. que considera que los derecho del inté~ 

prete como derechos de autor basándose en que la interpreta 
ción crea una nueva belleza. 

La tercera., es decir. la teorfa de los derechos co -

nexos o vecinos., establece que tanto los derechos de autor co
mo los del intérprete tienen como causa común una creación que 

dá como surgimiento uo tratamiento paralelo, es decir., conexo

º vecino. 

Nuestra ley autoral no define con precisi6n lo que
debemos entender por intérprete o ejecutante. sin embargo, se
transcriben a continuación los artículos conducentes. 

'' ART. 82.- Se considera artista intérprete o ejec~ 
tante. todo actor. cantante. músico. bailarfn. u otra persona
que represente un papel .. cante. recite. declame. interprete o

ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística. 

Y el artículo 83 del mismo ordenamiento señala: 

" ART. 83.- Para los efectos legales se considerar• 

interpretación. no sólo el recitado y el trabajo representati

vo o una ejecución de una obra literaria a artística. sino ta~ 
bién toda actividad de naturaleza similar a las anteriores .. 
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aun cuando no exista un texto previo que norme su desarrollo." 

E11tre los denominados titulares derivados. encentra 

mos en primer lugar a los adquirentes del derecho. Como ya -
se señaló. el derecho de autor está integrado por dos elcmen -
tos fundamentales; los derechos morales y los derechos patrim~ 

niales. De igual manera. se ha señalado que la transmisión -
del derecho de autor puede tener lugar por medio de un acto 
entre vivos o por causa de muerte. existiendo sin embargo. di~ 
crepancias en cuanto a la amplitud de la cesión de derechos. 
aun cuando se reconoce. en principio. que las facultades de ca 

rácter personal fsimo. constitutivas del derecho moral. no se -
transfieren por acto entre vivos y sólo se transfieren fragme~ 

tariamente mortis-causa. 

Basta recordar las caracteristicas del derecho mo -

ral al establecerse en el articulo 3º de la ley autoral. que -
éste se considera unido a la persona del autor~ siendo perpe -

tuo. inalienable, imprescriptible e irrenunciable. sólo trans
mitiéndose el ejercicio de tales prerrogativas a los herederos 
legítimos o a cualquier persona por virtud de disposición tes
tamentaria. 

En segundo lugar encontramos al Estado como titular 
derivado del derecho de autor. 

Distinguidos tratadistas afirman lo anterior cuando 
el Estado aparece con el carácter de productor de textos y o -

bras oficiales, como resultado de su actividad legislativa. a~ 
ministrativa y judicial; cuando actúa como der~chohabiente de
obras literarias o artísticas producidas por particulares y 

por último, cuando se reserva el monopolio de reproducci6n de

ciertsa obras oficiales o de dominio público. 
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Si bien el Estado puede ser titular de derechos in

telectuales. y asf lo reconocen ciertas legislaciones. es pre
ciso aclarar que es sujeto de esos derechos a tftulo derivado
Y no originario, ya que como se ha señalado, la obra intelec -
tual es siempre el resultado de la catividad creadora, que no
puede concebirse independientemente de la persona ffsica que -
lo exterioriza. 

Es necesario mencionar que nuestra ley autoral en -
su artLculo 22, sostiene que cuando el titular del· derecho de

autor muera sin haber transmitido el ejercicio del derecho mo
ral. la Secretarfa de Educación Pública, será titular de esa -
facultad. 

De esta manera se pretende que las obras que com 
prenden el acervo cultural de la Naci6n, no sean objeto de mu
~ilaciones. deformaciones o modificaciones. 

Además, el artfculo 81 de la citada legislación se
ñala que del ingreso total que produzca la explotación deobras 

del dominio público, se entregará un 2~ a la Secretaría de Ed~ 
caci6n Pública. para fomentar las instituciones que beneficien 

a los autores. tales como las cooperativ~s. mutualistas uotras 

similares. 

Por Qltimo. dentro del grupo de titulares derivados 

encontramos la figura del heredero. misma que se rige totalme~ 

te por las disposiciones que al efecto sefiala el Código Civil. 

De esta manera damos por conclufdo el presente cap! 
tulo cuyo objetivo primordial consiste en abordar de manera g~ 

neral. los aspectos básicos que entraña el derecho de autor. 



CAPITULO 11 

El DERECHO AUTORAL MEXICANO. 
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CAPITULO II 

EL DERECHO AUTORAL MEXICANO. 

ANTECEOENTES. 

El derecho de autor nace como tal en Mé}<ico durante 

la época de la Colonia. dado que no podemos olvidar que el d~ 

recho hispánico se aplicó en nuestro pafs durante la domina -

ción, siendo nuestras más hondas rafees jurfdicas originarias 
del derecho peninsular. 2 1. 

Lo anterior se afirma según lo dispuesto en la Rec~ 
pilaci6n de las Leyes de Indias. publicadas en virtud de la -
Real C~dula de Carlos II, de 18 de mayo de 1680, que estable

cfa que todos los territorios americanos que se encontraran -
sujetos a la soberanfa española, deberfa considerarse como d~ 
rec"ho supletorio de la misma el español,. con arreglo al orden 

de prelación establecido por las Leyes de Toro. 22 • 

El derecho castellano., español e indiano no ampara

ba al autor en virtud de un precepto legislativo, sino que 
protegfan al gobernante; no exist'fa la 1 ibertad de pensamien

to ni el autor ten'fa el monopolio de su obra. 

El derecho de autor se reglamentó estableciendo la

censura previa, que consistfa en la prohibici6n de publicar -

alguna obra sin licencia real. Los Reyes se percataron del
poder y del peligro que con motivo de la invención de la im -

_prenta se avecinaba y no permitieron que ninguna obra fuera -

21.- Guerrero Traspaderne. Alberto, El plagio de obras music~ 
les del género popular. Tesis Profesional. UNAM. México
S . F • p.i g • 1 7 • 

22. - lbi dem. 
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publicada y difundida sin haber sido sancionada por la Realeza 
previamente. 

Así, entre 1502 y 1805 se publicaron 41 leyes que 
pueden ser consultadas en la Novfsima Recopilaci6n de 1805. 23 · 

Oe igual manera, el poder eclesl5stíco se suma a las 
medidas de censura de todo tipo de obras bajo el r~gimen rapal 
de Alejandro VI en 1510. 24 • 

En el ano de 1511, los Reyes Cat61icos expiden una -
ley por medio de la cual se prohibía la impresi6n o venta de -
algún libro que careciera de Ja licencia previa, estableciendo 
penas que consistfan tanto en la incautación de los 1 ibros co
mo en multas por el valor que éstos representaran, mismas que

eran repartidas por partes iguales entre el denunciante y el -

juez que juzgaba. 

En el ano de 1554, Cdrlos l y el Príncipe Felipe 
dictaron otra Pragmática en la que se autorizaba al Presidente 

y miembros del Consejo para conceder licencias, por considerar 

que se habían publicado libros inútiles. 25 · 

" El 7 de septiembre de 1558, Felipe II dicta en Va

lladolid una Pragm5tica que impide la introducci6n " en estos
reynos libros de romance impresos fuera dellos, aunque sean i~ 

presos en los reynos de Arag6n. Valencia, Cataluña y Navarra.
de cualquier materia. calidad o facultad~ no siendo impresos -
con licencia Firmada de nuestro nombre ... so pena de muerte y -

de perdimiento de bienPs ... " (Ley 24, Tít. 7 Llb. I. R. )" 26 · 
23.- F"~i"reTT Cubillas. Arsenlo. op. cit. p5g. 10. 
24.- Caballero ti.al, Laura P. Estudio dogm5tico del articulo 137 

de la Ley Federal de Derechos de Autor. 1985. Inédito. 
p5g. 15. 

25.- Por Pragm5tica debemos entender una ley que se diferenci~ 
ba de las Ordenes Reales en la f6rmula de su publlcaci6n. 

26.- Guerrero Tra"Spaderne, Alberto. op. cit. p5g. 18. 
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En 1752, Fernando VI dicta una importante resoluci6n 
acerca de las reglas que deberfan observar los impresores y l.i 
breros para todo lo referente a la impresi6n ~venta de obras. 

No es sino hasta 1793, cuando por disposici6n expre
sa de Don Carlos III se expide la Real Orden que estableci6 
que a nadie se concediese el privilegio exclusivo para impri -
mir ningún libro sino al mismo autor. 

Por virtud de las Reales Ordenes de 20 de octubre de 
1764 y 14 de junio de 1773, el mismo Carlos III dispuso que 
los privilegios concedidos a los autores no quedasen extingui
dos por su muerte, sino que pasasen a sus herederos, reglamen

tando además, la pérdida de dicho privilegio para el autor por 
el no uso de la prerrogativa. 

Inclusive. en el año de 1772, dicta otra disposici6n 
por medio de la cual permite que sea el autor quien le dé el 
toque final a sus obras, negando toda intervenci6n a los gre -

mios de artffices; abre de esta manera la posibilidad de que -
aún estando la obra en el comercio pueda el autor mejorarla, -
cuidando asf su prestigio y buen nombre. 27 · 

A Don Carlos III le corresponde por méritos propios
el hecho de haber otorgado no s6lo para España, sino para Amé
rica también, concesiones que han de estimarse como el primer

gran paso en favor del reconocimiento de la personalidad y del 
derecho de los autores. 

A partir del Decreto de las Cortes de Cádiz de 10 de 
junio de 1813, se reconoce la propiedad de los autores sobre -
~Caballero Leal. Laura P. op. cit. pág. 17. 
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productos intelectuales .. incluso después de su muerte, yd que 
el derecho pasaba a sus herederos por espacio de 10 aílos. 28 • 

Se establecfa asimismo que el creado~ intelectual 
podfa imprin1ir su obra durante sti vi~a·-cüantas-~vec~s-.le convj 
niese., y no otra persona. ni aan con el pretexto de hacer no
tas o adiciones. 

En 1823 se expide una ley que reconoce la perpetui
dad del derecho de autor; en 1834 se dicta un reglamento su -

bre imprenta. el cual. en su capftulo IV. habla de los privi
legios de autores y traductore!".; en 1847 dparc>cc una lry mtts

completa sobre la Propiedad!. iteraria. la cual fue reen1plaza
da por la Ley de 1879, denominada L~y d~ Propiedad Intelec 

tual y que más tarde fue complementada por el Reglamento de 3 
de septiembre de 1880. 

LA lrlDEPErlDENCIA. 

En el aijo de 1821. consumada la lndeper1rlencia de M~ 
xico .. se siguieron aplicando en nut!Stro pais las disposicio -
nes dictadas en Espaíla. Existieron factor·•!~ que no permitie 
ron que se empezara a legislar. Es J partir de 1870 cuando

se expidieron nuestro primeros Códigos. y cuando realmente ~~ 

logra la aut:onomia respec~o del v1cjo mundo. 

Entre las Leyes espa~ola~ que se anl icaron en Mfxi

co después de la Independencia se encontraban: la f.·(;r.:opilt1 

ción de Castilla. el Ordenamit?nto Real, r~l Fuero P.P.al. el íut 

ro Juzgo. el C6digo de las Partidas, la Ley de 23 de mayo de-
1837. la cual cstabl~cfa que lo~ pleito~ se ~cgufan conforme-

28.-LoreooH;J l. Adolf"o, op_ cit. pág. 16. 
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a dichas leyes en cuanto no pugnaran ·co~ las instituciones del 
p~ís. 29. 

LA CONSTITUCION DE 1824. 

Loredo Hill sefiala con acierto que en la Carta Ma9na 

de 1824 se establecfa en su Titulo 111, Sección Quinta, del P9 

der Legislativo, articulo SO. que era facultad e~clusiva del 

Congreso General. promover 1a ilustración. asegurando por tic~ 

po limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectl 
vas obras. 

Y afiade que '' las leyes constitucionales promulgadas 
el 30 de diciembre de 1836. por el Presidente Interino de 1~ -
República José Justo Corro. institufan en la primera, los dcr1~ 

chas y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la RepQ -
blica. "2.- Son derechos del mexicano: VII. Poder imprimir y

circular sin necesidad de previa censura sus ideas polfticas.'· 

••Sólo se garantizaba la libertad de imprenta pero -
no se amparó a los autores. .. 30. 

DECRETO DE GOBIERNO SOBRE PROPIEDAO LITERARIA DE 1846. 

Expedido el 3 de diciembre de 1846 bajo el régimen -

del Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, 
General de Brigada Don José Mariano de Salas, consideraba al 

derecho de autor como un derecho de propiedad. 

Dicho cuerpo legal integrado por 18 artfculos esta -

2-9-.--Güerrero Traspaderne, Alberto, op. cit. pág. 21. 
30.- Loredo Hill, Adolfo, op. cit. págs. 16 y 17. 
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blecfa en su numeral primero que: '' El autor de cualquiera obra 
tiene en ella el derecho de propiedad literaria. y consiste en
la facultad de publicarla e impedir que otro lo haga. " " E
se derecho durará el tiempo de la vida del autor y muriendo és
te, pasará a la viuda, y de esta a sus hijos y demás herederos
en su caso. durante el espacio de 30 afios. •• Lo anterior en -
términos del artfculo 2~ del referido Decreto en estudio. 

Asimismo se establecfa como requisito para que el au
tor adquiriera el derecho de propiedad, que éste depositara dos 
ejemplares de la obra ante el Ministerio de Instrucción Pública. 
-( Artfculo 14. Se señalaba además que no habrfa distin 
ci6n entre mexicanos y extranjeros y bastarfa con que la obra -
se hiciera o publicare en el territorio nacional. 

Tipificó el delito de falsificación imponiendo tanto
penas corporales como pecuniarias para aquellos que cometieran
tal actividad. 

Coincido plenamente con la opinión que sobre el cita
do Decreto de 1846 expresa Obón León, en los siguientes térmi -
nos: •• No se puede negar que este cuerpo legal tiene una gran-
importancia en la evoluciOn de los derechos de autor en México. 
dado que es el primero que trata en forma independiente este t~ 
ma. haciendo un justo reconocimiento a la labor creativa de los 
autores; labor que es considerada una •• apreciable ocupación '' 

digna de la más decidida tutela jurfdica. " 31 · 

31.- Obón León , J. Ramón, Los derechos de autor en México, 
Consejo Panamericano de la Confederación Internac;onal de 
Sociedades de Autores y Compositores ( CISAC ) Buenos Ai
res, lg74, pág. 31. 
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COOIGO CIVIL DE 1870. 

Este Código Civil expedido por el Ilustre Don Senito 
Juárez García, Presidente de nuestra Naci6n en uno de los pe -
ríodos más difíciles de la historia de la Patria, se apega a -
la tesis de considerar a los derechos de autor como una propi~ 
dad. 

Prominentes mexicanos participaron en lB elaboración 
del Proyecto de C6digo Civil de 1870 entre los cuáles podemos
citar a el Dr. Just'o Sierra. Jesús Terán. Jose Marfa Lacunza. 

Mariano Yañez, José María la Fragua y Rafael Dondé, entre 
otros. según apunta Lo redo Hil l ~ 

Es precisamente aquf donde surge la idea de un dere
cho autoral nuevo. 11 testimonio de que aQn existfan hombres 
que se preocuparon por evolucionar y engrandecer las institu -
cienes jurfdicas." 3 2. 

Volviendo al an!lisis de dicho cuerpo normativo. 
equipara, como ya se apuntó, el derecho de autor a la prop1e 
dad de bienes corporales. reglamentándolo de manera perpetua -
salvo en el caso de la propiedad dramática que era temporal • 33 · 

Declaró, asimismo, que la propiedad 1 iteraria y ar -

tfstica correspondfa al autor durante su vida y se transmitfa

a sus herederos sin límite de tiempo. En el caso de la pro -
~~edad dramática la protección autoral abarcaba toda la vida -
del autor y treinta años post-mortem~ 

32.- Loredo Hill. Adolfo, op. cit. pág. 24. 
33.~ V. Teoría de la propiedad literaria y artística. págs. 

17 y 18. 

j 
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COOIGO CIVIL DE 1884. 

Este C6digo sigue la misma tendencia qu~ el de 1870. 

al equiparar al derecho de autor con el derecho de propiedad.

utilizando 1 os términos " propiedad 1 itera ria .. " propiedad 
dra111~tica '' y '' pr·opiedad artfstica ''. 

'' Oict10 ordenamier1to se lirnit~ a t1·ansc1·ibit·. con 
otra numeración en su articulddo, lo~ ,1rcceµtos dPl antprior.

con excepción a las Disr>osiciones GcncrJles del Nuevo Código,-

que reconoc'ía al traductor o editor para ocurrir al 

de Instrucción Püblica. para adquirir la pror>icddd. 

De igual manera que en el Código dnterior. 

un decidido apoyo al derecho 111oral de Jos autores. 

OTROS CODIGOS CIV!Ll~. 

Ministerio 
" 34. 

c;e nota -

Dentro de este rubro conte1111,larcn10~ a los C6digo~ 

Civiles de Hidalgo { 1892 ), Tabasco ( 1893 ) y Michoac~n ( -

1895 ) mismos que son una r6pl tea del Codil)o Civil para .,1 Dis 

trito Federal y Territorio de la Baja California dr, lP.70. 

Contir.úan con la misma sistemática d~l Códi90 m~ncio 

nado reglamentando en el capitulo segundo a la µroµiedad lite

raria; tercero a la Propiedad Dra1nJtica; cuarto a la Propiedad 

Artistica; quinto, reglas para declarar la falsificación; ~ex

to, penas de la falsificación y por Qltimo el s~ptimo que con

tenia las disposiciones generales. 

34.- Loredo Hli~ ;;dolfo, op. cit. ¡;~g. i:'.S. 
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CONSTITUCION DE 1857. 

En esta Carta Fundamental no sa encuentra ningün pre

cepto legal que se refiera expresamente ~1 derecho de autor. 

CONSTITUCION DE 1917. 

Fue pron1ulgada el 5 de febrero de 1917. entrando en -
vigor ~• l'' de n1ayo de ese 1nismo afio. 

No obstante que t~n los artfculos 3. inciso C y 12 se

df spone que en nuestro pafs no existen privilegios ni prerroga

tivas. el artfculo 28 en su primer párrafo estdblecc que se 

otorga a los autores y artistas un privilegio por determinado -

tiempo para la reproducción de sus obras. 

CODIGO CIVIL DC 1928. 

Sigue la tesis de la Constitución de 1917 al conside

rar a los derechos de autor no como un derecho perpetuo. sino -
como un privilegio de duración limitada. 

'' Se creyó justo que el autor o inventor gocen de los 
provechos que resulten de su obra o de su invento; pero que no

transmitieran esa propiedad a sus más remotos her~deros. tanto

por que la sociedad esta interesada en que las obras o inventos 

de positiva utilidad entren al dominio público. como también 

porque tales ob1·as ~ inventos sean aprovechados por la humani -

dad. ya que dichos reconocimientos han sido adquiridos de nues

tros antecesores. por lo que no puede sostenerse que sea obra -

del autor o del inventor . '' 
35

· 

35.- Exposición de Motivos del Código Civil de 1928, Ed. Andra
de, S.A. 13ava. Ed. México, p~g. 16. 
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Oc esta manera. considcr6 al derecho de autor como un
privilegio para la explotación. es decir·. pJra la puhl icaci6n. -

traducci6n. reproducci6n y ejecución de una obra. 

Por privilegio temporal debe entenderse el pod~r tempo 

ral para aprovecharse exclusivamente de tos beneficios de una 
obra por su publ icaci6n. ejecución o traducci6n sin qutl nadie 

pueda ejecutar tales actos. 

Dicho beneficio tcn1poral se e~tabJcció ~n difercr1tes -

plazos. atendiendo a la naturule2a de la obra. A~f t.C'nemos que 

para las obras cicntfficas e invenciones c:.e crea lJll privi lcgio -

de 50 aflos independjentcmentc de la vjda drl autor; pdrd las 
obras literarias y artfsticas se reconoció este ¡1rivileqin vor -

sólo 30 aílos y para la llamada "propiedad dram&tica "dr ?O 

aílos. 

El citado Código de 1928 en su articulo 1?80 e•tablc · 
cfa que las disposiciones contenidas en Pl Tftulo eran rlP. car~c

ter Fed~ral. regJamentar"ias de la part~ relativa de los artfcu -

Jos 4 y 28 de la Constitución Federal. 

REGLAMENTO DE 17 DE OCTUBRE DE 1939. 

Expedido P.n el año de 1939 por el entonces Prc•idente 

General Lázaro Cárdena•, fue publicado en el " Diario Offc:fal 

de 17 de octubre de ese rni~n¡o aho. 

Dicho Reglamento para el Rcconocimjento de Derechos -

Exclusivos de Autor, Traductor o Editor, derogo al de 29 de fe

brero de 1934, publicado en el " Diario Ofic.ial " el 7 de marzo 

del mencionado afta. 
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Se encuentra Integrado por 39 artfculos que señalan -
fundamentalmente el reconocimiento a la calidad de autor; los -

requisitos para el registro de.la obra asi como la descripctón
de las obras susceptibles de registro; la cesi6n de derechos de 
autor; la competencia de los tribunales para dir·imir controver
sias y por último las facultadesque la Secretaria de Educaci6n
Púb1 ica tenfa para conocer de estos asuntos. 

LEY FEDERAL SOBRE EL DERECHO OE AUTOR OE 1947. 

Esta Ley nace para adecuar el derecho autoral mexica
no a la Convención lnteramericana sobre el Derecho de Autor, en 
Obras literarias, Cientfficas y Artfsticas~ celebrada en la Ci~ 
dad de Washington, D.C., del lº al 22 de junio ce 1946, mi,ma 
que fue firmada por Plenipotenciario debidamente autoriz~do al
efecto, siendo aprobada por el Senado de la República el 31 de
diciembre de 1946, public~ndose en el • Diario Oficial "de 74-

de octubre de 1947. 

Como ya se apuntó. dada la necesidad de adecuar nues

tra legislación al mencionado Tratado Internacional. el 30 de -

diciembre de 1947 se expide la Ley Federal sobre el Derecho de
Autor. publicándose en el 11 Diario Oficial " de 14 de enero dc-

1948. 

Fue elaborada principalm~nte por los juristas Gcrmán

Fernández Dlaz del Castillo y Josl Diego Espinoza, entre otros. 

Guerrero Traspaderne afirma que la Ley de 1947 consi
dera al derecho de autor como " ••. un derecho intelectual aut6n~ 

mo distinto del de propiedad o de los conferidos por el Estado-
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a tftulo gracioso. o de una ventaja especial otorgada por cuali
dades privilegiadas de la gente intelectual. " 

Dicha nueva Ley en su artfculo 2° derog6 el Titulo Oc
tavo del Libro Segundo del Código Civil vigentes y todas las di~ 
posiciones que se le opusiesen. excepto para regir las violacio
nes ocurridas antes de su vigencia. 

Relevancia de carácter continental y no únicamente n~ 
cional y además histórica reviste la Ley de 1947 según Goldbaum, 
por tres razones fundamentales: 

a.- Rompe con una tradición americana de m~s de siglo

Y medio. estableciendo el principio bc5sico de protección al der~ 

cho de autor por el sólo hecho de la creación de una obra liter~ 
ria. cientffica o artlstica y no por las formalidades que habfa

que cumplir. 

b.- Reglamenta la organizaci6n de los trabajadores in

~electuales. en cuanto a su producción. de una manera detallada

.Y precisa. 

nominar 

c.- Emplea de manera correcta la terminologfa para de

a la protección legal los creadores intelectuales como-

" derechos de autor •• 36. 

LEY FEDERAL SUBRE EL DERECHO DE AUTOR DE 1956. 

Ld Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956, fue
reformada en 1963, habiendo experimentado durante su existencia, 

algunas modificaciones, yn que son exigencias permanentes de ad~ 

36.-::--GOTdfiaum. Wenzel, La Ley Federal Mexicana sobre el Derecho-
de autor de 1947. comentarios, Secretarfa de Educación Pú -
blica, Mlxico. 1962, pág. 9. 
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cuación entre la realidad económico-social y la creación intele~ 

tual. que no pueden enmarcarse en estructuras legales rf~idas. -

sino en procesos dinámicos. en una nueva concepcf6n del derecho

de las relaciones sociales. 

Su divisi6n por materias es la siguiente: 

I. Del derecho de autor. 

JI. Del derecho y de la licencia al traductor. 

111. Del contrato de cdici6n o reproducci6n. 

IV. De la limitaci6n al derecho de autor. 

V. De los derechos provenientes de la utilizaci6n y -
ejecuci6n públicas. 

VI. De las sociedades de autores. 

VII. De la Dirccci6n General del Derecho de Autor. 

VI~!. De las sanciones. 

IX. De las competencias y procedimientos. 

X. Del recurso administrativo de reconsideración. 

X!. Generalidades. 

Nuestra Ley Federal del Derecho de Autor en vigor 
es, de acuerdo con su articulo primero, reglamentaria del num~ 
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ral 28 constitucional~ de orden pQblico ~ interés social. 

Debe entrnderse ror ot·den rtiblico el con~unto dr nQT"-

111as en que repos~ el bienes~ar co1n~n y ante el cual cuden los -

derechos de los pa1·ticularcs. y por inter~s social. la 11eccsi 
dad que tiene el Estado de '-JUe St! rcµcte y l'rott.'Jct a una "1l·t~r

min~da clase desvalida del abuso de otra. 37 • 

De acu~·1·do con la ordenación jvrárquica dv las l~yes. 

que cstablc~t:c• el ar·tfculo 133 de nu1•stra C.trt,., ,.1a~111.1, se t•11c.:u1~n 

tra en gr.ido suµerior la Constituci6n Federal y le siqurn t•n t•l 

mismo ran'JO J¡p,, leyes fedt•ralt...·~ y lo•• tr11ttacto~ iritt·r·11.tcinn.11t>~. 

La ley autoral tiene ld misma .i<•t"tlrqufa qul• la Ley 

Federal del Trilbajo. la Ley Federal de Re•1ormd Aqrari<l o la tey 

Federal de Agua~. siendo todüs ellas reqlamcrit.irids d<• distin -

tos artfculos de la Constitución íed~ral. 

La ley autoral que nos ocupa contempl<l en ~IJ Cdpftulo 

primero lo relativo al derecho de autor ~efial~ndu ~n su artfcu
lo segundo que son derechos que la ley rcconoc~ y proteqc en fa 

vor del autor: 

a.- El reconocimiento d~ su calidad de autor. 

b.- El oponerse a toda dcformaGión. mutilbci6n o 1nodi 

ficación de su obra. que se llev~ a cabo ~in ~u -
autorización,. a~f como a toda acción que redonde

en demérito de la misma o ~en~ua del honor, d~l 

prestigio o de la rcputaci6n dl?1 ilutor. 

c.- El usar o explotar temporalment~ la obra po~ ~1 -

mismo o por terceros con ~ropGsitos de lucro. 

37.- Loredo HITl-:- Adolfo, op. cit. ~á-;s. 6~ y 66. 
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Los derechos morales contenidos en los incisos a) y -
b),. se consideran unidos a su persona,. siendo perpetuos. inalie 

naLl~~. ¡,11pre~ri11tiblu~ e irrenunciables. pudiéndose transmitir 
el ej~rcicio a los hered~ros legitimes o a cualquier persona 
por virtud de disposición testamentaria. 

Segfin el ~rtfculo cuarto de la vigente l<•y auto1·al en 

consulta, los derechos patrin1onia~es 111encionados en el inciso -
e) frucción IIJ d':l articulo ~egundo. t.:ompr1~11dt>n: 

'' ART. 4.- Los derechos que l~l arliculo 2º conLcde en 
su fracción 111 al autor de ur1a obra~ con1¡Jrenden la publicación. 

rcproúucción. ejecución,. representación. exhibición, adaptación 

y cualquiera utilización p6blica de la n1is1na~ las que podrán 

efectu.trse por· cualquier medio segün la naturaleLa de la obra y 

de manera particular por los 111edios s~fialados en los tratildos y 

convenios internacionales vigentes en que México sea parte. 
Tales derechos son transmisibles por cualquier 111edio legal. 1

' 

Sin duda dentro dr los derechos patrin1oniales mencio

nados~ el de reproducción que consiste en la n1ultiplicación de

ejemp~ares de una obra determinada~ representa uno de los aspe~ 
tos m~s importantes del derecho económico de los autores y es -

justamente el que sufre los más virulentos ataques a causa de -

la pirateria. 

El articulo sexto señala que los derechos de autor 
son preferentes a los de los intérpretes y de los ejecutantes -
de una obra y en caso de conflicto se estará siempre a lo que -

ri.ás favorezca al dutor .. 
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El artfculo séptfmo otor¡¡a a los autor·es la protec
ción de su~ derecho~ con respecto de sus obras cuyas raracte

rfsticas correspondan a cua·lquiera de las ramas descritas en
dicho precepto. 38 • 

El articulo oc~avo establece que las obras a que se 
reffere el numeral séptimo quedarSn protegfdas por el solo h~ 
cho de su creación. sin im~ortar si han sido registradas o no; 
no se hayan hecho del conocimiento público o s~an in~ditas. 

El artfculo noveno scílala que los arreglos. compen
dios, ampliaciones. traducciones. adaptaciones. compil.1ciont..·~ 

y transformaciones de obras intelectuales o a1·tfsticas que 
contengan por sf mismas alguna original id'ad. serán protegido!-. 

en lo que tengan de originales pero sólo r>odrán ser publica -
dos cuando hayan sido autorizados por el titular del dr.r~cho

de autor sobre la obra de cuya versión se trate. 

Y aiiade 11 Cuando las versiones previstas en el pá -

rrafo precedente sean obras del dominio pablico. aqur•llas se
r~n protegidas en lo que tengan de originales. pero tal pro -
tecci6n no comprenderJ el derecho al uso exclusiv~ dt Ja 
obra cuya versi6n se trate. ni dar~ dere~ho a imr>cdir q11e se
hagan otras versiones de la misma. 

El articulo décimo protege a las obras intelectua -
les o artísticas publicadas en peri6dico"i o revistas o trir,no;
mitidas por radio. televisión u otros medios de difusión seña 

landa que por ese hecho no pierden la protección legal. 

h~r1~1ona además. que Jos artfculos de actualidad p~ 
blicados en periódicos. revistas u otros medios de difusión:-
33-_--.:-y:--p,iff:. 2~ 
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podrán ser reproducidos, a menos que su reproducci6n haya sido 

objeto de prohibición, o reserva especial o general. En todo 
caso al ser reproducidos, deberá citarse la fuente de donde se 
hubieren tomado. El contenido informativo de la noticia del

dla puede ser reproducido libremente. 

El artfculo decimoprimero, establece que los colabo
radores de periódicos o revistas o de radio, televisión y 

otros medios de difusión, salvo pacto en contrario, conservan
el derecho de editar sus artfculos en forma de c¿lecci6n des -
pués de haber sido transmitidos o publicados en la estación, -
periódico o revista en que colaboren. Esa prerrogativa se e~ 
nace como derecho de colección. 

El articulo decimo octavo de la ley de la materia. -
señala qué casos no se encuentran amparados por el derecho de

autor. teniendo entre otros: 

El aprovechamiento industrial de las ideas conteni -
das en sus obras; el empeleo de una obra mediante su reproduc
ción o representación en un acontecimiento de actualidad. a 
menos de que se haga con fines de lucro; la publicación de 

obras de arte o de arquitectura que sean visibles desde luga -
res públicos; la traducción o reproducción por cualquier medio. 
de breves fragmentos de obras científicas. literarias o artís
ticas. en publica~iones hechas con fines didácticos o cientí -

ficos o en crestomatías. o cor1 fines de critica literaria o de 
investigación cient1fica siempre que se indique la fuente de -
donde se hubiere tomado. y que los textos reproducidos no sean 
alterados; la copia manuscrita. mecanográfica. fotográfica. fo 
tostática. pintada. dibujada o en micropclicula de una obra p~ 

blicada. siempre que sea para el uso e~clusivo de quien la ha~. 

ga. 
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la duración de la protecciór1 autoral durará tanto 

como la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. 
Transcurrido ese térn1ir10. la obra pdsará dl do111inio pQblico; -
asl lo establece el articulo 23 de la ley dutordl vlyent~. 

Por lo que toca a la reserva dr derechos. esta se 
otorga para el tftulo o cabeza de un peri6dico. revista. noti
ciero cinematográfico y en general de toda publicación pcri6dj 
ca. 

Asimismo. se otorga 1a rrserva al uso y explotdLión
exclusivo de los person~jes ficttcic1s o ~i111bólicos 1•11 ntira~ 1~ 

terarias. historietas gráficas o er1 cualquier· publicaci6n pe -
ri6dica. siempre y cuando los mismos tengan und señalada orfgl 
nalidad y sean utilizados habitual o periódicamente. Lo son

también los persondjes hu1nanos de caracterizacirir1 empleados en 

actuaciones artísticas. 

También son materia de reserva la5 caracterfsticas -
gráficas originales distintivas de obras o colecciones~ lo an

ter;or, según lo establecido rn los articules 24, 25 y e6 del

ordenamiento leqal citado. 

Esto es a grandes ra~gos lo Lontcmµlado en el capftµ 
lo Primero de la ley autoral vigente. 

El capitulo Segundo se refi~re al derecho y a la li

cencia del traductor. y se tut~l~ del drtfculo 32 al 39. 

Aqui se establecen los requisitos n~cesarics para 

obtener la licencia no exclusiva para traducir y publi~ar en -

español las obras escritas en idioma extranjero. a~i como los-
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derechos que la misma ley confiere al traductor de la obra en -
cuestión. 

El capftulo Tercero. relativo al contrato de edición
º reproducción. define en su artfculo 40, como se ha visto ya,
qué •• Hay contrato de edición cuando el autor de una obra inte
lectual o artística, o su causahabiente, se obliga a entregarla 
a un editor, y este se obliga a reproducirla, distribuirla y 

venderla por propia cuenta, cubriendo las prestaciones conveni

das. 

Asimismo establece las normas a que deberá sujetarse
el contrato de edición, las obligaciones del editor, los dere -
chas del autor, las obligaciones del in1presor y lo relativo a -

la figura de la obra por encargo. 

El capftulo Cuarto establece importantfsi1nas limita -

cienes al derecho de autor, señalando que se considera de utili 
dad pública la publicación de las obras literarias. cientfficas. 
filosóficas. didácticas y en general de toda obra intelectual o 
artística, necesarias o convenientes para el adelanto, difusión 
o mejoramiento de la ciencia, de la cultura o la educación na -
cionales. El Ejecutivo Federal podrá de oficio o a solicitud

de parte declarar la limitación del derecho de autor, para el -
efecto de permitir que se haga ld publicación de las obras men
cionadas en cualquiera de los siguientes casos: 

Cuando no haya ejemplares de ellas en la capital de -
la República y en tres de las principales ciudades del pais, 
durante un año, y la obra no se encuentre en proceso de impre -

sión o encuadernación, y cuando se vendan a un precio tal, que~ 
impida o restrinja su utilización general, en detrimento de la-



cultut·a o la cnseftanza. 

Al efecto. la Scc1·eta1·fa de Educación r~~lica tt·amita 
rJ un cxpcdicnt<• que se i11te91·ará co11 u11 dictame11 ofici~l 1·es -

pecto a que la obra es conveniente para el .adelanto. difusión o 

mpjot·amil'nto de la cul turtt nacional;. constancia indut'iitabll• dt• 

<1uc l<t ohr·.- dr- que SP trate no ha estado ,1 1.1 Vt."nta .. '1Psd,• un -

it.1ño atr.is. en ld"i principalt~s 1 ihr"•r·ias dl? ld c .. 11dtdl y t.•n tri'~ 

de lds princip .. tlt.•s ciudades del paf._: const.111cia dP h...ibPrSl' pu

bl ic.:1do Cll t!l "llli.trio 0ticilll "de la ícdcr·dci6n. y <'11 P] Ooll'! 

t f 11 d P 1 [)(:re e h o de J\ u lo r· • 1 os d .i tu s p r i ne i p .:i 1 l' ~ ch• l.t ~.u 1 i t: i tu d 

de 1 i111it .. 1c-ión <.Jel der·c·cho de autor o de 1.1 resoluri6n dr- lct •,,,_ 

crt.•tarf.1 dt..•cldr<iudol.i dt.• ofic.io, .t~f como de h.1hc'•r~<~la notifit:"

do a 1 t i tu 1 .:1 r d <• 1 d '~ r· '~e; h o d <~ .1 u to r .. <. o ru. • "' i t -. 11 do 1 P u ri p 1 " I" o c1 .-

V L' in te dí•i~. ~i r·,d,idr· 1•n )J Rcpúblicd, o rl•· Lrt·irit.1 •.i t·n ,.1 

f•xt.rdn.icro. p.1rt1 que r•xpour1r1 lo qui· .1 ·.u•» inlt•r1:•.11·', co11v1~nq.1 11 y 

aµortt.· la•. prut!bao_.. de ~u ir1t1·nci6n;. Cf!rt.ificado dP. dt•p6·.ito en

(11·.tilución NdLional dt: Crf:dito .1uLori?.1d.1, t•quivalt:ntr• d JO/ -

del valor de ventd al público d1~ lc.s Pdici6n total .1 favor di.: Ja 

Secrc:tar'fcJ de Lduc.dc:i6n Públ iLa y a di· .. ¡10•.ic. i6n dP) autur; c.ons 

tcJncia del rc·.ul tado d<:I <.onc..urso a q1J<.• ·~(:- d1~IJ1•rd r.<Jnvoc...Jr en -

re<1ucrimiento del fJrccio 111~s bajo y de la~ 1r1~jor~~ condicione~-

pdrc.J la edición. Cuando liJ l imltaci6n d,_.1 dr.:l""f!Ct10 sr~ d<:c:lar~-

dl' oficio, y el concur•.o rr:· .. ultarr: de:•.i,:rto, la 5ecrf.:-t<irfa rJP. -

[duc.;ación Públi~a. podrJ editar la o~ra ~an~tituy~r1do ~l d~~~~i 

to antes sefialado. 

derecho de autor. 

I• ü r ú 1 t T rr. o • d <: '~ 1 iJ r a to r i '1 d ,_. 1 i rn i t ;, c. 1 Q n d ': l 

Dicha declaratoria ~erá r1ubl ir:odc: r::n r:l Diario (Jfi-

cial " de la Federación y En &l E:ol "..:tfn d&l :Jr::rr=ch? Cr:: ~1.JtOr. 

El capftulo Cuinto S(: refiere a los -:er':chos r-'OVf: 
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nicnl(!S de la utilización y ejecución 1>ablica. 

En este capitulo se establece '1UC el derecho de plibli 

car una obra por cualquier n1cdio no con11,rcr1de. ¡1or sf mismo. el 
de su cxplotacif1n t!n rc¡1rest~ntacioncs o cJccucioneS públicas; -

se c.;eflal~, iqua\111pntc .. que ln autorizilci6n para difundir una 

ob1·a .. por Lelcvi·.i6n .. rJdiod.ifusi6n o cualquier ot.ro nwdio semc 

jantc. 110 co11111rc11dt! ul de rc~clifundirla ni t~~plot~rla p~blicamcn 

te. salvo pacto ,.,, ':ontrilr·io. 

El .11·t'lculo 74 intlic,1 <..:011 torta prt·~i'.ión c..:u.'ile~. r,on -

\..is <..:011d i t.: iune--> nt-(.P ..... tr i a~ JJll r.1 l~ \ eft~<.: lu dl! un.1 sol .1 t!lll i ~• i ón -

po!-.tt'rior .. t•n \,1 l"U•'ll ~f' tr1H\.1 qut• qr.tbar o f\j.-:ir la imdtJen y -

el ~unido 4\ut.ic1p.1daml·ntc en • .. u~ c-,,tud io~ ... de cot•lecciant~~ 1nu•.i

c~1ll"S o pdrtcs dl· ell.1~ .. LrJb.1jo~. conft.•rcncillc.:. o estudio~. <:it·n 

tfficos. o\¡1·as t ilt•1·driJs. drd111AticJ~. corco~1·5ficas. dr~mJlico 

-1nu~ic~ll'S; p1·oi1r•''''ª~ co1upli•Los y. v11 gt•ncr~l. cual<1uicr· obra -
aµta l'd1·a ~ur diiundidd a t1·av~s Je las estaciones de r~diodifu 

sión o Je tel~visió11. 

Es ncccs.,1·\u ...:ontar con Pl consentimiento p1·1..•vio de -

los auto1·cs. lnté1·¡q·t•lcs o t:~jecut.1ntcs que intervC"ntlan Pn una -

t1·ans11tisl611 pot· 1·~ctiu y televisión. cua11do ~sta vay~ a ~1r~harsc 

sitt1ultá11ca111cnte a efecto de ser reproducida con posterioridad -

con fines lucrativos. entendiéndose po1· ... ~~te 111timo término. es 

d~ci1·. fi11es luc1·ativos. cuando qui011 utilicí• 11na obra pretenda 

obt~ner un apt·ovccha111icnto ccon6n1ico directa o ir1dircctamente -

de l~' util i=aci6n,, según lo seflala el articulo 75 del ordena 

r:ientc legal wulticitado. 

El artículo 77 establece: 
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" ART. 77.- La autorización para grabar discos o fon~ 
gramas no incluye la facultad de usarlos con fines de lucro. 
Las empresas grabadoreas de discos o fonogramas deber~n menciQ 

narlo asf en las etiquetas adheridas a ellos. " 

Los artfculos 79 y 60 señalan los derechos que por 
uso o explotación de obras protegidas a través de ejecuciones.
representaciones o proyecciones. asf como mediante sinfon6las o 

aparatos similares. con fines de lucro, se causarán a favor de
autores. intérpretes o ejecutantes, con base en los convenios -

celebrados por los autores o sociedades autorales con los usu -

fructuarios, o a través de las tarifas que para tal efecto fije 

la Secretñrfa de Educación Pública, autorizadas por la Direc- -
ción General del Derecho de Autor. 

Del ingreso total que produzca la explotación de 
obras del dominio público, se entregará un 2% a la Secretarfa -

de Educación Pública quién lo destinará a fomentar las institu
ciones que beneficien a los autores, tales como cooperativa~. 
mutualistas u otras similares. Asf lo establece el artfculo -
81. en concordancia con el 118. fracción 111. de la ley autoral 
vigente. 

El artículo 82 define que se considera artfsta. inté~ 

prete o ejecutante todo actor, cantante, músico, bailarfn, u 
otra persona que represente un papel, cante, recite. declame, -

interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o 

artfstica. 

Los intérpretes y ejecutantes tendrán derecho a reci

bir la retribuci6n econ6mica irrenunciable por la utilización -
pública de sus interpretaciones o ejecuciones cuando participen 
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en cualquier forma o medio de comunicaci6n al pQblico. As i -
mismo, será necesaria su autorización expresa para llevar a C.5!_. 

bo la reemisHín, la fijación para la radiodifusión y la repro
ducci6n de dicha fijaci6n.. Lo anterior en términos de los ª.!:. 
tfculos 84 y 86 de la citada ley de la materia. 

El artfculo 90 establece que la duración de la pro -
tecci6n concedida a intérpretes y ejecutantes ser~ de treinta

años contados a partir de: 

a) De la fecha de fijación de fonogramas o discos .. 

b) De 1 a fecha de ejecución de obras no grabadas en-
fonogramas .. 

c) De la fecha de la transmisión por televisión o r~ 

diodifusión. 

El capftulo Sexto se refiere a las sociedades de au
tores. señalando en su articulo 93 que éstas serán de interés
públ ico, y gozarán de personalidad jurfdica y patrimonio pro -

pios. 

Las finalidades de las sociedades de autores se señ~ 
lan con toda precisión en el artículo 97 que establece 

" ART. 97.- Las sociedades de autores tendr~n las 
siguientes finalidades: 

J.- Fomentar la producción intelectual de sus socios 
y el mejoramiento de la cultura nacional. 



- 56 -

II.- Difundir las obras de sus socios. y 

111.- Procurar los mejores beneficios econ6micos y de -
seguridad social para sus socios. 

Las atribuciones de las sociedades autorales consis -
ten fundamentalmente, entre otras, en representar a sus socios 
ante toda clase de autoridades, recaudar y entregar a los so 
cios las ganancias pecuniarias provenientes de los derechos de
autor, contratar o convenir en representaci6n de los socios. e~ 

lebrar convenios con sociedades extrdnjeras de la misma rama 
con base en la reciprocidad asf como represeutarla en nuestro -
pals, finalmente, velar por la salvaguarda de la tradición int~ 

lectual y artfstica nacional. 

La sociedad autoral tendrá los siguientes órganos: 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DIRECTIVO 

COMITE DE VIGILANCIA 

El resto del articulado que forma este capftulo rela
tivo a las sociedades autorales. contempla las obligaciones y -

derechos tanto de la asamblea general. consejo directivo asf cq 
mo del comité de vigilancia. 

El capftulo Séptimo es el relativo a la Dirección Ge
neral del Derecho de Autor. Esta Dirección General. dependie~ 
te de la Secretaria de Educación Pública. tiene como atribucio-



- 57 -

nes esenciales las siguientes: 

" ART. 118.-

I.- Proteger el derecho de autor den'tro de los tl!rmi
n~s de la legislaci6n nacional y de los convenios y tratados i!!. 
ternacionales. 

II.- Intervenir en los conflictos que se susciten: 

a).- Entre autores. 

b).- Entre las sociedades de autores. 

e}.- Entre las sociedades de autores y sus miembros. 

d).- Entre las sociedades nacionales de autores o sus 

miembros y las sociedades de autores extranjeras y los miem 

bros de éstas. 

e}.- Entre las sociedades de autores o sus miembros y 

los usufructuarios y utilizadores de las obras; 

111.- Fomentar las instituciones que beneficien a los
autores tales como cooperativas, mutualistas, u otras simila -

res; 

IV.- Llevar. vigilar y conservar el registro público
del Derecho de Autor. y 

v.- Las demás que le señalen las leyes y sus regla -
mentas. 11 
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Se establece que la Dirección tendrá a su cargo el -
registro del derecho de autor en el cuál se inscribirán: 

"ART. 119.-

I.- Las obras que presenten sus autores para ser prQ 
tegi das; 

II.- Los convenios o contratos que en cualquier forma 
confieran. modifiquen. transmitan, graven o extingan derechos
patrimoniales de autor o por los que se autoricen modificacio
nes a una obra; 

111.- Las escrituras y estatutos de las diversas soci~ 
dades de autores y las que los reformen o modifiquen; 

IV.- Los pactos o convenios que celebren las socieda
des mexicanas de autores con las sociedades extranjeras; 

V.- Los poderes otorgados apersonas físicas o mora -
les para gestionar ante la Dirección General del Derecho de Au 
tor, cuando la representación conferida abarque todos los asu~ 
tos que el mandante haya de tramitar en la Dirección y no esté 
limitado a la gestión de un solo asunto; 

VI~- Los poderes que se otorguen para el cobro de pe~ 
cepciones derivadas de los derechos de autor, intérpretes o 

ejecutantes; 

VII.- Los emblemas o sellos distintivos de las edito -

riales asf como las razones sociales o nombre y domicilios de~ 



- 59 -

las empresas y personas dedicadas a actividades editoriales o -
de impresi6n. 

El Encargado del Registro PGbl ico del Derecho de Au -
tor negará el registro de los actos y documentos que en su con
tenido o en su forma contravengan o sean ajenos a las disposi -
ciones de esta Ley. 

El articulo 130 indica los requisitos para el regis -
tro de una obra entre los que podemos mencionar: 

11 ART. 130.- Quien solicite el registro de una obra -

entregará al encargado del registro tres ejemplares de la obra
producida. editada o reproducida. Uno de los ejemplares será
devuelto al interesado con las anotaciones procedentes. Para

el cumplimiento de la obligaci6n prevista en este articulo, 
cuando se trate de pelfculas se entregarán solamente los ejem -
plares del argumento. de la adaptaci6n y fotografias de las 

principales escenas. Cuando se trate de Pinturas~ esculturas
Y obras de carácter análogo~ se presentarán copias fotográficas 

de ellas. 

La Direcci6n tiene la facultad de que en caso de con
troversia sobre derechos protegidos por la ley de la materia, -

invitar a las partes interesadas a una junta con el objeto de -

avenirlas; si en un plazo de treinta dias no se llegara a nin -
gún acuerdo conciliatorio, la Dirección General del Derecho de
Autor invitará a las partes para que la designen árbitro. 

El laudo arbitral pronunciado por la Dirección ten 

drá el efecto de resolución definitiva y contra él procederá 
únicamente el amparo. 
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El capítulo Octavo relativo a las sanciones señala la 

penalidad a que se harin acreedores aol1Cllos sujetos que contr~ 

vengan las disposiciones de los a•·tfculos 135 al 144. mtsrnas 

que varían según la gravedad. pudiendo ser desde treinta dfas -
a seis años de prisión y multa desde cincuenta pesos hasta di~z 
mil pesos. 

Entre los casos que se encuentran tipiticados copio 

violaciones a la ley autoral tenemos. cnt1·c otros: 

- la reproducción no autorizada de obras prot~giddS -
por la ley. 

- la edición. grabación. explotación. etc .• de obras
protegidas. sin el consentimiento del titular del -

derecho de autor. 

las omisiones a las menciones de Ley. 

la publicación sin autorización de obras hechas en
el servicio oficial antes que la Federación. los Es 

tactos o los Municipios. 

- la disposición por parte de los funcionarios de las 

sociedades autorales de cantidades superiores para

gastos de administración a las señaladas en el µre

supuesto a que hace mención el articulo 104 de la -

ley de la materia. 

El capitulo Noveno se refiere a las competencias y 

procedimientos. seftalando en su articulo 145 que serán los Tri

bunales Federales los que conozcan de las controversias suscit~ 
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das con motivo de la apl icaci6n de la ley autoral vinentc. 

Señala además el capítulo a que s_e hac_c referencia., -

las medido~ prt!cautorias para usegurar ios dCrc¿hos- autoralcs -

cuando no hayan -.ido cubiertos, citando., entre otras .. r.1 cmbar

qo de las. (!ntrilda~ .. de a¡i.1rato-s cl<!Ctrornccánico~;~ y la interven 

ción de nccJociacioncs mcrc.-inL il(~°!>~ 

[l Cclpitulo Oócimo se refiere .11 recurso ild111ini!".trclti 

vo de rt!considcr.1ci6n que podt·.i .~.er intl•rpuc·.to por rc";.oluc io -

ncs cman.:idil~ de la Oirt_•cc Ión c;enc·r.J.1 tlel [)(•1·•·cho de Autor .:intc

cl Secretario d1~1 RJmo llt.·nlro de un ténuino de quinc<! dí.1!-. hábi 

les contados J p.:1rti1· d<•l (lfd ~.iqui1•nt.c Pn que --~c.~ notifique l.1-

rcsoluci6n. Transcurrido cSt! lénuino •.in t.pJ1• Pl c1fcct.1do in -

tcrponga el recurso .. la resolución qul~dar.í fir1111! por miniSll!riu 

de ley. 

[1 capitulo Undccimo .. rcLitivo .:i las ucncrLtlidades .. -

señala en su ilrticulo 159 lo ~i~Ju ienlc: 

"ART. 159.- Es nulo cualquier acto por el cual !;C 

ti·ansmilan o afecten derechos µatrimonialc'. de autor .. intt!rpre

tcs o ejecutantes .. o por el que se .1utoriccn modificacionrs a -

una obra cuando se l'Stipulcn condiciones inferiores a las que -

seiial en como mínimas las tar i filS que exp id.;] 1 a Secretaria de t:;.

dicación Pública .. " 

Asimismo, el articulo 160 establece: 

"ART .. 160.- Las tarifas expedidas por la Secretaria

de Educación Pública en los términos de esta Ley,. serán revisa

das cuando, a juicio de la propia Secretarfa hayan variado sub~ 



- 62 -

tancialmente las circunstancias o condiciones econ6micas que -
hayan servido de base para su expedición. 

Finalmente. la ley autoral vigente tiene 6 artfculos 
transitorios que no serán objeto de an~lisis alquno. 

No obstante los aciertos 4u~ pueda tcnr.r la ley aut~ 
ral vigente. es necesario reconocer que se encuentra un tanto
al margen de la evolución reciente de la materia debido en 

gran medida. al acelerado desarrollo tecnológico que ha supera 
do por mucho el alcance legal de la norma aplicable .. provocan

do con ello. que la legislación autoral vigente sea obsoleta -
o que simple y sencillamente. no contenga hasta la fecho disµ~ 

cisiones aplicables al caso concreto. 

En otras palabras. los sorprendentes avances tecnol~ 

gicos en la fijación. conservación. reproducción. divulydci6n. 
difusión. transmisión y explotación de las obras del espfritu
han rebasado dramáticamente las normas de la ley actual. 

Nuestra legislación autoral ha quedado atrás. 

En este orden de ideas. se puede mencionar como ur -

gente y necesario que la Ley Federal del Derecho de Autor sca
reformada para que regule lo relativo a 

- Televisión por cable; 

- Televisión por lasser; 

- la reprograffa. a tri'lves de fotocopias, fotograff

dS o procedimientos similares. 
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- los programas o sistemas de computaci6n. 

- lo relativo a videogramas o videofonogramas. 

- la transmisión de señales portadoras de programas 
vfa satélite. 

- el llamado 11 Droit de Suite '' o derecho de perse
cución. 

- el derecho de arena. consistente en el derecho 
que tienen los protagonistas de espectáculos pú -
blicos. deportivos, etc .• a una retribución econ~ 
mica por la transmisión correspondiente mediante
radio. televisión, cablevisión o via satélite, dl 
ferida o en vivo. 

- la famosa piratería casera. 

- el pr-éstamo de libros en bibliotecas. 

- el dominio público pagante. 

- la actualización de sanciones corporales y pecu -
niarias. dado que en la actualidad son pr~ctica -

.mente inoperantes. 



CAPITULO 111 

EL DERECHO AUTORAL INTERNACIONAL. 
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CAPITULO 111 

EL DERECHO DE AUTOR EN EL PLANO INTERNACIONAL. 
LA ANTI GUEDAD. 

Por razones de ord~n. pr~ctico. se estima convenien
te ubicar el tema de este capítulo a partir de Roma, sin ha -
cer referencia, por ende, a otros pueblos de la antiguedad. 

Los romanos no concebfan que los frutos de la inte-
ligencia pudiesen ser objeto de derechos. Tampoco se consi-
deraba que el pensamiento por sf mismo pudiera ser suscepti -
ble de protección legal, y sólo se admitía la propiedad de la 

realización de un cuerpo material tal como lo eran los manus

critos. dibujos, cuadros, etc .. 

'' Ciertos autores piensan que el desconocimiento 
del problema en el Derecho Romano se explica no sólo por la -

concepción materialista que dominaba a éste, sino también por 

el criterio social que existía en la época acerca del crea -

dar intelectual y de su obra. Las únicas compensaciones que 
el escritor y el artista esperaban de su labor eran honores.
premios y fama y. con ello. la posibilidad de contar con el -

favor del Estado o de un Mecenas. " 39 · 

La reproducción de la obra en esa época era casi 

imposible dado que no existia la tecnología adecuada para 
ello. además de que el imitador debia tener las mismas facul

tades artlsticas que el creador original de la obra para rea
l izar una reproducción de la misma. 

En virtud de que los casos de plagio e imitación 
39.- Apud. Mouchet, Carlos y Radaelli, Sigfrido, Los derechos 

del escritor y del artista, Ed. Sudamericana. S.A., Bue
nos Aires, 1957, pág. IS. 
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de obras no eran muy frecuentes. no existi6 una reglamenta -

ción espec1fica al respecto. 

Sin embargo. en el supuesto antes mencionado. es -

decir de imitación o plagio, al no existir una sanción legal 
establecida. el castigo se realizaba a través de la concien
cia popular, la cual reprobaba públicamente al plagiario re
primiéndolo moralmente. 

La sanción al robo de manuscritos en el Derecho R.Q. 
mano se encontraba tipificada en el Digesto, Libro XLI, T1t~ 
lo 65, principio, y en el Libro XLVII, T1tulo 2°, 14, p~rra
fo 17. No obstante que dicha sanción no tiene nada que ver 
con la protección de la exteriorización material. significa
que la legislación romana consideró al manuscrito como la 
constancia de una propiedad. la del autor. sancionando su r.Q_ 
bo también en forma distinta a la de las dem~s propiedades. 

No es posible pretender que el derecho de autor 
fuera concebido por los romanos como se conoce en la actuali 
dad; sin embargo. se puede afirmar que las cuetiones relati

vas a la propiedad intelectual fueron vistas durante esa ép.Q. 
ca con singular atención. 

DESCUBRIMIENTO DE LA IMPRENTA. 

La imprenta es hoy en d1a, un invento que sigue 
siendo objeto de polémica en cuanto a su autorfa, ya que ta.!!. 
to holandeses como alemanes se atribuyen la paternidad de 
ese instrumento maravilloso. aunque la historia nos señale a 
Johan Gutemberg como su creador, o por lo menos su perfecci2 

nadar. 
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En el extremo Oriente. se atribuye la verdadera in

vención de la imprenta a PI SHENG, en al año 1100 o.e. Di 

cho invento consistfa en multiplicar sus escritor por medio -

de tablas en que estaban grabados signos o caracteres. que e~ 
tintándose en una preparación de negro de humo y un aceite e~ 
pecial. daba una pasta negra aceitosa; se ponfa sobre ella el 
pergamino o el papiro y según se cree. por medio de una 1 ige

rc oresi6r. con un rodillo de madera, se obtenfa que los sig -
nos quedasen impresos. 

Los libros chinos tiene11 su propia historia a par -

tir de PI SHENG. Dichos 1 i bros fueron refinados hasta 1 a 

sencillez b4sica de le que hoy conocemos como libro. experi 

mentando sucesivas etapas de perfeccionamiento. admitiendo v~ 

riadas modalidades de lectura., pero sin alterar su esquema 

funcional. 40 · 

'' Los documentos escritos por los chinos dejaron 
bien pronto de ser aquellas enormes tiras de papel enrollado

cubicrtas de caracteres caligráficos., para convertirse en ve~ 
daderas series de hojas del mismo tamaño, cosidas entre si e
impresas mediante tipos de madera movibles que reproducfan 

trazos en forma invariable., a la manera de un sello. 41 · 

Factores históricos y sociales impidieron que la 

técnica china de fabricación de libros properara y se exten -

diera rápidamente por otras regiones del mundo. El secular-

aislamiento de la suciedad china hizo que Europa permaneciera, 

durante algún tiempo, sin conocer algunos de los descubrimie~ 

tos de ..Oriente y no es sino hasta el siglo XII cuando .:i rafz

de algunos contactos comerciales y diplon1iticos establecidos

ª través de la llamada 11 Ruta de la Seda '', cuando el Occide!l 

40.- Lobo, G, El libro. Caminos del aire, Revista Oficial de-
Mexicana de Aviación, México, Agosto de 1985. Pág. 50, -
51 y 52. 

41.- !bid. pág. 52. 
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te recibe la tecnologfa para elaborar p6lvora, papel y Ótros
productos. 

A fines de la Edad Media poco a poco se van fermen
tando las fuerzas econ6micas que dartan lugar al Renacimiento. 
El libro comienza ya a ser un objeto m~s aceptado, dadd la n~ 

cesidad de transmitir los conocimientos en forma rigurosa que 
1lev6 a las sociedades europeas a una revaloración de los sa
beres prácticos; se abrieron universidades y el libro fue el
vehfculo para la expansión de la cultura. 

El libro alcanza su forma definitiva mucho antes de 
que la imprenta fuera una realidad,, tal como lo prueban los -

incunables. 42 • 

Según testimonios holandeses, a principios del si -

~lo XV se hicieron impresiones sobre papael con tipos movi- -
bles. Se atribuye el mérito de la invenci6n de la imprenta
ª Laurens Janzoon Coster, quien la habrfa ideado en la ciudad 

de Haarlem, Holanda, hacia 1440. 

Sin embargo es Johan Gutemberg 1393-1468) el que-
realmente estableció las bases de la imprenta moderna. Naci 
do en Maguncia, Alemania, hijo de una familia patricia, Gute~ 
berg se dedicó a realizar experimentos en el arte de impr;mir. 

As'i, inventó los caracteres movibles grabando le- -
tras en pequeños trozos de madera iquales que, combinados en
tre sf. formaban palabras, después 1 fneas y finalmente p~gi -
nas. Es asf como nace la tipografía, o sea, la escritura -
por medio de tipos. Se creee que su impreso más antiguo da-

42.- Incunables: Libros europeos impresos antes de 1501, rea-
lizados con planchas de madera, letras talladas en r~lie 
ve y figuras. -
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ta del año de 1445, siendo el fragmento del Juicio Final del
Libro Profético de las Sibilas. 

Este fabuloso invento invadió,Euro~a a pjrtir del -
año 1445 aproximadamente. 

Nuestro pafs contó con el primer taller de imprenta 
entre 1533 y 1539 a instancias de Fray Juan de Zum~rraga. 

Dicha imprenta perteneció a Esteban Martfn siendo -
uno de las primeras impresiones la Escala Espiritual de San -
Juan Climaco, imprimiéndose en 1537 la doctrina de Toribio de 
Motolinfa y el Catecismo Mejicano de Juan de Ribas. 43 · 

Hacia 1539. la Casa Crobereger, impresores de Sevi

lla. decide poner una sucursal en México, dicha casa envfa al 
impresor Juan Pab]os como representante de la misma editando

un pequeño folleto en 12 hojas, con tipo gótico titulado " 
Breve y más compendiosa Historia de la Doctrina Cristiana en
Lengua Castellana y Mexicana. " 

La imprenta alcanza en M~xico u rápido desarrollo;
asf, entre 1640 y 1803, 5 Estados de la República ya contaban 
con ella. 

El descubrimiento de la imprenta, como se ha visto. 
desplazó la labor de los escribas y los copistas del medioevo; 
hizo posible la propagación de las obras del ingenio humano,
pasando a ser estas ya no del uso exclusivo de las clases el~ 
vada~ sino del dominio común. Permitió una mejor comunica -

ci6n entre los hombre a través de este proceso de fijación, -

43.- Guerrero Traspaderne, Alberto, Op. cit. pág. 7. 
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reproducci6n y difusi6n del pensamiento humano. y consecuent~ 

mente, rompió con todas las fronteras ampliando los horizon -
tes de los autores. 

LOS PRIVILEGIOS. 

Ourante la Edad Media es posible encontrar un ant~ 
cedente directo relativo a la reglamentación del derecho de -
autor. Dicho antecedente consiste en los privilegios que 
eran permisos especiales que el Rey. en uso de sus poderes,

conTeria al autor o editor de una obra para explotarla con 
exclusividad. bajo determinadas condiciones y durante un de -
terminado lapso de tiempo. 

El privilegio no implica el reconocimiento de un 
derecho preexistente, sino un derecho que el poder gubernati

vo concede como gracia exclusivamente para la explotaci6n ec~ 
nómica de la obra, mediante la publicación y venta de los e -
jemplares. Es decir. lo que se concede con el privilegio no 
es un derecho intelectual en estricto sentido. sino el dere -

cho patrimonial de explotar la obra autoral. 44 · 

Los privilegios se obtenfan generalmente a través -
de la Patente de la Cancilleria, la cual deberfa constar al 
principio o al final de la edición. 

Sin embargo. dichos privilegios fueron otorgados en 
exclusiva al editor. ocasionando con ello que el autor de la
obra no resultara beneficiado econ6micamente. teniendo que 
conformarse con las pensiones 11 graciosas 11 que en ocasiones
le concedfa el Rey. 
44.- V. Teorla del Privilegio. pág. 15. 
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No es sino hasta finales del siglo XVIII cuando se
termina con esta injusta situaci6n,. logrando el creador inte-
1 ectual ocupar el lugar que le correspondfa. 

Los editores, como resultado de la reproducción y -

venta de las obras. comienzan a pagarle a los autores, surgie.!!.. 
do así la protección al derecho patrimonial del creador inte -
lectual. 

El régimen de privilegios, existió en toda Europa -
con algunas variantes. En España. a partir de los Reyes Cat~ 
licos se encuentran las primeras disposiciones y privilegios -
encaminados a favorecer la producción y el comercio de libros. 

La Real Cédula dictada por Carlos 111 el 20 de oct~ 
bre de 1764, estableció que los privilegios que se concedfan -
al aut-0r de una obra. no se extingufan con la muerte de éste,
sino que pasaban a sus herederos siempre y cuando no se trata
ra de comunidades o manos muertas. 

Guerrero Traspaderne afirma acertadamente que aun -

que el régimen de los privilegios vino a favorecer principal -
mente a los editores, marcó el verdadero reconocimiento del d~ 

reco intelectual: tutelar de las obras de la inteligencia. 

ESTATUTO DE LA REINA ANA. 

Debido a 1ds gestiones que los editores realizaron
para evitar la piraterfa intelectual, el parlamento inglés di~ 
t6 un Bill conocido como • Estatuto de la Reina Ana " ( Statue 
of Ane ) , el 10 de abril de 1710, siendo considerado como el -
primer reconocimiento legal del derecho autoral. y antecedente 
directo del copyright angloamericano. 
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LA REVOLUCION FRANCESA. 

En 1716, el Consejo de Estado Franc~s reconoció de
rechos a los autores, siendo los primeros beneficiados la Fon
taine y Fene16n. En el a~o de 1777 se proclama Id libertad -
del arte y en 1786 el derecho de los compositores muslcales. 45 · 

La revolución francesa, al desaparecer los privile
gios para fundar una sociedad igualitaria. suprirni6 de pas~ el 
privilegio drl autor. Sin e1nbargo. la Asamblea Constituyente. 
en 1791, reconoce al autor teatral el derecho ••xclusivo dP re
presentación hasta cinco a~os despu~~ de su muerte. 

Finalmente, el 19 de julio de 1793, Francia establr 
ce la propiedad artfstica y 1 iteraría en toda su extensión. 

INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

Ampliamente Influenciados por la concepción lnqlesa 
de la materia, la cual se adecuaba en sus tradiciones, fo~ma -

ción étnica. sociológica y económica. los legisladores norte -
americanos, desde el Copyright Act del 31 de mayo de 1790, ha~ 
ta el actual Tftulo 17 de la Public Law 94-553, de 19 de octu
bre de 1976. consideran al derecho autoral como un privilegio
sometido a formalidades precisas para estimular y favorecer a
las ciencias y a las artes, dándole garantfa y seguridad al 
autor. 

45.- Loredo Hlll, Adolfo, op. cit. pág. 15. 



CAPITULO IV 

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE OBRAS PROTEGIDAS 
POR EL DERECHO DE AUTOR. 



- 72 -

A) LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR. 

Nuestra vigente Ley Federa1 de Derechos de Autor reform~ 

da y ad1.cionada por decreto de 4 de noviembre de 1963. pub1i

c.ado en el " Di.ario Oficial " de 21 de diciembre de 1963. re

formada y adicionada posCeriormente en algunoH de sus precep

tos por decreto publ1.c.ado en el " 01.arío Oficíal " el 11 de -

enero de 1982. contempla en su Capítulo VIII la sanci6n penal 

de la reproducci6n no autorizada de obras protegidas. Así.

el artículo 135 del citado ordenamiento legal señala: 

Art. 135.- Se impondr5 pr1.si6n de treinta d!as a 

seís años y multa de $ 100.00 a $ 10.000.00 en los casos si 

guientes: 

:r. - ... 
II.- Al editor o grabador que edite o grabe para ser pu -

blícada una obra protegida. y al que la explote o uLiltce con 

fines de lucro. sin consentim~ento del autor o del titu1ar 

del derecho patrimonial; 

III.- Al editor o grabador que produzca mayor nGmero de 

ejemplares que los autorizados por el autor o sus causahabic~ 

tes; 

IV.- Al que sin las licencias previstas como obligatorias 

en esta Ley. a falta del consentimiento del titular del dere

cho de autor, edite. grabe. explote o utilice con fines de l~ 

ero una obra protegida; 

V.

VI.

··· v:r1.
v:r11.-

•••• y 
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Asimismo, el artrcu1o 136 del mencionado cuerpo normati

vo establece en su fracci6n I : 

Ar t. 136. - Se impond r~ de dos me_ ses ,:a ::-·~re_s, años de

prisi6n y multa de$ 50.00 a$ 5,000.0Q.en--10s:~c-8So_s·':,¡:f.Ru:l.en

tes: 

I.- Al que a sabiendas comercie con obras pub1icadas con 

violaci6n de los derechos de autor; 

II.

III.

IV.
V.-

••• : y 

El C6digo Penal para el Distrito Federal en materia del

Fuero Común y para toda 1a república en materia de Fuero Fed~ 

ral, en vigor desde el dra 17 de septiembre de 1931, se refi~ 

re al delito de fraude genérico en el Libro Segundo. Título -

Vigésimo Segundo, Delitos en contra de las personas en su pn

trimonio, Cap!tulo III, y dispone en su artículo 386 que com~ 

te el delito de fraude el que engañando a uno o aprovech§ndo

se de1 error en que ~ste se ha1la se hace il~citamente de una 

cosa o alcanza un lucro indebido. añadiendo que ese delito se 

castigará con las penas siguientes: 

'' I.- Con prisi6n de tres dras a seis meses y multa de 

tres a diez veces el salario. cuando el vn1or de lo defrauda

do no exceda de esta última cantidad: 

ZI.- Con prisi6n de seis meses a tres años y multa de 

diez a cien veces el salario. cuando el valor de lo defrauda

do excediera de diez pero no de quinientas veces el salario; 

III.- Con prisi6n de tres a doce años y multas hasta de 

éiento veinte veces el salario. si el valor de lo defraudado-
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fuere mayor de quinientas veces el •iJ!nrio. '' 

Seguidamente describe en el artícu1o 387 diversas condu~ 

tas asociales constitutivas de lo que en el ámbito del dere -

cho penal substantivo se conoce como fraude espec~fico. seña

lando con toda precisión que las mismas penas previstas en 

las tres diversas fracciones del artículo 386 para el fraude

gen~rico se aplicaran, entre otros casos, •• ..• XVI.- Al que

ejecute actos violatorios de derechos de propiedad. literaria, 

dramática o artística, considerados como fa1sificaci6n en las 

leyes relativas; .•. ''. A primera vista podr{a pensarse que 

la reproducción no autorizada de obras protegidas por el Der~ 

cho de Autor constituye el delito de Lraude especifico a la -

luz de la fracción XVI del art~culo 387 que ha quedado trans-

crica. Sin embargo, esa disposici6n penal resu1ta totalmen-

te obsoleta y del todo inaplicable para perseguir y sancionar 

penalmente a quienes hacen uso ilegal del derecho de reprodu~ 

ci6n de obras autoralcs protegidas en ln república mexicana -

por virtud de que, en primer lugar los derechos de autor no -

se consideran ya como propiedad literaria asimilada al conce~ 

to de propiedad que inform6 en su momento los C5digos Civiles 

para el Distrito Federal de 1870 y 1884, donde la propiedad -

literaria de que actualmente se habla en la fracción XVI del

art1cu1o 387 del Código Penal a que se ha venido haciendo re

ferencia se identificaba con la propiedad sobre 1os bienes 

corporales. En efecto, Farell Cubillas señala: 

· .•. E1 C6digo Civil de 1870, dentr6 de su sistemática afirm6 

que los derechos de autor constitulan una propiedad idéntica, 

en todo. ~ la propiedad sobre los bienes corporales; fue el -

único que llegó a reglamentar estos derechos como propiedad.y 

que consider6 que eran perpetuos, con excepci6n de 1a propie-
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dad dram5tica que sí ·era temporal. Dec1ar6. asimismo. que -

la propiedad literaria y artística correspondía al autor du -

rance su vida y se transmit~a a sus herederos sin limitnci~n

de ti~mpo. Para la propiedad dramática se estnbleci6 ~1 de

recho de1 autor a la r~producci6n durante su vida y a los l1e

rederos durante treinta afies a partir Je lA muerte drl autor. 

EL CODIGO CIVIL DE 1884. 

El C6digo Civil de 1884, como señala Borjn Soriano, es -

casi una reproducci6n del de 1870, con cierras reformas intr~ 

ducidas por una Comisi6n de la que fue Secretario el liceo~!~ 

do Miguel s. Mncedo, quien puhlic6 el libro Datos para el ~H

tudio del Nuevo Código Civil del Distrito Vcdcral en donde se 

encuentran laH razones que motivaron 1as reformas inLro,i11ci -

das a1 CódLgo anterior. 

Los cap!t.ulos II a LV :inclusive del Título VIII del 1.1 -

hro Segundo. se destinaron a la reglam~ntaci6n del derecho de 

aucor. 

La fracción IlI del art.~culo 1201. reput.aba como falsif! 

cación 1a ejecuc~ón de una obra musical cuanüo faltaba el con 

sentimient.o del titular del derecho de autor. 

Entre las penas de la falsificación se ~ncont.raba la de

pagar al autor el producto ·total de las entradas. sin tener -

derecho a deducir los gastos ( art~culo 1217 ); el titular p~ 

dla. igualmence. embargar la entrada antes de la representa -

ción. durante el1a y después ( articulo 1219 ) ; las copias 

que se hubiesen repartido entre los ac~ores, cancanees y mús! 

·cos se destruían, así como los libretos y canciones ( articu~ 
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lo 1221 ); era facultad del autor pedir que se suspendiese la 

obra ( art~culo 1222 ); el propietario (titular del derecho) 

debta ser indemnizado. independientemente del producto de la

representaci6n. por los perjuicios que se le siguiesen ( ar -

ticu1o 1223 ); se faculc6 a la autoridad política para mandar 

suspender la ejecuci6n de una obra dramática. secuestrar los

productos, embargar la obra falsificada y dictar todas las 

providencias urgentes contra las que no se admitía recurso 

alguno ( art{culos 1230 y 1231 ). 

Como anees qued6 establecido, el C6digo Civil mexicano -

de 1870 fue el primero en el mundo que cquipar6 los derechos

de autor al derecho de propiedad, soluci6n que en t6rminos g~ 

nerales, reprodujo el C6digo de 1884 '" •.. 4 6· 

E1 C6digo Civil de 1928, imit6 en el cap~tulo correspon

d~ente a 1os derechos de autor 1as disposiciones proteccioni~ 

tas contenidas en el de 1884, agregando en el arcícu1o 1280.

que las disposiciones contenidas en el t!tu1o correspondiente 

eran de carácter federal, como reglamentarias de la parte re

lativa de los art~culos 4 y 28 de la Constituci6n Federa1. 47 

Sin embargo. a partir de la primera Ley Federal sobre el Der~ 

cho de Autor de 30 de diciembre de 1947, los derechos intele~ 

tua1es dejaron de ser cons~derados como propiedad literaria y 

de conformidad con su verdadera naturaleza jurídica se han r~ 

gulado desde entonces en nuestro sistema de derecho posittvo

como lo que son verdaderamente, o sea, derechos de autor, y -

no ya como derechos de propiedad. 

En segundo lugar. la v~gente Ley Federal de Derechos de-

Autor no regula de manera espec!f ica en su articulado la fig~ 

46.- Farell Cubi.1las. Arseni.o, El siscema mexicano de derechos 
de autor. ( apuntes monográficos ) Ignacio Vado Editor, -
Mexi.co. 1966. Pags. 16.17 y 18. 

47.- Ibi.dem. 

-·-
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ra de la falsificac16n, de suerte que, ser!a jur~dicamente -

imposible fincar responsabilidad penal por la comisi6n del -

delito de fra\1de específico a quien ejecutara actualmente 

actos violatorios de derechos de propiedad literaria, dram4-

tica o art~stica. considerados como falsificaci6n en las le

yes relativas. aunque tales actos consistieran en la repro -

ducci6n il~cita de obr~s aut~·a;es protegidas pues ni existe 

ya en nuestro derecho au~oral el concepto de propiedad lite

raria. ni 1a falsificaci6n como tal esta regulada-en calidad 

de violaci6n espec~fica en materia de derechos de autor. 

PoT lo tan~o. cualquier acci6n criminal que pretendiera fun

darse en la fracci6n XVL del artículo 387 del vigente C6digo 

Penal a que se ha hecho m~rito, quedar~a sin efectos si se -

atiende a 1a garant!a constitucional de la exacta aplicaci6n 

de la ley en los juicios del orden crimina1, donde según e1-

pfirrafo tercero del artrculo 14 de nueBtra Carta Magna, que

da proh~bido imponer por simple ~nalogra y aun por mayor~a -

de raz6n, pena alguna que no este decretada por una ley exaE_ 

tamente aplicable a1 delito de que se trata. 

Sin duda para contrarrestar los graves inconvenientes 

que derivan de la obsoleta fracci6n XVI ya comentada, 1as 

partes interesadas han intentado desde hace cinco o seis 

años, aprox~madamence, plantear ante el H. Congreso de la 

Uni6n la modificaci6n del art~culo 387 del C6digo Penal en 

el susodicho apartado, de conformidad con el texto que a CO!!_ 

tinuaci6n se transcribe por virtud de que guarda re1aci6n d.!, 

recta con el tema central de la piratería autoral en e1 der~ 

cho positivo mexicano, aun cuando nada se ha logrado hasta -

l~ facha sobre el particular~ 
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ANTEPROYECTO PARA INCLUIR EN EL PROYECTO DE conreo PENAL PA
RA EL DISTRITO FEDERAL EN HATERIA DEL FUERO COMUN Y PARA TO
DA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. COMO FRAUDE ESPECIFICO -
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE LIBROS. FONOGRAMAS. VIDEO -
GRAMAS, PROGRAMAS DE RADIO O DE TELEVISION Y PELICULAS CINE
MATOGRAFICAS. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Considerando que la protecci6n a los derechos de autor, der.!_ 

vada del artículo 28 Constitucional, tiene car~cter de inte

rés social y que al proteger 1as obras liternrias, art~sti -

cas o cient!ficas se salvaguarda el acervo cultural de 1a n~ 

ci6n. 

Que el avance tecnol6gico facilita y estimula la utilizaci6n 

de obras, interpretaciones o ejecuciones, pel~culas cinemat~ 

gráficas, fonogramas, videogramas y programas de radio y te

levisi6n, con lo cual se beneficia a los titulares de dere -

chos protegidos por las leyes y tratados. Sin embargo, el-

progreso tecno16gico en manos de personas sin escrúpulos ha

incrementado la exp1otaci6n ilegitima de estos productos cu~ 

tura1es. con grave detrimento moral y econ6mico para sus le

gítimos titulares y para el propio Estado. 

Que México es parte de la Convenci6n Universal sobre Derecho 

de Autor; de la Convenci6n de Berna para la Protecci6n de 

las Obras Literarias y Art{sticas; de la Convenci6n sobre la 

Protección Internacional de los Artistas Int6rpretes o Ejec~ 

tantea. de los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión; del Convenio para la Protecci6n de los Produ~ 

tores de Fonogramas contra la Reproducci6n no Autorizada de

sus Fonogramas. as! como del Convenio sobre la Distr~buci6n

de Señales Portadoras de Programas Transmitidas ~or Sat6litp. 
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por lo que la Federaci6n esta obligada a dar cump1imiento a -

dichos instrumentos internacionales en toda la República, 

adoptando al efecto las medidas necesarias de orden penal. 

Que el incremento de actividades fraudulentas de quienes uti

lizan de manera ilez!tima los productoq del esfuerzo intelec

tual y artístico. debe combatirse por las leyes penales de e~ 

r~cter general. independientemente de los delitos ya contem -

plados en la 1egislaci6n especial contra las violaciones tra

dicionales de los derechos de autor. y 

Con el prop6sito de evitar la grave lesi6n que el uso ileg~t~ 

mo de obras y objetos protegidos por el derecho de autor oca

siona a los legítimos intereses de industria editorial. de 

los productores de fonogramas y videogramas y de los organis

mos de radio y te1~visi6n, quienes cuentan de antemano con la 

autorizaci6n· de parte de 1os autores y art~stas intérpretes -

para uti1izar sus obras, interpretaciones o ejecuciones. ade

más del grave perjuicio al erario Federal y el generalizado -

daño social que se ocasLona, resulta necesario regular. como

fraude espec~fico. la reproducci6n no autorizada de 1ibros. -

fonogramas. videogramas. programas de radio o de te1evisi6n y 

de pel~culas cinematográficas. proponemos el siguiente ante -

proyecto legislativo: 

A··c~culo 387.- •.. 

Fracci6n XVI A).- A todo aqu~l que. con fines de lucro. pu -

blique, distribuya, produzca o reproduzca. por cualquier me -

"• los siguientes objetos: 
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1) Libros o publicaciones impresas. sin consentimiento del

editor origina1 o su causahabiente que a su vez haya obtenido 

p~eviamente la autorización correspondiente de1 autor. a me -

nos.que las obras se encuentren en el dominio público; 

2) Ejemplares o copias de fonogramas o videogramas. sin el

consentimiento del productor original o de su causahabiente -

que a su vez haya obtenido previamente 1a autorizaci6n corre~ 

pond:icnte de los autores y de los arc~stas int~rpretes o 

ejecutantes. en su caso; 

3) Programas de te1evisi6n en forma integral. o el audio y

la imagen en forma separada. sin el consentimiento del produ~ 

ter original o su causahabiente que a su vez haya obtenido 

previamente la autorizac~6n correspondiente de 1os autores y

de l.os art:~stas in.~érpret:es o ejecutantes, en su caso; 

B) A t:odo aquél que por cualquier medio y con fines de lu -

ero. retransmita o reproduzca seña1es de radio o de tel.evi 

si6n. sin consentimiento de1 organismo emisor que haya obten~ 

do previamente l.a autorizaci6n correspondiente de los autores 

y de los art~stas incérpretes o ejecutantes. en su caso; 

No se ap1icar§n las normas anteriores a todo aque1 que cuente 

con una autorizaci6n para utilizar obras u objetos protegidos 

por el. derecho de autor y derechos conexos, expedida por la 

autoridad competente. de conformidad con la 1ey o los trata -

dos ~nternacionales sobre la materia. 

Conocerán ei delito previsto en esta fracci6n los Tribunales-

Federales. Las Autoridades Judicia1es y el Ministerio PGb1~ 
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co Feder~1 procederán al ~nmediato aseguramiento de los ins

trumentos y objetos del delito. conforme a lo dispuesto por

e1 C6digo Federal de Procedimientos Penales. 

Para 1os efectos de esta fracci6n. se entiende por '' produc

tor de fonogramas ''• la persona n~tural o jur~dica que f~je

por primera vez los sonidos de una ejecuci6n u otros son~dos; 

por '' productor de videogramas '' la persona natural o jur~di 

ca que fije por primera vez. sobre una base material. imáge

nes y/o sonidos incorporados a una emisi6n de radio o te1ev.!, 

sL6n¡ por '' cransmisi6n ''• la emisi6n inal&mbrica de aas se

ñales de un organismo de radiodifuai6n.~8. 

48~- Anteproyecto Legislativo para Combatir la Piraterra. Sub
comisión de Derechos de Autor. M€x~co. 1983. 
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B) CONVENIO DE BERNA. 

La Convcnci6n de Derna fue adoptada en 1a Conferencia -

Mundia1 que en 1886 se llev6 a cabo en la ciudad que le di6-

nombre. a rarz de lns gestiones de la Asociaci6n Literaria y 

Art:Cstica internacional, fundada en Paris en 1878. cuyo pri

mer presidente fue el inmortal VLctor Hugo. La aludida Ca~ 

venci6n crc6 una Uni6n Universal de Naciones pnra la protec-

ci6n autoral de las obras literarias y artfsticas. Es la -

misma filosofrn generosa de cosmopolitismo y solidaridad in

ternacional. que inspir6 la crenci6n de otras uniones, como-

la Uni6n Postal Universal. Esta Uni6n - la de Berna - cre6 

tambi€n como organismo administrativo internacional de con -

sulta y estudio de los problemas de protecci6n a las obras -

íntclectua1es. la Oficina Internacional para la Protección -

de las Obras Literarias y Art~sLicas. que formó parte de los 

" BUREAUX REUNIS POUR LA PROTECTION DE Y.A PROPRIETE I.NTELEC

TUELLE " [ BIRPI ] con sede en Cincbrn .49 oet:ltidad que en 1967 

se transform6 en la '' Organización Mundial de la Propiedad -

Intelectual " 11 OMPI ". de conformidad con e1 Conven1.o firm~ 

do en Estocolmo en 1967. en vigor desde 1970. En 1974. la-

"O?!Pl "adquiri6 el. Est..::itulo de Organismo Especializado de

la Organización de las Naciones Unidas. SO. 

A partir de su creación. el Convenio de Berna fue com -

pletado en París el 4 de mayo de 1896. revisado en Berlín e1 

13 de noviembre de 1908. completado en Berna el 20 de marzo

de 1914. revisado en Roma el 2 de junio de 1928. revisado en 

Bruselas el 26 de junio de 1948. en Est.oco1mo el 14 de julio 

de 1967 y. finalmente. en Parist el 24 de julio de 1971. 

Nuestro país a través de la cSmara de Senadores del H.-. 

49.- Consejo Panamericano de la Confederación lnternac~onal -
de Sociedades de Autores y Compositores. ¿ Qu~ es la Co~ 
vención de Berna ? Buenos Aires. 1969. 

SO.- OMPI .. Informaciones Generales. Op .. cit. p. S. 
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Congreso de los ~stados Unidos Mexicanos. aprob6 1a Convenci6n 

de Berna para la Protccci6n de las Obras Literarias y Artísti

cas según decreto de 27 de diciembre de 1966. pub1icado en e1-

'' Diario Oficial 11 de 4 de enero de 1967. promulgándose su te~ 

to segGn decreto publicado en el •• Diario Oficial '' de 20 de -

diciembre de 1968. Asimismo. c1 24 de julio de 1971. M~xico-

firmó - ad referendum - el Acta de París mediante Plenipoten -

etario debidamente autorizado al efecto promulgándose el res -

pectivo decreto el 20 de septiembre de 1974. decre~o que fue -

publicado en el " Diario Oficial 11 de 24 de enero de 1975. 

La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión había apro

bado el Acta de París del Convenio de Berna el 28 de diciembre 

de 1973 segGn decreto publicado en el '' Diario Oficial '' de 4-

de junio de 1974. 

El Convenio de Berna descansa en tres principio básicos y 

una serie de disposiciones. con respecto a la protecci6n m~ 

nima que se ha de conceder. además de una serie de disposicio-

nes especiales para los países en desarrol1o. 51. 

Los eres principio básicos de la Convcnci6n de Berna son

los siguientes: 

a) Las obras originarias de uno de los Estados contratan

tes tendrán que ser objeto de la misma protccc::f..6n. en todos y

cada uno de los demás Estados contratantes que concedan a sus

propios nacionales. ( Principio del " trato nacional " o de " 

asimilaci6n ' 1 
). 

b) Esta protecci6n no tiene que estar subordinada al cum-

plimiento de ninguna formalidad. Principio de la protecci6n-

aatomática " ) • ( Arc{culo 5 Punto 2 del Convenio ) • 

51 .. - OMPI .. Informaciones Generales .. Op. cit .. p. 45. 
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e) Esta protecci.6n es ~ndependicnte de la existencia de-

1a protecci6n en el pars de origen de 1a obra. ( Principio de 

1a " 1.ndependenc~a de la protecci6n '' ) • Si.n embargo• si. un 

Estado contratante tiene estipulado un plazo mayor que el m~

nimo prescrito por el Convenio y la obra deja de estar prote

gida en el pa~s de origen. se podrá denegar la proteccidn en

cuanco ésta cese en el. pa~s de origen. 

Aun cuando. como se ha visto. la vigente ley autoral fue 

publi.cada en el ., Diario Ofi.cinl " de 21 de diciembre de 1963. 

o sea tren años antes de que fuese aprobado el texto de Brus.!:. 

las por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Uni.6n. -

lo que, como ya se precis6 también. nconteci6 por decreto dc-

27 de diciembre de 1966, recoge sin embargo, los principios -

esenciales en que descansa el aludido Convenio de Berna, ya -

que en e1 artrcu1o octavo de nuestra ley autora1 se establece: 

'' ART. 80.- Las obras a que se refiere el artrculo anterior -

quedarán protegidas, aun cuando no sean registradas ni se ha

gan del conocLmiento público, o cuando sean inéditas, indepe~ 

dientemente del fin a que puedan destinarse .. "• y en el artí

culo treinta. previene: "ART .. 30 ... - Las obras <!el.os naci.ona -

l.es de un Estado con el que México tenga celebrado Tratado o

Convenci6n vigente sobre el derecho de autor. gozarán de la -

protecci6n prevista en esta Ley. en lo que no sea incompnti -

b1e con dichos instrumentos. ", lo que quiere decir que el 

legislador autora! de 1963 pudo haberse inspirado en el Conv~ 

nio de Berna tan~o por lo q•ie toca al principio del trato na

cional o asimilaci6n. como por lo que atañe al principio de -

la protecci6n automática, es decir, al de la protecci6n de ln 

obra sin e1 cump1~miento de ninguna formalidad prev~a, sino -

por el hecho mismo de su creac~6n .. 
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ANALISIS DEL CONVENIO. 

Siendo e1 Convenio de Berna el instrumento internacional 

más antiguo de cuantos existen en la esfera del derecho de 

autor, analizaré brevemente su contenido. 

''Desde su origen. el Convenio de Berna contiene dos gran

des categor!ae de disposiciones: en primer lugar. las dispos~ 

ciones sustantivas o de fondo. destinadas a regla~cntar lo 

que se llama el derecho material; a continuaci6n. las dispos~ 

ciones administrativas y las cláusulas finales. que se refie

ren a cuestiones de carácter administrativo o estructural. 

Se admite que generalmente la primera de estas catcgorf

se divida. a su vez. en normas convencionales y normas de-

remisi6n. Las normas convencionales son aquellas cuya fina-

1idad es reso1ver los problemas que p1antea la cxp1otaci6n i~ 

ternacion~1 de !as obras y. por esa raz6n, son aplicab1cs en-

todos 1os pa~ses miembros. Mediante este sistema. e1 Conve-

nt.o obliga a los paises a 1egis1ar en un sentido determinado, 

o bien suple a 1as 1eyes nacivnales estableciendo una regla -

mentaci6n comGn. Las normas de remisi6n no aportan solucio

nes: su finalidad es zanjar los conflictos de leyes remitién

dose a la legis1aci6n del pals en el que se reclama la prote~ 

ci5n. 

Todas esas normas que. juntas. componen el derecho con -

venciona1. poseen carácter obligatorio, de manera que los pa

{ses miembros no pueden infringirlas al aplicar el Convenio -

en sus territorios respectivos. excepto en ciertos casos par

ticulares. en que se admiten reservas. Sin embargo y con e~ 

~ácter excepcional. existen también disposiciones de ~ndo1e ~ 
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facul t.n t.i.va que ofrecen a 1a lcgislaci6n nnci.onal la pusi.bil!, 

dad de apartnrse. en de-terminadas circunstancias y bajo cier

tas condiciones. de lus nivcl~s mlnimos d~· prPLecci6n fijndo~ 

el Convenio. 

Los Artrculos 1 a 21. as! como c1 Anexo. contJ.enen 1aa -

di.aposiciones de fondo y en los Arcículos 22 a JB fi.guran las 

disposicion~s administrutivas y las cláusulas finales: ta1 es 

la [orma en que se presenta el texto del Convenio de Berna 

tras su últl.ma revisi6n. 52. En efecto. con ese objeto c1>t:c 

instrumento ha sido revisado varias veces para introduc~r e11-

él mejoras capaces de perfeccionar el sistema jurídico que 

disposiciones establecen en las relnciones entre los pní-

ses miembros. " S3. 

Asi tenemos que el art~culo primero del Convenio se~ula

que los países a los cu~lcs se aplica el mismo están constit~ 

idos en Uni6n para la protección de los derechos de loH auto

sobre sus obras literarias y artísticas. 

El nrt~ctilo RCBUndo establece que los términos •• obrns -

literarias y artísticas " comprenderán codas lns produce iones 

del campo literario, cient~fico y artístico. sea cual fuere -

e1 modo o la forma de expresi6n; obras dramáticas o dramát1 -

ca-musicales; obras coreográficas y pantumimas; ~omposic~one~ 

musicales, con o sin palabras; obrns cinematográficas; obras

de dibujo, pintura. arquitectura, escultura, grabado y 1ito -

grafía; obras fotográficas; obras de arte aplicadas; iluscra

cLones, cartas geogr§ficas, planos, bosquejos y obras plásti

cas relativas a geografía. copograffa, arquitectura u otra 

ci.encia. Asimismo se protegerán como obras originales 1as -

52.- La última revísi6n del Convenio de Berna se llev6 a cabo~ 
en París el 24 de julio de 1971, entrando en vigor e1 10-
de octubre de 1974. Se le conoce como '' Acta de Par~s 1

•. 

53.- Masouy~. Claude, Cura del Convenio de Berna. Publicaci6n-
OMP l , 1 9 7 8 , !':o • 61 5 ( S) • p • 5 y 6 • '> 
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traducciones. adaptaciones. arreglos musica1ea y demás trnns-

formaciones de obras literarias y artísticas. Tambi.én las -

colecciones de obras literarias y art!scicns ta1es como enci

clopedias y antologías gozarán de 1a protccci6n como tales. 

Artículos 7 y 9 de la Ley Federa1 de Derechos de Autor ). 

El nrt!culo 2 B1s en su punto 2) establece que se reser

va a las legislaciones de los países de la Unión la facultad

de establecer las condiciones en los que las conferencias. 

alocuciones y otras obras de la misma naturaleza. pronuncia -

das en público. podrán ser rcproduci~~ por la prensa. radio

difundidas. transmitidas por hilo al público y ser objeto de

las comunicaciones públicas a lu~ que se refiere el Art!culo-

11 Bis. del citado Convenio, cuando tal utiliz~ci6n cst~ juH

ti~icada por c1 fin informativo que se persigue. 

Esta disposic16n e11comienda tambi~n a 1as legislaciones -

nacionales el establecimiento de las condiciones en que podrán 

ser reproducidas estas obrns orales. Su alcance se ampli6 en 

la revisión de Estoco1mo en 1967. con e1 fin de tener en cuen

ta no solamente la prensa escrita. sino también la misión atr.! 

huida a la radio y a 1a tclcvisi6n. de difundir las actualida-

des y otras informaciones. Desde entonces. 1as conferencias. 

alocuciones y otras obras de igual naturaleza pueden ser repr~ 

ducidas tanto por la prensa como por otros medios modernos de

comunicaci6n al público. 

Independientemente de los derechos patrimoniales del au -

tor e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor 

conservJrá el derecho de reivindicar la paternidad de la obra

y de oponerse a cua1quicr deformación 9 mutilaci6n u otra modi

f1cac16n de la misma o a cua1quier atentado a ln misma. que 
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cause perjuicio a su honor o a su reputaci6n • lo anterior de -

acuerdo a lo establecido en el art~culo 6 Bis del Convenio. 

Estos important~simos principios de derecho autora1. univeE 

sa1mente aceptados, fueron recogidos, en lo conducente por 

nuestra Ley de 1963. como lo revela el examen de los art!cu1os 

2º fracciones I y II y 5° del propio ordenamiento. 

El art~culo 7 señala que la protecci6n concedida se exte~ 

derS durante la vida del autor y cincuenta años despu~s de su

muerte. ( Artrculo 23 fracci6n I de la ley autora! mexicana ). 

Acerca de esca cuesti6n cabe destacar que nuestra ley en su 

texto de 1963 s61o otorgaba procecci6n por la vidn del autor y 

treinta años después de su muerte, situaci6n que se prolong6 -

basta que e1 Senado de la República aprob6 la Convcnci6n de 

Berna, Texto de Bruselas en las fechas precisadas con antela -

ción, de tal modo que a partir del 20 de diciembre de 1968 la

protecci6n post-mortem auctoris se cxtcndi6 hasta cincuenta 

años contados precisamente a partir de la fecha en que el au -

tor fal1ecierLa. Cualquier duda al respecto se despej6 con 

las reformas hechas a la ley de 1963. según decreto publicado

en el 11 Diario Oficial. " de 11 de enero de 1982 1 en v1gor al -

d!a siguiente, que incluyeron la ndecuaci6n del art~culo 23 

fracción I de nuestra ley al artículo 7 del Convenio de Berna

por cuanto hace al plazo de protecci6n post-mortem. 

El artículo 9 de la referida Convenci~n señala: 

" ARTICULO 9 

1) Los autores de obras literarias y art~sticas protegi -

das por el presente Convenio gozarán del derecho exc1usivo de

a~t~,rizar 1a reproducci6n de sus obras por cualquier proced~ -
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miento y bajo cua1quier forma. 

2) Se reserva a las legislaciones de los países de la 

Uni6n la facultad de permitir la reproducci6n de dichas obras

en determinados casos especiales, con tal que esa reproducci6n 

no atente a la explotaci6n normal de la obra ni cause un pe~ 

juicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 

J) Toda grabaci6n sonora o visual será considerada 

una rcproducci6n en el sentido del presente Convenio. '' 

El párrafo primero del artículo 9 se explica por si mismo. 

entendiéndose '' por cualquier procedimiento y bajo culaquicr -

forma '' todos los procedimientos de reproducci6n conocidos o -

por descubrir. Se trata. en general, de fijar la obra en un-

soporte material empleando para e1lo m€codos invcncados a ca1-

fin. con inc1usi6n evidente. de la grabaci6n de sonidos o imá

genes. 

E1 párrafo segundo del referido art~culo 9 atribuye a las 

legislaciones de los pa~ses de la UnL6n la facultad de autori

zar excepciones a1 derecho exclusivo de reproducc16n permitie~ 

do que las obras se reproduzcan libremente en casos especiales. 

Pero la libertad as~ reconocida a los legisladores no es total: 

el Convenio la condiciona mediante una cláusula cuya rcdacci6n 

fue objeto de amplio debate en la revisi6n de Estocolmo en 

1967 y cuya interpretación puede suscitar las mayores diverge~ 

cías de opinión. tanto en 1n doctrina como en la jurispruden -

cia. Esta cláusula contiene dos exigencias que se acumulan:-

se requiere a la vez que la reproducci6n no atente contra la 

explotaci6n normal de la obra y que no cause un perjuicio in -

j~stificado a 1os ~ntercses 1cgltLmos del autor. 
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El párrafo tercero a su vez, señala que toda grabac~6n 

sonora o visual será considerada como una reproducci6n dado 

que la fabricaci6n de ejemplares de la grabac~6n constituye 

tambi~n una reproducci6n. 

El artrculo 10 Bis del Convenio indica que se reserva a -

1as legis1aciones de los países de la Uni6n la facultad de peE 

mitir la reproducci6n por la prensa o la radiodifusi6n o la 

transmisi6n por hilo al público de los art!cu1oe de actualidad 

de discusi6n ccon6mica, pol!tic3 o religiosa. publicados en p~ 

ri6dicos o colecciones peri6dicas, u obras radiodifundidos que 

tengan el mismo carácter. en los casos en que ln reproducci6n. 

la radiodifusi6n o la expresada transmisi6n no se hayan reser

vado expresamente. Sin embargo habrá que indicar si~mprc el~ 

ramente la fuente; ln snnci6n al incumplimiento de esta oblig~ 

c~6n será determinada por la legislnci6n del pJ{s en el que se 

rec1ame la protecci6n. En su párrafo segundo. el artículo 

B~s establece que queda igualmente reservada a las legislacio

nes de los países de la Uni6n 1a facultad de establecer las 

condiciones en que. con ocns16n de las informaciones relativas 

a acontecimientos de actualidad por medio de la f otograf~a o -

1a cinematograf ra o por radiodifusi6n o transmisi6n por hilo -

a1 público. puedan ser reproducidas y hechas accesib1es al pú

blico. en ln medida justificada por el fin de la informaci6n.

las obras literarias y art~scicas que hayan de ser vistas u 

o~das en el curso del acontecimiento. 

El art!culo 14 del Convenio de Berna establece en su pá -

rrafo primero que los autores de obras literarias o artísticas 

tendrán derecho de autorizar: 1º. 1a adaptaci6n y la reproduc

ción cinemacográ~ica de estas obras y la distribuci6n de las -
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obras as~ adaptadas o reproducidas; 2°. 1a rep~esentaci6n. 

ejecuc16n pGblica y la transmis16n por hi1o al público de 1as 

obras as~ adaptadas o reproducidas. 

A continuación el artículo 14 Bis seña1a: 

ARTICULO 14 BIS. 

1) Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras

que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinem~ 

tográfica se protege como obra original •.• 

2) a) ••• 

2) b) Sin embargo. en los pa~ses de la Unión en que la -

legislacidn reconoce entre estos titulares a los au~ores de -

las contribuciones aportadas a la realización de la obra cin~ 

matográfíca éstas, una vez que se han comprometido a aportar

tales contribuciones no podrán salvo cstipulaci6n en contra -

río o particular, oponerse a ln rcproducci6n. distribuci6n. -

representaci6n y ejecuci6n pública. transmisi6n por hilo al -

público, radiodifusión. comunicación al público. subtitulado

y doblaje de los textos. áe la obra cinematográfica. 

2) e) ••. 

2) d) ••• 

~) ... 

Esta disposici6n tiene por finalidad dejar claramente 
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sentado que. una vez renlizadn 1a obra cinemato~rñficR est§ 

protegida como una obra or~~inal y ~ue el titular del dcrecho

de autor sobre la misma goza de todas las prerrogativas atri -

buidas a los autores de obras originales. Conviene observar

que la f6rmula empleada ( '' t~tular del derecho Je autor '' ) -

se justifica por el deseo de tener en cuenta esa diversidad Je 

sistemas jur!dicos a la que se acaba d~ aludir. y dejar así e~ 

cera libertad en la materia a la legislaci6n nacional. 

El artículo 15 del multicitado Convenio de Berna señala -

que para que los autores de las obras literarias y artfHticas

protcgidos por el Convvnio sean. salvo prueba e11 contrario. 

considerados como tn~cs y ad~itidos en consecuencia. ante lns

tribunales de los pnfscs de la Uni6n para demandar a los defra~ 

dadores. bastará con que su nombre aparezca estampado en la 

obra en la forma usual .•. 

Por Gltimo. el nrttcu1o 16 del aludido Convenio de Bcrna

señala: 

"ARTICULO 16 

l) Toda obra falsificada podrá objeto de decomiso.54~ 

1oa países de la Uni6n en que la obra original tenga dere -

cho a la protccci6n legal. 

2) Las disposiciones del párrafo precedente serán tambi~n 

ap1icables a las reproducciones procedentes de un país en que

la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo. 

3) El decomiso tendrá lugar conforme a la l~~islaci6n de

cada pa!Cs. " 
54.- En el cexto original del Convenio de Berna. Acta de Paris. 

en el articulo 16 se señala la palabra 11 comiso ". La Ley 
Federa1 de Derechos de Aut~r vig~nte señala '' decomiso '' 
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Según lo estab1ecido antoriormentc, corresponde a 1os pa~ 

de 1a Uni6n establecer en su lcgislaci6n nacional las san

ciones que deban recaer sobre quien atente contra cualquiera -

de los derechos protegidos. La gama de estas sanciones es 

bastante extensa. cualitntiva y cuantitativamente. y var~a de

un pa!s a otro según las concepciones jurídicas en materia pe

nal o administrativa: daños y perjuicios. multas. encarcela 

miento. acumulaci6n de penas en caso de reicidencia, etc., 

permitiendo graduar la severidad de la sanci6n con ·nrreg1o a -

la gravedad de la infraccl6n, y según las intenciones y el co~ 

portamiento del culpable.SS. 

Es conveniente concluir aquí el examen de los artículos -

del Convenio de Berna. Acta de París. pu~s por cuanto hace a -

1os restantes. es decir, del 17 al 38 más 1os seis del Anexo.

no guardan re1aci6n directa con ln cucsti6n primordial que ~n

forma este capítulo. concerniente a la reproducc~6n no autori

zada de obras protegidas. 

55 - Masouyé, Claude. Guía para la Convcnci6n de Berna~ Op. cit. 
p~g. 115. 
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CONVENCION UNIVERSAL SOBRE DERECHO DE AUTOR. 

Durante la sexta reuni6n de 1a Conferencia General de 

la UNESCO celebrada en Paria en junio de 1951, un grupo de e~ 

pecialistas en derechos de autor se reun16 redactando un ant~ 

proyecto de Convenci6n cuyo prop6sito fundamental era la uni

versalizaci6n de la protecci6n de los derechos de autor. 

Dicho anteproyecto fue sometido a la consideraci6n de la 

Conferencia Diplom5tica Intergubernamental reunida en Ginebra 

en 1952. 

La Convenci6n Universal sobre Derecho de Autor fue f irm~ 

da el 6 de septiembre de 1952, en la ciudad de Ginebra; entr6 

en vigor el d!a 16 de septiembre de 1955. con el apoyo de 35-

pa!ses. El mismo d!a de su firma. M~xico adhiri6 a dicba 

Convenci6n que fue promulgada mediante decreto pub1icado en -

e1 11 Diario Oficial 11 de 6 de junio de 1957- La H. Cámara -

de Senadores del Congreso de la Uni6n aprob6 la Convenci6n 

Universal el d!a 20 de diciembre de 1955. se~ún decreto publ~ 

cado en el 1
' Diario Oficial 11 del día 22 del mismo mes y aao. 

Asimismo, M6xico. a trav6s de Plenipotenciario debidamc~ 

te autorizado al efecto. firm6 ad-rcferendum la revisi6n de -

Paris a la Convenci6n Universal sobre Derecho de Autor de que 

se trata, según decreto de 24 de julio de 1971, publicado en-

el 11 Diario Oficial '' de 9 de marzo de 1976. Con anterior!-

dad la H. Cámara de Senadores del Congreso Federal la hab!a -

aprobado el 12 de diciembre de 1974, como aparece en el decr~ 

to r~spectivo publicado en el 11 Diario Oficial 11 el 2 de -

abril del siguiente año. 
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La aludida Convenci6n Universal tiene como objetivo ase

gurar en e1 mundo entero la tutela del derecho de autor sobre 

las obras literarias, científicas y artísticas. 

Para ello ha establecido un régimen de protecci6n adecu~ 

do a todas las naciones, contenido en la propia Convenci6n 

Universal, que, en uni6n de los restantes sistemas internaci~ 

nales vigentes, sin afectarlos, contribuya a asegurar el res

peto de los derechos de la personalidad humana pl~smados en -

las obras del esp!ritu y favorezca el desarrollo de las letras, 

las ciencias y las artes. 

ANALISIS DE LA CONVENCION UNIVERSAL SOBRE DERECHO 

DE AUTOR, TEXTO DE PARIS. 

El art~culo primero señala que cada uno de los demás Es

tados contratantes se compromete a adoptar todas las disposi

ciones necesarias a· fin de asegurar una protección suficiente 

y efectiva de los derechos de los autores. o de cualesquiera

otros titu1ares de estos derechos. sobre las obras literarias. 

cient!ficas y art!sticns tales como los escritos. las obras -

musicales. dramfiticas y cinemntogr5ficas y las de pintura. 

grabado y escultura. 

El art!culo segundo establece al igual que la Convención 

de Berna. e1 principio del '' trato nacional o de asimilaci6n 11 

que dispone que las obras originarias de uno de los Estados -

contratantes tendrán que ser objeto de la misma protecci6n 

que todos y cada uno de los demás Estados contratantes conce

dan a sus propios nacionales. añadiéndose en la Convención 

Universal. que gozarán. además, de la protecci6n especial que 

·garantiza 1a misma. 



- 96 -

E1 art~culo tercero ex~ge como condíci6n pnra otorgar la

protecci6n a las obras autora1es, que estas 11cven el RÍmbolo

C acompañado del nombre del titular de 1os derechos de autor 

y de la ~ndicaci6n del año de la primera pub1icaci6n. 

Este art~culo se adecúa en cierta medida al principio de

la protecci6n automática establecido en la Convenci6n de Berna, 

que señala que la protecci6n no estará 6ubordinada al cumplí -

mienco de ninguna formalidad. ( Art~culo 5 punto 2 del Conve -

nio de Berna ). 

En 1o referente a la duraci6n de la proteccí6n que señala 

el artículo cuarto de la citada Convenci6n Universa1, encontr~ 

moa un plazo inferior al que señalan tanto nuestra ley federal 

sobre la materia. como el Convenio de Berna. ya que establece

una tute1a por toda la v~da del autor y veinticinco años des -

pu~s de su muerte; no obstance. la protecci6n de 1a obra se r~ 

g~r~ por la 1ey del Estado contratante donde se rec1ame la pr~ 

tecc~6n. 

E1 art~culo IV bis prev~ene: 

'' ARTICULO IV bis. 

l. Los derechos mencionados en el art~culo I comprenden los 

fundamencales que aseguran la proteccL6n de los intereses pa 

crimoniales del autor, incluso e1 derecho exclusivo de autori

zar la reproducci6n por cualquier medio, la representac~6n y -

ejecuci6n públicas y la radiodifusi6n. Las disposiciones del 

presente art~culo se aplicarán a las obras protegidas por la -

presente Convenc~6n, en su forma original o en cualquier forma 

~reconocible derivada del original. 
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2. No obstante. cada Estado contratante podrá establecer en -

legis1aci6n nacional excepciones a los derechos menciona 

dos en el párrafo primero del presente ~rtículo. siempre que

no sean contrarios al espíritu ni a las disposiciones de la -

presente Convenci6n. Sin embrago. los Estados que eventual-

mente ejerzan esa facultad deberán conceder un nivel razona -

ble de protccci6n efectiva a cada uno de los derechos que sean 

objeto de estas excepciones. 

'' De conformidad con la recomcndac16n de Washington. la

finalidad fundamental de la disposici6n consiste en incluir -

en la COnvenci6n Universal sobre Derecho de Autor una dispos~ 

ci6n explrcita para la protecci6n de los •• derechos fundamen

~ales que conscituyen el derecho patrimonial del autor " in -

c1uídos los tres derechos mencionados nomi.nalmente: reproduc

ci6n. radiodifus16n y representac16n o ejecuci.ón pGblicas''.56. 

El articulo quinto de la Convenc16n Universal señala que 

1os derechos mencionados en el artrculo I comprenden el dere

cho exclus~vo de hacer. de publicar y de autorizar que se ha

ga y se publique la traducc16n de las obras protegidas por la 

Convenci.6n. 

Lo anterior en virtud de que el art~culo VI de la menci~ 

nada Convenci6n Universal establece lo siguiente: 

" ARTICULO VI. 

Se enciende por '' publicaci6n ''• en 1os términos de 1a -

p_rcsente Convención, la reproducción de la obra en forma can-

. gi.ble, a la vez que el poner a disposici6n de1 público ejem -

·p1ares de 1.a obra que permitan leerla o conocerla vi.sua1ment·e." 

56 .- Informe del Rel.ator General de la Conferenci.a de Revf.sUin 
de ia Convenc~6n Un~versnl sobre el Derecho de Autor. Ca 
sa de la UNESCO, Par~s. 5-24 de jul~o de 1971, Pag. 7 y= 
a. 
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El mismo art~culo quinto de la Convenci6n Universa1 con

signa en su punto segundo que cada Estado contratante podr6 -

restringir en su legislaci6n nacional el derecho de traduc- -

ci6n para los escritos. pero s61o ateniéndose a las siguicn -

tes disposiciones: 

''(a) Si, a la expiraci6n de un plazo de siete afios a contar 

de 1a primera pub1icaci6n de un escrito, la traducci6n de es

te escrito no ha sido publicada en una lengua de uso gencral

en el Estado contratante. por el titular del derecho de era -

ducci6n o con su autorizaci6n, cualquier nacional de este Es

tado contratante podr4 obtener de la autoridad competente de

tal Estado una licencia no exclusiva para traducirlo en dicha 

lengua y publicarla. 

(b) Tal licencia s6lo podrá concederse si el solicitante. co~ 

forme a las disposiciones vigentes en el Estado donde se pre

sente la so1icitud. demuestra que ha pedido al titular del d~ 

recho la autorizaci6n para hacer y publicar la traducción. y

que despu~s de haber hecho las diligencias pertinentes no pu

do localizar al titular del derecho u obtener su autorizaci6n 

(e) ••• 

(d) ••• 

(e) E1 t~tulo y el nombre del autor de la obra original deben 

imprimirse asimismo en todos los ejemplares de la traducción-

publicada .. La licencia sólo será válida para la ~hli~!E~Ón 

en el territorio del Estado contratante donde ha sido sn1ici

tada ••• 
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Por su parte.el artículo V bis escab1ece que cada uno de 

los Estados contracances considerado como pa~s en vías de de

sarro1lo podrá valerse de una o de todas las excepciones est~ 

putadas en los art!culos V ter y V quater. 

El artículo V ter señala en su punto 2 inciso (b) lo 

siguiente: 

''(b) No se podrá conceder la licencias~ ha -sido publicada una 

traducci6n durante dicho plazo de seis o nueve meses por el -

titular del derecho de traducc16n o con su aucoriznci6n.'' 

El punto 4 del citado artículo V ter indica: 

''4. (a) La licencia no será válida para la exportaci6n sino 

s61o para la publicaci6n dentro del territorio del Estado co~ 

tratante en que se haya presentado la solicitud. 

(b) Todos los ejemplares publicados al amparo de una lice~ 

cía concedida según lo dispuesto en el presente art~cu1o. 

llevarán una nota en e1 idioma correspondiente. advirtiendo -

que e1 ejemplar s61o se ·pone en circu1aci6n en e1 Estado con

tratante que haya concedido 1a licencia; 

Asimismo. e1 punto 6 del artículo V ter contempla lo s~ 

guien~e: 

116. Toda licencia concedida por un Estado contratante. de con

formidad con el presente art~culo, dejará de ser válida si 

una traducción de la obra en el mismo idioma y esencialmente

con el mismo contenido que la edici6n a la que se le concedió 
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la licencia es ~~.~~ en dicho Estado por el ti.tutar del -

derecho de traducci6n o con su autorlzaci6n. a un precio aná

logo a1 usual en el mismo Estado para obras similares ••. •• 

E1 punto 7 del arttcu1o V ter seña1a: 

"7. Para las obras compuestas principa1mente de ilustracioneR. 

s61o se podr~ conceder una licencia para la traducc.i6n del 

texto y la reproducción de las i1ust.raciones si ~e han cumpl~ 

do tambi6n con las condiciones del artículo V quacer .. 

a .. (a) Tambit;n se podrá conceder una licencia para la t.rnJuc

c.1.6n de una obra proceg:ldn por la presente Convcnci6n. E_l.!_1:>1 !_:

~ ºen forma impresa o en formas análogas de reproduce ión • -

para ser utilizado por un organ.ism.o de radiodifusi6n que ten

ga su sede en el territorio de un Estado contrutantc al que -

se ap1ique el p6rrafo primero de1 artrcu1o V bis, tras la pre 

Rentnci6n en dicho Estado de una solicitud del cítn<lo organJ~ 

mo, siempre que: 

(b) Siempre que se cumplan con todos 1os requisito~ y con

dic~ones enumerados en el apartado (a). se podrá conceder as~ 

mismo una licencia a un organismo Ue radiodifu~iún para ln 

traducci6n de cualquier texto incorporado o int~grado en fij~ 

cienes nud1ovisua1es preparadas y ~licnd~ con el Gnico pr~ 

p6sito de dedicarlas a fi.nes escolares y univcrsitarioR .. " 

Por lo que toca n las excepciun~s que cst~bl~ce e~ artí

culo V bis, el artículo V quatcr señala lo siguiente: 

ARTICULO V quater. 



- 101 -

l. Cada uno de 1os Estados concratnnces a que se refiere e1 -

párrafo l del arcícu1o V b1s. podrá adop~ar las si~uiences d~~ 

posi.ciones: 

(a) Si al expirar (i) el pcr!odo fijado por el apartado (c).

contado desde la primera publicaci6n de una determinada edi -

ci6n de una obra literaria. cicnt!fica o arc~stica. a que se

refiere el p~rrafo J, o (11) un período más lar~o fijado par

la leg1slaci6n del Estado, no se han puesto ~n venta ejempla

res de esa edici6n en el Estado de que se trate, por el titu

lar del derecho de rcproducci6n o con su autorizaci6n, para -

satisfacer las necesidades. tanto del pGblico como de los fi

nes escolares y universitarios, a un precio análogo al usual

en dicho Estado para obras similares. cualquier nacional de -

ese Estado podrá obtener de la autoridad competente una lice~ 

cía no exc1usiva para publicar la edici6n a ese prec~o o a un 

precio inferior. con objeto de utilizarla para fines escola -

res y universitarios. S6lo se podrá conceder la licencia si 

el peticionario. según el procedimiento vigente en el Estado

de que se trate, demuestra que ha pedido al titulnr del dere

cho ·autorizaci6n para publicar 1a obra y que. a pesar de ha -

her puesto en ello la debida diligencia. no se ha podido en -

centrar al titular del derecho u obtener su autorizaci6n. En 

el momento de presentar su solicitud, el peticionario deberá

informar al Centro Internacional de Informaci6n sobre Derecho 

de Autor creado por la UNESCO o a todo centro nacional o re -

gional de intercambio de informaci6n mencionado en el aparta

do (b) • 

(b) ••• 

(e)••• 
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(d) Si e1 titular Jcl Jcr~cho Je reproducci6n no hubier~ sid~ 

loc¡1]izn<lo. el ¡1rticionari~ dcbcr5 Cr¡1nNmitir. por c~rre~ ae-

r~o ccrtificudu. 

brc figure ~n ln obrn y n codos l~s ~cnLros nacionnlc~ u re -

gionalcs de intercambio d~ lnformaciGn co11~1,t~rnJ~H vuml, en -

les ~n ai~riotificaci6n que el Estado en el que se suponga que 

el editor ejerce ln mayor purtc Je ~UH activiJarleg profeHinn! 

les haya comunicado al Dire~tor (!cncrnl. A fnlca J~ tal no-

tif1cac16n. se enviar& también copin al Centro Internacional

de Inform3ci6n sobr~ Derecho de Autor creadt> ¡>or J¡1 UNESCU. 

No se podrá concedur la licencia antes d~ que h:1yn cx¡•fr¡1do -

c1 plazo <le tres mcseH a c<111tar d~ lu lcch;1 de la Hlllfcitud. 

(e) En et caso de que la liccncin puetln obtcncrs~ al expirar

e! per~udo de tres afioH H6lo pudr~ conccdcrue. en virtuJ J~l

prescnte artrculc1: 

(1) A la cxpiraci6n de un plazo de bcili meses a contar d~sde

ln solicitud de la nucorizaci6n mcn•~iunnda ~n <•1 apartado (a). 

a bien. si l.a id~ntidad o la direcci6n del ricul;1r del dere -

cho de reproducci6n Hon dcscoOl>rid~s. a partir de la {crha 

del cnvto de las copintt y de la solicitud de 11cencia mencio

nadas en el ~pareado (e). y 

(L~) 

(f) El nombre del aucur y c·l c~cula de la obra d~ cna detcrMi 

nada cdici6n habr5n d<· c~tar impreRa~ ~n todos lu~ ~1cmplare~ 

d~ la reprod~cci~n publicada ••. 

(g) La lcgislaci6n nacional adoptará las ~eciidas ?Crtintnt~s

·para garantizar la reproducci6n fiel de la edici6n de que &e

crate. 
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(h) No se cu11ccdcrn una Jiccncla Ct1n el fin de rcprod11c~r y 

puht i.cat:" unn t raducc.i.6n ''l' una ul>rn en v.irtud del preHent·e 

nrtft·ulo. en lo!;. st~~uic-nt·,·a c•;asn:;: 

(1) Cuando ln traducción J~ ("1ue se -trnte·,~~o -~-t1WY~~~:.:~:id.i,_-=-:public!!. 
da por el ti.tul.ar Jcl.. derecho de autor"" ni.',Coti. Sú.'...·a·Ucori.zoci6n; 

(ii) Cua11Jo 1a Lrnducci6n no est6 ~n un~ leng~a~de uso.gene 

rnl c11 el Estado que concede la licenci.a. 

2. Se aplicarán lns si.gui.cntcs diMposi.ciones a las excepcio 

nea ~stablcci.dnY en el párrutu 1 del pres~nte articulo: 

(a) Todos los ~jemplarcs publicados al amparo de una licencia 

concedida con arreglo a lo dispuesto en el presente art!culo-

1 levarán una nota en el idioma correspondiente. a<lv~rtiendn -

que el ejemplar s61o s~ pone en circu1aci6n en e1 Estado con-

tratancc para el que pidi6 1.a 11.cencia ••. 

(b) Deberán tomarse dispnsiciones a nivel nacional para que: 

( i) 

( iii) •.. 

(e) Cada vez que se pongan en vcnt~ en el. E~tado contratante. 

por el titular del derecho de rcproduc~16no con su autoriz~ -

ción, ejemplares de unn edición de una obra, para responder a 

las necesidades del público o de los fines escolares y unive~ 

sit~~ios. a un precio análogo al usual en ese Estado para 

obras similares. toda licencia concedida de conformidad con -

·e1 presente art!culo dejará de ser vá1ida si la cdici6n esta~ 
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heclln en el mismo idioma y ti~n~ eaenc~~lmente el mi$m~ ~~nt~ 

nidu que la edici~n publicnd~ al amp~r~ de tn l~c~n~la ••• 

(J) 

3. ( n) /\ -. reserv.a 

P"slciuncs del pr~M~nt~ nrtfculo Me ''Pllcardn cxcl~Kivnm~nt~

a lnN obrns liccr,1ri:1tt. ci(•t1rfficnN o ;1rtfat~cn~ publl~11tl,1N -

fnrma <le cdici6n im1>r~s•1 o en c11n1q1•icr ot~a fdrma ''11álo~:• 

(h) Lns Ji:;poHiclune~ dvl prcHc11tc ''rt~culo He npl trar6n t:1n1-

hi.6n a lu rcpro<lucci.lin en form.a :1u,lluvlsual Je fl_l.:u·l,uu!N lf

c..·JLaS :111di0Vlsualcs que lncluya11 lJbrns protcgidttN tior 111 rr1·
tiCllLC Convcnc..·lún. a~l como 1.:1 tr.:idu,·c:J.ón tic todu lt•xtu que..• 

lns ncompnñC! u un:i. lcnr.uH de uso r.cnt•r:1l t.•11 el ~stn<lu que c-un 

ccc..lc..! la llcc..•ncln; a cundlC"lfin. l"O tocios los rnsuH. ele 1¡u1.• tu-

1<-•.s íijacluncs au<.linvi.su:1lt•s 11ay:1n tilJo c..·onr1·Jldas y 1•11hl lc.·a

<laH e.un el l!xclu:-.lvo objt•tu ele utll iz:1rl.;1s pnr11 loH finf..·~¡ •·H

cnl;irt,."S y univcrHitnr lutt.. " 

Cahr[n recordar "luc. c..-n ri~ur. la viio:.cntc t.cy Federal '1~ 

Ocrccl1<JS Je AuLor. lncc.1rpc,r6 en su nrtlct1lndo loli princJpiLJR

fun<lamcntalcs ele la C<1nvcnci6n CnlvcrH:1l sobre Ucrecta•> de Au

t.nr. en HU '.J."cxtu de.- Cinchr.a. y lt,•; conducentes 'lUC cn ln Con

venc16n de Rumn :1t.ufien a ln prtJL•·c:ci~n de l~s artt&tns lnt~r-

prctcs o cjccuL~nt.c! •. 

l.cy contcnAn en st1 cap~tuJ•• 11 n~rmn~ prc~isa~ sobre ~1 d~rc

cho y la licencia dC:l tradUCt~r. :: C·n hU COlpft1:]1,. (V i~.¡~<.,rt;-.i.n 

t[s~ma~ limitaciones al dcre:cho d~ nutor 1u~ ~e: una u Qtra ~~ 

ncra se asemejan en lo c~~n~ial n 1ns prcv~~Li~n~s q•.~ ~~ la

~onvcnci6n ~nivcrsal. Texto ¿~ P~ris, can~iern~n ~ lah e~r~p-
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ciones aplicab1cs a las licencias Uc trnducci6n y a la pub1i

cación de obras literarias. científicas y arttsticas cuyo de~ 

tino exclusivo sen el de ln enscfianzn escolar y univcrt;itaria. 

como lo dcmuestrn c1 texto de los artículos 33. 34. 35. 37. -

38. 39. 62. 63, 65. 67. 69. 70 y 71 cnLrc otros. Serta de -

scable unn rcvi~iún de la ley vl~vntc en este aspecto, para -

ajustarla convcnicntcmcntc al t~xto de llaris suscrito oportu

namente por l~ rcpGblico mcxican:1. cumu antes Sl· precis6. 
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CONVENIO DE ROMA. 

Convenci6n sobre 1a protecci6n internac~onnl de los ¡1rtís

cas intérpretes o ejecutantes. los productores de fonogramas y

los organismos de radiodifus16n. 

Según una escad!scica realizada en Viena en 1937. el 90% -

de loa músicos profesionales se encontraba sin empleo. Tan 

grave situaci6n para int~rpretes y ejecutantes se repet!a en t~ 

dos los países. El fon6grafo y la radiodifusi6n hab!an despl~ 

zado a la ejecuci6n en vivo. s~ 

El desarrollo de ambas invenciones a comienzos del siRlo -

XX y el auge industrial que cobraron r~pldnmentc. incidiero11 en 

la naturaleza de la intcrpretaci6n y la cjecuc16n. Hnsta es~-

momento. la ejecuci6n y la interpretnci6n no pod~an concebirsc

en forma separada de la persona físicn del ejccucantc o del ac

tor. A partir de1 fon6gra[o • que permite incorporar los son~ 

dos a un objeto materia1. la ejecución e interprcLaci6n se con

servan y se difunden con independencia de la persona del art~s

ta. 

Por su parte 1a radidifusi6n. nmpl~a eL auditorio. hasta -

entonces restringido a la capacidad de un ámbito frsico concre

to, en forma prácticamente 11imitada, m~ximc al combinar su prr~ 

pia capacidad con la de las grabaciones fonográficas de ~ue se

habla. 

Debe añadirse aGn la posibilidad de que las cm~siones ra -

diof6nicas fueran a su vez grabadas a distancia por otras difu

soras o por los radioescucha. 

57.- Villalba. Carlos A., Lipszyc 1 Delia. Derechos de los Art!s
tns int~rpretes o ejecutantes. productores de fono~ramas y
organismos de radiodifusi6n, Relaciones con el derecho de -
autor, Victor P. de Zavalia. Editor, Buenos Aires. 1976, 
pág. 9. 
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Se produce para e1 público una disminuci6n en el costo de 

las ejecuciones o interpretaciones. a la vez que no necesita -

ya concurrir a los lugares de espectáculo para gozarlas. 

Los cafés. los salones de baile, e inclusive las salas 

cinematográficas. substituyen el trabajo vivo o directo de los 

ejecutantes, por las grabaciones fonográficas; las transforma

ciones técnicas, y las dramáticns consecuencias que se produ -

cen dentro del campo laboral, representadas por lo que algunos 

denominan '' paro tecno16gico ''• o sea el desplazamiento del 

trabajador por la tecnolog~a. obligan a los sectores interesa

dos a plantearse el problema de la naturaleza jurrdica del de

recho de los intérpretes y ejecutantes con re1aci6n a sus as -

pectas técnico y econ6mico. 

Se produce la inevitable reacci6n de las organizaciones -

que agrupan a 1os artíscas intérpretes y a los mismos ejecuta~ 

tes. Tratan de buscar una compensación económica para el pr~ 

fesiona1 desplazado. Siguiendo el curso de 1as reivindicaci~ 

nes. vemos c6mo van surgiendo cada una de las categor~as jurí

dicas que conforman hoy. la problemática del derecho del inté~ 

prete y de1 ejecutante. 

A las cuestiones econ6micas planteadas se fueron sucedie~ 

do las reclamaciones. y la prob1emática técnica-económica fuc

encuadrándose jurídicamente siguiendo los principios del dere

cho de 1os autores. pues éstos ya habían sufrido fenómenos si

milares con motivo del desarrollo industrial de la imprenta. 

Se puso en evidencia que el aprovechamiento de las inter

pretaciones hac~a que las retribuciones no fueran equitativas-

n~ compensatorias. Resu1taba 16gico que debiera remunerarse-
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forma cspcc~nl todo nctuncinn dLfl1nd~da por ratliod~(usl6n. 

Asimismo. un :&rlfttln contrnL:ado_parn nclt1:1r un unn :;:11~• -

tlc c:•pccL!icuJos. UchTn tener dc.•rt•rhu a_un!l _ _l'.'~mun~rnc.i,111 CSfh.! -

cJ.o•l !-jJ el cspcc.L:Ículu cr:1 ,J[íunclltlo m:í:;_·~J-]_/i. clc~I iimbl¡o f2:Hl

<:o 11«1 111)•.ar ele :1cL11ncl.1ín. 1•nrn _:comp_t.Ú1snr_~-'-".n.1';-_'--itr:Lf'_:-1L:t.··1,é.tr ln ;a.!11 

pllaclcín de los :111cllL11rfns a lr.;1v~_H ~~':.;· Jou-nut•Vut:"mit.~cltc'.>~N lé~ni 

lc.·rpr1•l:ll·Jttn 1.·11 vivo. 

- ; ·, -~:- - ~ .' "~; ·.~,__'.:· 
l.a lt..·1-.._· .. ·ra r,•(vlu1ll1·:1 .. ·f{jJ1. c.•nc..·ui-li f.ait c~.úi1Ñ11..·•-~u·~·nl•f•tt• dt."ri-

v.:1dn:i de..• la Clluthl11a1·((i11 1(1• 1~1 )~r:thnrl(in t'Ull. J-:t. r~lcfJud(f"UNfttn. 

Cu1111..•11:~ó a ª''lar.ar:-; .. • Cjtl'-' S.f..• url}~lnah:1n clt.•rc.•rhuH dl,.;LJntus

s ... •¡.;lÍn las t1Jv1.•r:-:.:1s 11llllo-;.:u:lunt.'N pnsthlc.•s: la 1.•Jc..•t·uclíin en vl

vu ~n t1nn ~~~11:1 d~ ,•s¡tt•cLfic11lllH. 1~1 ~r:1l,:1el6n 11~ cN:1 c_lccucinn. 

1~1 Jtfu:i16n r.:1Jltlf~11icn ,(e In i11Lcr1•r~l:1c~G11 c11 vJvcJ y ele 1:1 -

g rnh.:u• ión. 58 4 

. Consccu~nl~mc11Lu Jll:1ntc:1rtln problcmnN pr5ct~cns rcsul-

El m5s im1,~rtantc fue el modo de pcrccpcidn y de control

Jc? e~C,"1~ dercc)i ..... :-:; cuyo ejercicio tuvo que ser dc1ci;:to::t.do en cor

porncioncs privadas. asociaciones civiles, oficinas cstatnlcs

y or~nnizaciones sindicales. 

58.- Ibid. pá¡:. 10. 
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Se comprend~6 que se trataba de un derecho individual dc

administraci6n co1ect1va. 

Simultáneamente al surgimienco de 1a interroKance sobre -

si el derecho nacra con independencia del nivel arcrscico o de 

1a calidad de la ejecuci6n. se planteo si en el caso de los 

conjuntos musicales. cada uno de los ejecutantes era t~tular -

de un derecho. o Gnicamcnte los solistas.o el director del con 

junto. Auñ reconociendo derechos ul conjunto. se advirc16 1a-

necesidad de delegar su represcntaci6n en ~1 4lircctor, ~t cmpr~ 

sario. etc •. 

Estos planteamientos. en sus diversas alternativas. fueron 

esgrimidos por cada sector interesado de conformidad con sus 

conveniencias y a los distintos enfoques. segGn se realizaran -

éstos a 1n luz del derecho laboral o de1 d~recho de los autores. 

PRIMEROS PLANTEAMIENTOS. 

Las organizaciones represencacivas de los Lntérpreces pla~ 

tearon desde un primer momento e1 reconocimienco de sus dere- -

chos en e1 plano internacional. 

En 1901, 1a Asociaci6n Literaria y ArtrstLca Internacional 

ALAL ) plantea la cuesti6n en au Congreso de Vevey, Suiza, 

re~terándola en Weimar. Alemania. 1903 ), Copenhague, Dinama~ 

ca ( 1909 ) y LuxcmbÚ.rgo, ( C910 ) • 

LABOR DE LA ORGANlZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO ( OIT ) 

Y DE LOS BUREAUX REUNIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPIETE lNTE-

LECTUELLE ( BIRPI ). 

BERNA. 

INTENTOS DE lNCLUSION EN EL CONVENIO DE-
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La OIT fue e1 primer organismo intergubernamental a1 que 

Re le encomend6 el estudio de la rcgulaciGn internacional de-

los derechos de los intérpretes y ejecutantes. En 1926 en -

el Congreso de la Uni6n Internacional de Músicos. celebrado -

en Paris. se dcclar6 que '' crn oportuno transm~tir la cues 

ti6n a la Oficina Internacional del Trabajo para su examen y

la preparaci6n de una soluc16n para recomendar a todos los g~ 

biernos 11 

Poco tiempo despu~s. en la Conferencia de Revisi6n del -

Convenio de Berna. celebrada en Roma. en 1928. los BIRPI y la 

delcgaci6n italiana propusieron dos enmiendas. Por una de -

ellas se establec~a que los artistas que interpretaran obras

litcrarias o arc~sticas tendrfan el derecho exc1us~vo de aut~ 

r~zar 1a difusión de sus interpretac~ones por la radiotelefo

n!a con o sin hi1oe o por cua1quier otro medio an&logo que 

sirviera para transmitir 1oe sonidos y 1as imágenes. En 1a

segunda propuesta se preveía que cuando una obra musical fue

ra adaptada a instrumentos mec~nicos por medio de la co1abor~ 

ci6n de artistas ejecutantes. éstos tendrían 1a protecci6n e~ 

rrespondiente a una adaptaci6n. En torno a escas propuestas 

se plantearon las distintas posiciones sobre 1a naturaleza j~ 

r!dica de los derechos en cuesci6n prevaleciendo e1 criterio

que negaba a los intérpretes o ejecutantes una procecci6n si

mi1ar o conexa a la del derecho de los autores. por conside -

rar que sus actividades merecen una protección autónoma. 

Este fue el sentido final de la soluci6n de compromiso -

t1ue estab1ec~6: '' La Conferencia expresa e1 deseo de que los

Gobierno& que han tomado parte en sus trabajos estudien la p~ 

sibi1idad de establecer disposiciones destinadas a proteger -

los derechos de los art~stas ejecutantes '' 
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Esta posici6n fue sostenida por los aucores en e1 octavo 

Congreso de la Confederaci6n Internacional de Sociedades de -

Autores y Compositoren ( CISAC ). celebrado en Copenhaguc 

1933, adoptando la opini6n unánime de que la cuesti6n del de

recho de los int~rpretes y ejecutantes no era del domin~o del 

Convenio de Berna y que los esfuerzos para 1ograr un acuerdo

legal sobre la materia dcb~an canalizarse por intermedio de -

la OIT .. La CISAC reiter6 su propuesta en el Congreso de Se-

v:l.lla ( 1935 ). Por su parte la OLT en su reuni6~ de 1937,-

constituy6 un Comit~ de Expertos para el estudio de los dere

chos de los artistas y ejecutantes en materia de radidifusi6n, 

de televisi6n y de reproducci6n mcc~nica de los sonidos. 

Ea 1939 el Consejo de Administraci6n de la OIT. contando 

ya con el informe de los expertos. inscribi6 la cuesti6n en -

el orden del d!a de la Conferencia que se celebraría en 1940. 

remiti~ndo a J.os distintos gobiernos los antecedentes del ca

so y un cuestionario precedido por un informe preliminar. 

Por su parce 1os BIRPI mantuvieron una actitud diferente que

se concret6 en el informe conocido como el Proyecto Ostcrtag

( Ex Director de los Bureaux )ª 

E1 Instituto Internacional para la Unificaci6n del Dere

cho Privado. en una reuni6n celebrada en Samaden, Suiza. en -

el año de 1939. apoy6 el Proyecto Oscercag y elabor6 cuatro -

anteproyectos para ser incluidos o anexados al Convenio de 

Berna: 1) sobre los derechos de los intérpretes o ejecutantes 

y los productores de fonogramas o instrumentos similares; 2)

sobre los derechos de los organismos de radiodifusi6n; 3) de

rechos sobre Las informaciones de prensa. y 4) asegurando un

n droit: de suite '' sobre e1 precio de reventa de las obras de 

los autores. 59. 

59.- El " droi.t de suite " es denominado " derecho de persecu
ci6n '' consistente en el derecho a una retr~buci6n econ6-
mica por la reventa de sus obras. 
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La Segunda Guerra Mundia1 para1iz6 estas actividades ha~ 

ta que en 1948 a~ realizarse en Bruse1as una nueva rev1.si6n 

del Conven:l.o de Berna. los autores manifestaron una vez m4s y 

con igua}. energ~a que en oportun1dades anter:Lores • su oposi. -

ci6n a 1~·inc1usi6n en el marco de éctc Convenio, de los der~ 
chos de los intérpretes o ejecutantes y de los demás llamados 

derechos conexose Sin embargo, durante la Conferencia de 

Bruselas se cre6 una Subcomisi6n Ejecutiva del Comit~ Mixto -

de Expertos para la Protecci6n Internacional de los Derechos

Conexos que agrup6 a representantes de la OIT, de 1a Federa -

c16n Internacional de la Industria Fonográfica y de la Uni6n

Europea de Radiodifusi6n. 

Esta reuni6n se ce1ebr6 en Roma en 1951. Luego de di.f! 

cu1tosas y de1icad3s discusiones. el aludido Comité Mixto 

aprob6 un texto único, bilingüe. de diecise~s artículos. de -

un anteproyecto de Convención Internacional relativa a la pr~ 

tecci6n de los artistas int~rprctes o ejecutantes. de 1os fa

bricantes de fonogramas y de los organismos de radiodifusi6n. 

Suscit6 numerosas críticas y reservas por conceder derechos -

exclusivos de reproducci6n concurrentes con los del autor de

la obra originaría. por entenderse que era preferible confe -

rirles solamente un derecho a una remuneraci6n razonable con

tra la reproducci6n no autorizada. 

Convocado por el Consajo de Admínistraci6n de la OIT. en 

1956. se reuní6 en Ginebra un ComitG de Expertos que aprob6 

un proyecto que se titu16 '' Proyecto de Convenio lnternac~o -

na1 Relativo a la Protecci6n de 1os Art!stas Int~rpretes o 

Ejecutantes. de los Fabricantes de Fonogramac y de los Orga -

nismos de Rad~od~fusi6n "• conoc~do con e1 nombre de Proyecto 
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de 1a OIT. Este Comité estuvo integrado por expertos que re

presentaban a varias asociaciones internacionales privadas ( y 

una nacional ). de organismos de radiodifusi6n. de fabricantes 

de discos y de sindicatos de art~stas intárpretes y ejecutan -

tes. participando en su redacci6n expertos gubernamentales. 

En ese mismo año de 1956. en c1 curso de una reuni6n con

vocada por e1 Director de1 Bur6 Internacional de la Uni6n de -

Berna. se elaboró el borrador conocido como Proyect~ Interau -

teaurs. Las conclusiones a que €stos arribaron fueron cxami-

nadas en los d~as sucesivos por una comisi6n mixta '' ALAI- Cl

SAC '' que reserv6 su opini6n sobre algunas de sus disposic~o -

nea. 

Un año más tarde. en 1957. en cumplimiento de una resolu

ci6n aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su n~ 

nag~sima reuni6n ( Nueva Delhi. noviembre-diciembre de 1956 )

relativa a la participaci6n de ese organismo en los trabajos -

preparatorios de una reglamentaci6n internaciona1 de los dere

chos conexos. su Director General convocó. conjuntamente con -

el Director General de 1os BIRPIS. a un Comit~ de Expertos que 

se reuni6 en M6naco entre el 4 y el 13 de marzo de 1957. 

Este Comité. a diferencia del convocado el año anterior -

por 1a OIT estuvo integrado exclusivamente por expertos guber

namentales. 

Se elabor6 un proyecto titulado " Proyect? de Acuerdo re

lativo a la Protecci6n de ciertos Derechos llamados Vecinos al 

Derecho de Autor 11
• 

Por invitación del Gobierno de Holanda se reuni6 en La 
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Haya del 9 al 20 de mayo de 1960. un Comicé de Expertos convo

cado conjuntamente por las tres organizaciones intergubername~ 

tales y que presidi6 el Profesor c. H. Bodenhausen. E1 Comi

té redactó y aprob6 unanimemente un texto t~tu1ado " Proyecto

dc Convenci6n Internacional sobre la Protecci6n de loa Art!s -

tas Intérpretes o Ejecutantes. los Productores de Fonogramas y 

los Organismos de Radiodifusi6n "• llamado Proyecto de La Haya, 

que sirvi6 como documento de trabajo durante la Conferencia n~ 

plomática de Roma en 1961. 60. 

E1 Convenio de Roma nace, pues, por virtud de la Confere~ 

cia Diplomática reunida en la capital italiana en octubre de -

1961, que fue convocada entre otros, según se ha visto, por la 

OIT. 1a UNESCO y los BXRPI. orRanizaciones intergubernamenta -

les que part~ciparon activamente en la propoaici6n y estudio -

de lo que al final di6 como resultado la elaboraci6n de la Co~ 

venci6n sobre la Protecci6n Internacional de los Art~stas In -

térpretes o Ejecutantes. 1os Productores de Fonogramas y los -

Organismos de Radiodifusi6n. firmada el d~a 26 de octubre de -

1961 en la Ciudad Eterna. 

Nuestro país suscrib~6 - ad referendum - la mencionada 

Convenci6n de Roma el mismo d~a de su firma. med~ante Plenipo

tenciario debidamente autorizado al efecto. 

La H. Cámara de Senadores del Congreso de la Un~6n. apro

b6 la citada Convenci6n de Roma el día 27 de dic~embre de 1963. 

promulg&ndose el decreto correspondiente en el •• Diario Ofi 

cial '' de 27 de mayo de ese mismc aao. 

El texto de la Convenci6n de que se trata fue finalmente-

Gó~~ut~:d~a~~:i;~:~a!:~~=~~s d~! 1o:ea~~:!!d:~t!: 6:; ~~ª~:~!:~= 
ci6n de Roma fueron tomados de Vi11alba. Carlos A •• Lipszyc. 
Del~a. Op. cit •• 
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en e1 11 Diar~o Oficial'' del 27 ~e mayo de ese mismo afio. 

'' Los Plenipotenciarios reunidos en Roma. se tuvieron que 

enfrentar con una tarea nueva y de capital imporrancia; ya no

se trataba de revisar o complementar un instrumento internaci~ 

nal existente, sino de legislar en el plano internacional, de

redactar claúsu1as nuevas sobre una materia en la que han sido 

pocos los legisladores nacionales que se han aventurado por 

ahora. y en la que el esp~ritu humano tiene que hacer cara a -

los múltiples problemas que le plantea un desarrollo fulRuran

te de la t~cnica " 61. 

ANALISIS DE LA CONVENCION DE ROMA. 

En el art!culo primero se estipula que la protecci6n pre

vista en la Convenci6n de Roma dejará intacta y no afectará en 

modo alguno a la protecci6n del Derecho de Autor sobre 1as 

obras literarias y artísticas. 

Los aucores tienen conciencia de que para transmitir al -

público sus creaciones autorales son indispensables ciertas v~ 

ces intermediarias. El concurso de loa art~atas int~rpretes-

o ejecutantes permite la interpretaci6n fiel o perfeccionada 

de la obra; la intervenci6n indispensable de los fabricantes 

y de las escaciones emisoras propicia su divulgaci6n. 

La Convenci6n Xnternacional refleja precisamente esa com~ 

nidad de intereses recíprocos. 

El art!culo segundo define lo que se entenderá por el mi~ 

mo trato que n los nacionales: e1 que conceda e1 Estado contr~ 

tante en que se pida la protecci6n. en virtud de su derecho i~ 

terno. a los artísta& intérpretes o ejecutantes que sean nací~ 

nales de d~cho Estado. con respecto a las ejecuciones realiza-

61.- Masouyé, Claude. 11 La Convenc~~n de Roma ''• declarac~6n -
durante e1 VX Congreso de la Federac~6n Internacional de
Autores, M~x1r.o. 18-24 de octubTe de 1964. p4g. 2. 
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das , fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territ~ 

rio. 

Concluye el citado art~culo segundo sefialando que '' el -

mismo trato que a los nacionales '' estará sujeto a la protec

ci6n expresamente concedida y a las limitaciones concretamen-

te previstas en la Convenci6n. Lo anterior. dado que en el-

caso hipotético de que " el mismo trato que a los nacionales" 

fuere algo inexistente en un Estado contratante, la protec- -

ci6n de las situaciones internacionales quedaría garantizada

con ese Estado únicamente por la protccci6n expresamente con-

cedida en la Convenci6n. Asimismo, esa protecci6n puede ser 

mayor y no coincidir necesariamente con '' el mismo trato que-

a los nacionales "• que tutela la citada Convenci6n de Roma.62. 

El artrculo tercero establece una serie de definiciones

relativas a 1os beneficiarios de los derechos. y a ciertos 

términos uti1izados en la Convenci6n. señalando en el inciso

e) que deberá encenderse por " reproducci6n. 1a realizaci6n -

de uno o más ejemplares de una fijac16n; '' se insert6 esta d~ 

finici6n en el texto de la Convenci6n para dejar bien claro -

que lo que se entiende por 11 reproducci6n '' es la fabricaci6n 

de ejemplares. Se excluyen. pues. del concepto de '' repro -

ducci6n '' la interpretaci6n o ejecuci6n. la presentaci6n. la

representac~ón u otras actividades cualesquiera que no den 1~ 

gar a la producci6n de nuevos ejemplares materiales duraderos. 

En las deliberaciones de 1961. se seña16 que los términos 11 
-

fonograma 11 y '' fijaci6n 11 tienen. a efectos de la Convenci6n. 

significados diferentes. Los fonogramas son fijaciones ex -

clusivamente sonoras. mientras que. puede haber fijaciones 

también visuales o aud~ovisua1cs. 6 ~·La Convenc~6n de Roma. en 

62 - Masouyé. Claude. Op. c:J.t •. p&g. 3 
63 .- Ibidem. pág. 4. 
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1a medida en que tiene por objeto la protecci6n de los fonogr~ 

mas. s61o protege las fijaciones únicamente sonoras. 64. 

En el art~culo cuarto se determinan cuáles son los casoG

en que se deberá otorgar a los art~stas int~rpretes o ejecuta~ 

tes el mismo trato que a los nacionales. lo mismo señalan los

art!culos quinto y sexto con rclaci6n a los productores de fo

nogramas y a los organismos de radiodifusi6n. repectivamente~ 

El artículo s~ptimo consigna en su punto l. la protecci6n 

m!nima que se les garantiza a los art!stas intérpretes o ejec~ 

tantea. teniendo entre otras. la relativa a la reproducci6n 

sin su consentimiento. de la fijaci6n de su ejecuci6n en los -

siguientes supuestos: 

1) Si la fijaci6n original se hizo sin su consentimiento; 

2) Si se trata de una reproducci6n para fines distintos de

los que se hab~an autorizado; y 

3) Si se trata de una f ijaci6n origina1 hecha con arreg1o -

a lo dispuesto en el artrculo 15. que se hubiera reprod~ 

cido para fines distintos a 1os previstos en ~ste art~c~ 

1o. 65. 

En el punto 2.1) del citado artrculo séptimo. se estable

ce que corresponde a 1a legislaci6n nacional regular lo conce~ 

niente a la protección contra 1a retransmisión, 1a fijaci6n p~ 

ra la difusi6n y la reproducci6n de esa fijación para la difu

si6n. cuando el artrsta intérprete o ejecutante haya autoriza

do la difusi6n. 

64.- Gu~a de la Convención de Roma y del Convenio de Fonogra -
mas. OMPI. 1982. Publicación nº 617 (s). 

65.- El art!culo 15 de la citada Convenci6n de Roma establece
las excepciones a la protección concedida, señalando, en
tre otras, la de utilización para uso privado, el uso de
breves fragmentos con motivo de informaciones sobre suce-
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El art~cu1o d~cimo estab1ece que 1os productores de fono

gramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reprodu~ 

c~ón directa o indirecta de sus fonogramas. 

El art~culo decimoprímero establece al igual que e1 Conv~ 

nio de Berna y la Convención Universal sobre Derecho de Autor, 

el principio de la '' protecci6n automática '', ya que para oto~ 

gar la protecci6n legal únicamente se requiere que todos los -

ejemplares del fonograma publicado y distribuido e~ el comer -

cío. lleven la indicaci6n consistente en el srmbolo P acomp~ 

ñado del año de la primera publicaci6n, con lo que se pueden -

considerar satisfechas todas 1as formalidades. 

El art!culo decimosegundo contempla el aspecto patrimo- -

nial de los derechos de los artistas int~rpretes o ejecutantes. 

y de los productores de fonogramas, derivados de la utiliza- -

ci6n directa de un fonograma pub1icado con fines comerciales -

para 1a radiodifusi6n o cualquier otra forma de comun1caci6n -

al pGbl~co. 

El art~culo decimotercero p1asma 1o concerniente a 1os d~ 

rechos de autorizaci6n de que gozan 1os organismos de radiodi

fusi6n, teniendo, entre otros, el de la reproducci6n de: 

a) las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentí -

miento; 

b) las fijaciones de sus emisiones realizadas con arreg1o a 

lo establecido en e1 areícu1o 15 si 1a reproducción se -

l\ace con f~nes distintos a 1os previstos en dicho artíc~ 

lo. 

-sos de actualidad, cuando la fijaci6n sea efrmera realiza 
da por un organismo de radiodifusi6n por sus propios me = 
dios y para sus propias emisiones y cuando los fines sean 
exclusivamente docentes o de investigaci6n cient~fica. 
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F.::-.;te últ:.i.mo npnrtado coinci.deo. con lo est·o.blecl..du t.!n ul 

artículo s6pt:1mo. 1.nc.i.ao. h. (111) <le. ta propia Convcncl~1' ru-

lotivo a ln protccci.611 conccd.i.da ~ 

ejecutantes. 

l;os -a·rcJ:SttiS- 1.~-t:-~-1".Pr«:?cc.~s 
<< 

El 

tecc.i.6n 

de: 

artículo 

no podrlí 

d ecimocuart. o señ:Íl~a- >~-'~,'~;~~i~::; 'd"'~--~:~·c·¡¿¡~: ~C ··) n pr~ 
ser :ln f criar a ve~\:¡~~··.:~~~~::~·~y ·~o~:Í::_~·d¿'·a·--· ri_- ···Pa rt J. r-

" ~ - ··1._;-;_-0''...>.:{t-~" 
-.,., -~;-~-;~:::-· ¡.:. --¡f --

.u) Del finn1 del nño c n · 1o'·quc· -á~--,_r'~f'-iere -

al fonograma y n las :1nLcrpre~a~~o~c~ o ej~~~cion~s grn

bada.s en ellos; 

b) Del final del año en que se hayn rea1:1zodo la nctunc:16n

cn lo que se ref :1ere a las .i.nterpTetnc:1ones que no estén 

grabadas en un fonograma; 

e) Del final del año que se haya realizado la edici6n. 

en lo que se refiere a 1as emisiones de radiodifusi6n. 

E1 resto del articulado del Convenio de Roma. es decir. -

del 16 nl 34. no será. analizndo en virtud de no guardar rela -

ci6n d~recta con el tema central de este cap~tulo. 

E1 legislador nacional lncurpor6 a nuestra 1cy nuroral v~ 

gente las disposiciones de la Convcnci6n de Roma que tutelan -

los derechos de los art~stas intérpretes y de los mú$icos eje

cutantes. lo que pone de manifiesto la voluntatl polrtica del -

Gobierno de la República de respetar cabalmente los compromi -

sos adGuiridos a nivel mundial mediante la suscripci6n de con-

veníos internacionales. Y aun cuando es cierto que no se in-

corporaron a la ley de la materia los diversos preceptos que -



- 120 -

en 13 Conve11ci6n Je que se traca atafien a los der~~h~K J~ 1~s

dcm5s bencLiciarlos del propio inHtrumento ~nteruaci~nal. ea -

decir. a lt>s proJuctorc~ de fonoGr~mn~ y a lo~ ~r~a11~~mt•~ ,t~ -

radioJifusi6n. ello ob~Jecc. Ri11 duJa. a que. por u11;1 partu. -

se cnccnJiG corno m5H oportuna y largcnte 13 protcc~16n econ6m~

~n y mornl a 1'1 t>nrtc ~&~ d~l•il en laH rclnclun~s 'le prodtac- -

ci6n y. en s~gundt•, n la pr<•l>nble conu1Jerac16n de que a los -

pruduct,>rctt de fonogrl1m;1H y orguniHmos J~ ruJfutlffusi6n. que -

~on Ln pnrte Cuercc y poderosa en loR fendmcnos it1JuNtriales -

d~ grabaci6n y dJlusi6n <le JnH obras, corr~spondc m¡1s bien un

dcrcchu d~ n~•tural~~a indu1¡tri11l, que evite ln compcte11cia Je~ 

1cnl y la plr~1tcr~a. y nu uno de carácter riRurosamente auto -

ral. por no ser patcnlc la t:arca e.Je crcut ivJJn,1 q1u• los prull111: 

tureu de fonogramas o ltJ:1 orgRnfsmoe dr rud10Jií11:•l6n dcsempe

fian en J.J c.Jivul~nt·l6n de lns uhr11H al1tur:1lc~ inter¡Jr~t~dati y/o 

eJct:uLuda~ por los nrtrstns. 1:11 otra~ puJ,abras. y J>Or vtn de 

mero ejemplo. un;1 dctcrminaüa cllnc16n. acn cual fuere HU gEnt:

ro. interpreta<la y/o cjct·utu<la bien sea para nu rctdluJlfusflS'n

o para HU grabnc16n. ~iigu~ siendo la m~sma obra en cualqui~rn

dc lo~ cJos cusutt. ttin 1.mportnr c.:l proc~d1ru1e:ntu 1ndust.r1.o.l o -

tEc11Lco que He cmplt•c par~ su f1Jac16n o p~ra su rud1ocJifus16n. 

SLn embargo. atendiendo al principio fundam~r1ta1 qu~ consagra

cl artículo 133 de la Constit11ciGn Pol!tl<:a de los E~tados Gn~ 

dos Mexicanos. qu~ confLcrc a Jofi tratndus q1Jc esten de acuer

do con la mLHma. cclebra<luti y que B~ ccl~bren por el Pr~sidcn

te de la RepGblica. con ~probaci6n d~l Senado. ~l rango d~ Ley 

Suprema de Loda la Un16n. ti~ne quu nd~itirse que loa product~ 

res de fonogramas y los 0rganismoh de radiodifusi6n. gozan de~ 

tro del territorio nacional. d<: la pr(.itecci6n <:&t'"1blt:c;ida ~r. -

el Convenio de Roma. 

~uestra ley autora! incluye en su art~culo 82 la mi&n& C~ 
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finici6n que e1 articulo 3. apareado a) de1 Convenio de Roma dá 

de art~stas intérpretes o ejecutantes. En su nrt~cul~ 86 señ~ 

la que será necesaria la autorizaci6n expresa de los intérpre -

tes o los ejecutnntes para llevar o cabo lo reemisi6n. ln fija

ci6n para 1a radiodifusi6n y 1a reproducci6n de dicha fijaci.6n~ 

Asimismo. el artículo 87 del mencionado cuerpo normacivo previ~ 

ne: 

'' ARTICULO 87.- Los int~rpretes y tos ejecutnnt~s tendr~n 1a f~ 

cu1tad de opuncrse a: 

I.- La fijaci.6n sobre una base materia 1. a la rndi.2_ 

difusi6n y cualquiern otra !orma d~ comunica- -

ci6n al público, de sus actuaciones y ejecucio

nes direccas; 

II.- La fijnci6n sobre una base material de sus ac -

tuaciones y ejecuciones directamente rndiodifu~ 

didas o t:elcvisndas. y; 

III.- La reproducci6n, cuando 

por ellos autorizados .. " 

~parte de 1os f~nea-

El. art!cul.o 92 de la ley autoral vigente. incorpora el 

principio de la protccci6n au~omática a que antes se hizo refe

rencia. 

Los diversos artículos. 79, 80, 84 y 85 de dicho ordena 

miento cons3gran ln protecci6n patrimonial de 1os derechos de 

los artistas intperpretes y ejecutantes. 

Por último, el artículo 90 de nuestra ley otorga una pro -

tección de t.reí.nta años para los int~rpreces o ejecutantes. CO.!!. 
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t3dos a partir de la fec11a de fij3ci6n de fonogramas o di~cos; 

de la fccl1a de ejecuci611 Je nbr~s no ¡:rabadas ~n fon~~ramas y; 

de la Cccha de trunsmiai6n por tclevis~6n o radi~difusi6n. 
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CONVENIO DE llRUSHLAS SOBRE LA DISTRIBUCION DE SE~A

LES PORTADORAS DE PROGRAMAS TUANSMTTIDAS POR SATELITE. 

'' Durante la segunda mitad de la década de los aijos 60.

y ante la introducc16n y el empleo cada vez más ~xtendido dc

satélite8 en lns celccomunicaciones internacionale~. los ex -

pertos comenzaron a cxprc~ar su prcocupaci6n por Jos proble -

ma8 j,1r!dicos. nuevos o potenciales. planteados por las Lrnn~ 

mis~ones intercontinentnlea de programas de tclcv1Qi6n media~ 

te satélite. El asunto fue examinado con car5ctcr rrelimi -

nar en varias reuniones internncionnlcs celebradas en 1968 y-

1969. y cuyo resultado fue la dccis16n de lo~ 6rganos recto -

res de la UNESCO y de los BIRPI. orgnnismtl ¡trcdccc9<lr d&· Iu -

OMPI. de convocar conjuntamente un Comité de Experto8 Gubern~ 

mentales que estudiasen '' los problemz1s que se plantean en la 

esfera del derecho de autor y ln protección de los artrstas -

intérprctca o ej~cutantcs. lo~ productores de fonogramas y 

los organismos de rndiodifusi6n, en 1as transmisiones median

te satélites especiales " 66. 

La primera de esas reun~oncs se llcv6 a cabo del 21 al -

JO de abrii de 1971, en la ciudad de Lausann, Suizn, bajo el

rubro de 11 Primer Comité de Expertos Cubernam~ntalcs sobre 

los problemas que se p1antean en la esfera del derecho de au

tor de la protccci6n de los arcrstas intérpretes o ejecutan -

tes, los productores de fonogramas y los organismos de radio

difusi6n en las crnnsmisiones mediante sntélite8 nrtiflcia -

les '' y cuyo obj<"tivo primordial fue la rcvisi6n de los der~ 

cl1os Jutorales y conexos en las transmisiones de programas 

vra satélite y especificar, ndem5s, posibles modificaciones a 

los convenios existentes o la creaci6n de nuevo instrUmen-

to internacional. 67. 
66.- conferencia Internacional de Estados sobre la Dístribu -

ci6n de Señales Portadoras de Programas transmitidas por 
Satélite, Palais d- Egmont. Bruselas, 6-21 de mayo de -
1974, Proyecto de Informe Final. UNESCO, OMPI. 

67,- García de Ob6n. Ma. Teresa. La protecci6n de los dere- -
chos de los autores e intérpretes en las transmisiones -
cediante satélit.e, Tesis Profesional. México. 1975, pp.69. 
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E1 Comit6 adopto esta última proposici6n, es decir. 1a 

creaci6n de un nuevo instrumento internacional. para lo cua1-

se convoc6 a una segunda reuni6n denominada '' Segundo Comité

de Expertos Gubernamentales '' llevada a cabo en 1a Casa de la 

UNESCO. en la ciudad de París. del 9 al 17 de mayo de 1972~ 

En esta reuni6n se ratificaron l~s dcc~siones tomadas en 

Lausana. Suiza, y se procedi6 n la discusi6n de1 texto del 

convenio no llegándose a ningun acuerdo por lo que se convoc6 

a una tercera reuní6n celebrada en el Centro de Conferencias

de Kenyacta, en la .ciudad de Nairobi, Kenya. del d~a 2 al 11-

de ju1:1.o de 1973. 68. 

En dicha reuni6n, despu~s de difíciles debates, se lleg6 

a un acuerdo. aprobando un proyecto de nueva convenci6n llam~ 

da '' Convenci6n re1ativa a la distribuci6n de señales portad~ 

ras de programas transmitidas por sat~litcs 11 cuyas principa

les caracter~sticas fueron: la ubicaci6n de1 programa bajo 1a 

esfera del derecho internaciona1 púb1ico. Todos los proble-

mas re1ativos a1 derecho de autor y derechos conexos, son a -

tribuidos a los instrumentos naciona1es e internacionales es

pecializados. Los autores conservan e1 contro1 jur!dico so

bre 1a fijaci6n de sus obras en la forma de señales. centro -

1ando así su destino. E1 Convenio prevé un p1azo de veinte

años como duraci6n del compromiso de los Estados contratantes, 

de su oposic~ón a 1a distribuci6n en su territorio, o a par -

tir del mismo, de 1as sefiales a cargo de un 11 distribuidor 11 

al que esas señales est~n destinadas. 

Finalmente se convoc6 a la Conferencia Oip1omát~ca. ce1~ 

brada en el Palais d- Egmont, en al ciudad de Bruse1as. de1 -

68 .- Ib:l.d. pág. 71 
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6 al 21 de mayo de 1974. para adoptar e1 nuevo convenio tute-

1ar de las transmisiones v!a satélite. 

Nuestro pa~s adhiri6 a la mencionada Convenci6n de Brus~ 

1as el mismo d~a de su firma. mediante Plenipotenciario debi

damente autorizado al efecto. siendo aprobada por la H. Cáma

ra de Senadores del Congreso de la Uni6n el 19 de noviembre -

de 1975. según decreto publicado en el " Diario Oficial " del 

6 de febrero de 1976. 

Asimismo. fue promulgada para su debida observancia por

el Ejecutivo Federal. el día 30 de marzo de 1976. según decr~ 

to publicado en el '' Diario Oficial. " de 6 de mayo de ese mi_!!. 

año. 

ANALISIS DEL CONVENIO. 

En el preámbulo del Convenio de Bruselas, se expresa con 

claridad la importancia que tienen los intereses de 1os auto

res. 1os artistas int~rpretes o ejecutantes, 1os productores

de fonogramas y los organismog de radiodi{usi6n por 1a trans

misi6n de seña1es portadoras de pro~ramas transmitidas vía s~ 

cé1ite. as! como 1a necesidad de reglamentar. con carácter i~ 

cernaciona1. un mecanismo para impedir esa transmisión por 

'' distribuidores •• a quienes esas sefiales no estén destinadas. 

En e1 arc~culo primero. se establecen una serie de defi-

niciones para efectos de1 citado Convenio. 

deberá entenderese por: 

Así tenemos que. 

'' ••• •• sc~a1 ''• todo vector producido electr6nicamcnte y apto

pera transportar " programas "· 
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•• programa ''• codo conjt1nto de imágenes. d~ sonidos. ~ ~l~

im5genes y sonidos. rcgistradns o no. e :1.ncorpora~u~ a sefia -

les d~stinada~ finaJm~ncc a la dintribucl6n·;· 

11 sat61ite '', todo 

cerrencre y apto para 

d ispos l t: i.vn s:i~r túi_tl~~~(~~.: -~1~~,:~';iu.'p~;fu::-: e;ct-r.!!_ 
transmi.t.ir sefia:te-:S): ,- -~'··:. 'r'-:~:~;:-

-· '--.-·;=-,;.-- -~~~ t~:' ·~ 

'' seña1 emitida ''• 

que se dirige hacia 

" seña1 derivada " coda 

ci6n de las caracter~scicas 

señal obtenida por_-:i:i;.~.:~~;;f~f'~-C~- -
ct:cnicns de la señal. ~mi·cJ.d:·a:~. hu-

ya habido o no una fijaci6n intermedia o m~s; 

'' organismo de origen ''• la persona qu1.•-

decide que progrnmns portarán las sefi~leu cmitid~a;,· 

'' distribu~dor ''• la per~ona física o jt1r~dicn_ qu~~dec~dc

que se efcctGe la transm~s16n de sefiale8 d~rivadas.·01 ~ab11co 

en general o a cualquier parte de é1; 

'' dilitri.buci6n ''• toda opcraci6n con la que un di~Lribut 

dor transmite sefinles derivadas al p6blico en Men~ral ,, a 

cualqui.er parte de él. " 

E1 artículo segundo del Convenio de Bruselas. cstablece

la obl1gac16n de cada Estado contrutant~ de Lomar las m'!dl<las 

adecuadas para impedi.r que en su territorio o desde lil. se 

distribuya cualquier sefial pnrta<lorn ,Ju pro~r11mns trarusmitida 

vta saté1ite. La distribuc16n se considera nv autorizada el 

no ha sido por la organ1zaci6n que l1a decidido el contenido -

del programa. La ob1igaci6n rige respecto de los organismos· 

que son nacionales de un Estado contratante. 
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Las d1sposiciones del Convenio no se nplicnn. en cambio. 

cuando la Jistribución de ~cñales portadoras de programDs sc

cfectúa Jesdc satélLtes de radiodifusión directa, segGn 10 s~ 

ñ~la el art~culu tercero del mismo. 

El nrt~culo sexto señala que en ningún caso se ~nterpr~

tnrá el Convenio de Bruselas de modo que limite o menoscabe -

ln protecci6n prestada a los autor~s. a los urt~stua in~~rp~~~ 

tes o ejecutantes. a los productores de fonogramas· o a los 

organismos de radiodifusión. por una legislaci6n nac~ona1 o -

por un convenio int~rnacional. 

El resto del articulado, es decir, el 4°, 5°, 7°, 8ª, 9° 

10 ... 11º y 12.º. no serán materia de análisis dentro de es.te -

capítulo por no guardar relaci6n directa con c1 tema cencrai

dcl mismo. 

Nuestro par8 forma parte ya del Sistemn Internacional de 

Comunicación Vía Saté1ite a través de 1os Satélites Hore1os I 

y Morelos II lanzados al espacio en mayo y noviembre de 1985. 

respectivamente. 

Estos satélites est~n situados en las posiciones de 

llJ.5 y 116.5 grados 1atitud oeste. teniendo 6rbita gcostaci~ 

naria; esto significa que. en su relaci6n con la tierra. deb~ 

do a su gran velocidad. pareccr4 que están fijos en un punto

del espacio .. 

Se trata de satélites hrbridos. es decir. que operan en

dos bandas <le frecuencia distinta, Banda C y Banda KU. simul-

tli.neamente. Tienen dos pánelcs cilíndricos que los proveen-

d; energía solar y su peso aproximado es de 646.5 kilos. de -
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los cuá1es s6lo 64.65 kilos están ocupados por aparatos. y el-

resco es peso muerto, o sea. combustib1e, etc.. Ut~li~a hi-

drnzina para el control de su 6rbit~ ~ n1tirud. Se encucn -

tran orbitados a 36,000 kil6~ctros de distancia de la ·cierra. 

Llevan además, dos baterías de niquet y cadm~o para seguLr 

operando durante eclipses y cuando pasan por e1 lado sombrc3-

do del planeta. Desde la tierra se pueden ~ccionnr coheces

que lleva et satélite para corregir su posici6n orbital. ~11 

forma es cilíndrica midiendo 2.85 metros al 8cr lanzado, dcs

pleg5~dosc a 6.62 metros en [urma tclcsc6pica en el cspaci~'-

La Banda KU dá servicio a la Secretaría de Educaci6n ,,a
blicn en un proyecto de telcvis16n educativa a nivel nacionul 

} asimismo. dará ~ervicio de telcfon!n rural vez que se -

haya instalado 1u infraestructura necesaria para tal efecto. 

La Bnnda C del sat~lite portará los servicios de telefo

nía troncal de alta capacidad. 

El sat~1ite proporcionará tambi6n servicio de transmisiGn 

de datos, telegrafía. telex, redes privadas para noticias, g~ 

ros y facsrmil, telecontrol, telediagn6stico. y por supuesto, 

transmisi6n de seña1es de tc1evisi6n y radio. 

Este sistema satclitario no esta planeado para funcionar 

como un sistema de radiodifusi6n directa. Se requieren anc~ 

nas cuyo diámtero varía entre cinco y siete metros para cap -

car sus señales. El sistema está diseñado para un servicio-

fijo y exclusivamente nacional, es decir, s61o para satisfa -

cer las necesidades del pars y no para recibir ninguna seaal

extranjera; sin embargo, baiinrá su sefial parte del sur de l~s 

Estados Unidos de Norteam~rica 9 parte del Cnribe y Centroamé--

~ica. 
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La vida de estos satélites fluctúa entre nueve y diez 

años. y su costo aproximado fue de 150 millones de d6lares e~ 

da uno. 

Siendo est~ sistema satelitario de característica de pu~ 

to a punto. por definici6n. aquellos que envran sus sefinleA 

desde una estaci6n terrena y el satélite la baja a otra u 

otras estaciones receptoras. las señales que seno trnnsmiti -

das v!a satélite. quedan expuestas a grabadas y/o distri

buidas por quíenes no tienen derecho a ello. práctica comun -

mente conocida como piratería. 

Es por ello. que es necesario adecuar las legislacionee

nacionales para tipificar cace tipo de piratería de señales -

como delito y sancionarlo ejemplarmente para desalentar cua1-

quier intento del mismo. 69. 

69.- Los datos fundamentales de las características y servi
cios del Sistema de Saté1ites More1os I y II. fueron to 
mados de1 texto de la conferencia sustentada por e1 LiC. 
Víctor Blanco Labra, titulada " Convenciones Internacio 
nales en e1 campo de 1os derechos conexos ( Convencio = 
nes de Roma. Fonogramas. Satélites ) durante e1 Semina
rio sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Esta 
dos de América Centra1 y del Caribe. organizado por la:: 
O~P1 en coopcraci6n con la SEP. México. 19-22 de febre-

~·-· de !985. 
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CONVENIO DE GINEBRA. 

Convenio para 1a protecci6n de los productores de fonogr~ 

mas contra la reproducci6n no autorizada de sus fonogramas. 

Este Convenio tiene su antecedente m~s directo en e1 dic

tamen de un Comit~ de Expertos Gubernamentales que en el año -

de 1970 se reuni6 en París a iniciativa de 1a UNESCO y de la -

OMPI, Comité que recogi6 la preocupaci6n de estos organismos -

ante el 11 pillaje •• o '' pirater!a 11 de los fono~ramas. 70. 

El mencionado Comité de Expertos di6 a su proyecto un co~ 

tenido sencillo, aceptable para el mayor número de países, y -

dej6 a la 1egislaci6n nacional de los Estados contratantes la

elecci6n de los m~todos de protecci6n para combatir de la man~ 

ra m~s eficaz el creciente fen6meno de 1a piratería. 

E1 Convenio para 1a protecci6n de 1os productores de fon~ 

gramas contra 1a reproducci6n no autorizada de sus fonogrnmas

qued6 aprobado el 29 de octubre de 1971 nl término de una Con-

ferencía Diplomática cc1ebrada en Ginebra. Entr6 en vigor el 

18 de abri1 de 1973 y obliga en estos momentos a una treintena 

de Estados contratantes. aproximadamente. 

Nuestro país suscribi6 el Convenio de que se trata. a tr~ 

vés de1 Representante de los Estados Unidos Mexicanos, debida

mente autorizado al efecto. el mismo día 29 de octubre de 1971. 

siendo aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de-

1a Unión. e1 29 de diciembre de 1972. según decreto pub11cado-

en el 11 Diario Oficial '' de 2 de abril de 1973. Posteriorme~ 

te. mediante decreto del 13 de noviembre de 1973. publicado en 

el 11 Diario Oficial ''el 8 de febrero de 1974, se promulgG el

Convcnio a que se ha venido haciendo referencia. 

70·- OMPI. Guía de la Convenci6n de Roma y del Convenio de Fo
nogramas.- 1982. no. 617 (s) 
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ANALISIS DEL CONVENIO. 

Ta1 como se expresa en el pre§mbu1o del Convenio. e1 obj~ 

tivo de1 mismo consiste en obtener una protecci6n más efectiva 

contra la reproducci6n no autorizada de fonogramas por e1 per

juicio que resulta para 1os intereses de los autores. artrstas 

int~rpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 

El artrculo primero expresa una serie de def i~iciones que 

a continuaci6n se señalan: 

11 
••• a) ''Fonograma '' toda fijaci6n exclusivamente sonora de

los sonidos de una ejecuci6n o de otros sonidos 

b) '' Productor de fonogramas '' la persona natural o jurr~ 

dica que fija por primera vez los sonidos de una cj~ 

cuci6n u otros sonidos; 

e) '' Copia 11 el soporte que contiene sonidos tomados di

recta o indirectamente de un fonograma y que incorp~ 

ra 1a tota1idad o una parte sustancial de los soni -

dos fijados en dicho fonograma; 

d) " Distribuci.6n a1 público 11
• cualquier acto cuyo prop~ 

sito sea ofrecer. directa o indirectamente. cop~as -

de un fonograma al público en general o a una parte

de1 mismo. 

Para los efectos de la Convenci6n citada. los términos 

" fonograma " y 11 productor de fonogramas " han sido definidos 

con el mismo alcance que les atribuy6 la Convenci6n de Roma en 

su artículo 3 1 párrafos b) y c). 
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Por 1o que toca a 1a definici6n de '' copias de un fonogr~ 

"• durante la elaboraci.Sn del Convenio se hizo notar que ~ 

caracter~stica de la copia consiste en el hecho de que el so'~ 

porte contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un-

fonograma .. El tlErmino .. indirectamente 0 en esta definici6n. 

se refiere principalmente a la reproducci6n de grabaciones por 

medio de una máquina o de un aparato apropiado. aun cuando la

reproducción se efectúe a partir de la radiodifusi6n de un fo

nograma o de la copia de un fonograma. 

Las imitaciones o simulaciones de los sonidos de un fono

grama. obviamente no son copias. y por ende no están comprend~ 

das por el alcance de las disposiciones del Convenio. 

Asimismo. las de1egaciones de Argentina. Colombia. España. 

México y Portugal, participantes en a1 redacci6n del Convenio, 

propugnaron 1a supresi6n del adjetivo calificativo '' sustan 

ci.al " de ln def inici6n de " copia " ya que esta palabra puede 

admit:ir, ene.re otras acepciones. las de " parte import:anc.e " , 

" cuantioso ", " considerable ", y que en dicha calificaci6n -

restricciva de protecci6n podrra encontrar el productor il!ci

to una velada invitaci6n a reproducir una parte '' no sustan 

cia1 '' de1 fonograma que se hallaría fuera de la protecci6n 

concedida. 

Dado lo anc.erior, el consenso de 1a Conferencia, con el -

deseo de no obstaculizar la posibilidad de un mayor número de

ratificaciones por parte de los países, aclar6 que el '' adjet~ 

vo '' [ Sustancial] ••• tiene un valor no solamente cuantitati

vo, sino tambi~n cualitativo. 

En este sentido, incluso una pequeña parte de un fonogra~ 
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ma podr!a ser considerada como sustancial. 

En el art:J:culo segundo se establecen los objeti.vos del 

Convenio. a saber: 

" ARTICULO 2 

Todo Estado contratante se compromete a prote~er a los 

productores de fonogramas que sean nacionales de los otros Es

tados contratantes contra la producci6n de copias sin el con -

sentimiento del productor, así: como contra la importac16n de -

tales copias, cuando la producci6n o la importaci6n se hagan -

con miras a una distribuci6n al público, e igualmente contra -

la distribuci6n de esas copias al público. 1
' 

Durante la rcdacci6n, el Comit~ de Expertos se plante6 

tres interrogantes: ¿ proteger a quién ?, ¿ proteger contra 

qu~ 1 y la tercera fue ¿ c6mo ?. 

La primera de tales preguntas encuentra su respuesta en -

e1 productor de fonogrnmas. 

Por 1o que toca a 1a segunda. es decir. '' ¿ proteger con

tra qu~ ? '' tenemos 1o siguiente: 

Se deberá proteger contra: 

a) La producci6n de copias sin e1 consentimiento de1 pro-

ductor; 

b) La importací6n de ta1es ejemp1ares; 
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e) La distribuci6n al público. Con e11o se cierra el 

ciclo económico de la pro<lucción ilegal. 

La tercera interrogante. '' ¿ proteger c6mo 1 •• se conte~ 

ta en el artículo tercero del Convenio. que a la letra eatabl~ 

ce: 

'' ARTICULO 3 

Los medios para la ap11caci6n del prcHentc Conv~nio scrn11 

de la incumbencia de la legisloci6n nncionnl de ~adn EataJo 

contratante, debiendo comprender uno u más de loü HiRUie11tes:

protecci6n mediante la concesión de un d~recl10 Je nutu~ o de -

otro derecho espcc~fico; protccc16n mcdiant~ la legislnc~6n r~ 

1ativa a 1a competencia desleal; protecci6n mediante sanciones 

penales. •• 

Como se ve, ese~ art~culo deja al l·ritcrio sobernno d~ e~ 

da pa~s contratante la elecci6n de uno o m4s de lux med~o de -

protecci6n señalados. para contrarrestar Ja pirat~r~a. 

La protecci6n que el Convenio de Ginebra estab1cce se ma

teria1~za dencro del derecho internacional. mediante lo posib~ 

1idad de acciones de resarcimiento de noLuruleza cJvil. y san

ciones de carácter penal. 

Dentro de los procedimientos civiles tenemos c1 pago de -

1os tluños y perjuicios. restituci6n de los bcneficiob. medLdas 

preventivas y acciones reivindicatorias, que se admiten en la

mayor parte de las legis1aciones de los Estados Lontratantcs.

y que sin embargo no constituyen una protccci6n capaz de dete

n.er 1a acci6n del productor pirata. 
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Por lo que toca a las sanciones penales. encontramos mu1-

tas y penas de prisión. as~ como embargo de 1os b~cnes involu

crados en la infracci6n, variando de pa{s a pa!s el tipo y n1-

c~ncc de las puniciones previscas. 

Finalmente. en cuanto hace a los medios de protecci6n 

ñalados en el art!culo 3º de la citada Convcnc.i6n tenemos: 

a) ln procccci6n mcdianye un derecho de autor; 

b} mediante 1egislnci6n relativa a ln •• competencia des -

leal " En nuestra op1n:16n el concepto de competencia desleal-

a que lince menci6n el tiUSodicl10 artículo 3° del Convenio de Gi

nebra. fue incluido incorrectamente, yn que, la piratería, que

a la luz del propio Convenio es ln rcproducci6n de un fonograma 

sin autoriznci6n del productor. constituye un apoderamiento 

fraudu1cnto de la propiedad intelectual e industrial ajena, y -

no simplemente un caso de competencia desleal como en forma 

crronea se asiento en la Convenci6n, por ser obvio que la comp~ 

tencio de~leal no tiene imp1icnciones de carácter criminal. 

Conviene reiterar que el in~trumcnto internacional de que

se trata. ofrece a los países contratantes la posibilidad de 

conceder la protecci6n frente a la piratería, mediante sancio -

nes penales. mismas que con anterioridad fueron mencionadas. 

El artrcu1o cuarto establece: 

" ARTICULO 4 

La duración de la protecci6n será determinada por la legi~ 

la.ci6n nacional. No obstante, si la 1egis1aci6n nacional pre-· 

v~ una duraci6n determinada de la protecci6n, dicha duraci6n no 

deberá ser inferior a veinte años, contados desde el fina1 de1-
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afio, ya sea en el cunl se fijaron por primera vez tos sonidos 

incorporados a1 fonograma, o bien Jc1 uño en -que se publ~c6 cl

fonograma por prim~ra vez. 11 

Este arc!culo coincide con ~1 mismo pl~z~ ·a~~~tad~ por 1a

Convenci6n de Roma en su art!culo 14. 

El art!culo quinto establece que se cons~ücrarán satisf~ -

chas todas las formalidades como condición paru otorgar 1n pro

tecci6n a los productores de fonogramas, si todati lnli copias 

autorizadas del fono~rama puesto a disposici~n del público lle-

van la mcnci6n constitu!da por el ~!mbolo P 

año de la primera publicaci6n. 

• acompañado del-

Esta mención coincide también con la consignada en el Con

venio de Roma en su articulo ZI. 

El art!culo sexto establece lo siguicnLe: 

'' ARTICULO 6 

Todo Estado contratante que ocorguc la protección mc<llunte 

el derecho de autor o de otro derecho espec~fico. o en virtud -

de sanciones penales, podrá prever en su lcgi~lacfón nacional 

limitaciones con re8pccco n ln protecci6n de productores d•! fo

nogramas, de 1a misma naturaleza que aquellas previstas para la 

protecci6n de los autores de ~bras liLerarias y nrtíscicab. 

Sin embargo, s61o se podrán prever licencias oLligatorias si se 

cumplen todas las condiciones siguientes: 

n) Que la reproducci6n cst~ destinada al uso exclusivo de

la enseñanza o de la invtbtigaci6n cient~fica. 
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b) Que 1a licencia tenga validez para la reproducci6n s6-

1o en el territorio del Estado contratante cúya autor~ 

dad competente ha otorgado la licencia y no pucdn ex -

tenderse n la exportac~6n de los ejemplares copiados. 

e) La reproducc16n efectuada en virtud de la licencia de

de dar dereclto a unn rcmuncraci6n adecuada que será f~ 

jada por ln referida autoridad la que tendr~ en cuenta, 

entre otros elementos. e1 número de copi.as ~eal.i.zadas. " 

El art~culo sexto del Convenio en cuesti6n contempla 1a p~ 

sibili.dad de que los Estados contratantes instituyan en su le -

gi~laci6n nacional limitaciones con respecto a la protecci6n de 

los productores de fonogramas. de la mísmn naturaleza que aque

llas previstas para la protecci6n de 1os autores de obras 1ite

rarias y artísticas. 

De esa manera. dispone que no puede ser creada licencia 

obligatoria a1guna para la distribuci6n del fonograma. salvo p~ 

ra ser destinada a uso exclusivamente de la enseñanza o de la -

investi~aci6n científica. 

El articulo s~ptimo establece que por vLrtud del Convenio

de Ginebra. no se puede limitar o afectar aotra protecci6n OtOE 

gada en virtud de leyes nacionales o convenios internacionales. 

Esto significa. obviamente. que deben subsistir las disposicio

nes legales existentes en e1 derecho positivo de los Estados 

contratantes a la fecha de su adhesi6n al Convenio de Ginebra.

cuando el alcance de la protecci6n de tales normas sea superior 

~l que la Convenci6n sugiere. 

También señala que corresponde a la legislaci6n nacional ~ 
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de cada Estado contratante determinar los a1cances de la procc~ 

ci6n y las condiciones en que estarán habilitados rara disfru -

carlas los arc~stas intérpretes o ejecutantes cuya ~je~uci6n 

quede fijada en el fonograma protegido. 

Concluye el citado art~culo s~ptimo, determinando la no r~ 

troactividad obligatoria del Convenio, aun cuando nada impide a 

un Estado contratante otorgar la protecci6n r~troactiva si as~

lo desea. 

Los art!culos 8°, 9°, 10°, 11°, 12° y 13°, no guardan rel~ 

ci6n directa con el tema central del presente cnp~tulo que es -

la rcproducci6n no autorizada de obras proter,idns por el dere -

cho de autor y, consecuentemente, no se considera indispensable 

su análisis. 
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CAP !TULO V 

LA PIRATERIA AUTORAL EN SUS OIVERSOS GENEROS. 

1.- DE OBRAS IMPRESAS. 

La piraterfa autoral puede ser definida como la re -
producción ilfcita, comercialización o difusión fraudulenta de 
obras del espfritu humano. 

La piraterfa. en su acepci6n más generalizada. nos -

remonta necesariamente al siglo XVII, en donde Sir Francis 
Orake y Henry Margan a bordo de sus bajeles y bergantines asal 
taban todo tipo de embarcaciones en sus travesfas por alta mar, 
actividad a la que se le denominó piraterfa siendo los dos pe~ 
sonajes ya citados. entre otros, los dos m~s famnsos piratas -

que la historia nos señala. 

Pero situándonos en la actualidad, y ya dentro del 
ámbito autoral, definiremos al pirata como aquella persona que 
sin autorización de quien legftimamente tiene los derechos au
torales de una obra determinada, la reproduce. comercializa y
difunde fraudulentamente causando substancial perjuicio tanto
ª los intereses morales. como patrimoniales e industriales de
los autores y de los productores. 

Pero debemos ubicar al fenómeno qur: ahora se denomi
na pi raterfa autoral corno algo que realmente preocupó al gre -

mio autoral. editorial e industrial en general. hasta mediados 
del siglo XX, siendo la piraterfa autoral una actividad que 
surgió durante el perfodo de la postguerra iniciado más o me -
nos a partir de septiembre de 1945. 

La aparición de la piraterfa autoral se debió en 
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gran medida al avance tecnológico que permitió el desarrollo -
de técnicas de fijación. conservaci6n y reproducción de imáge

nes y sonidos. asf corno el perfeccionamiento de las técnicas -
de impresión, en particular deJ OFF SET, siendo.quizá Ja causa 
primordial del auge de la piraterfa e~ ~aterfj ~e publfcación
flegal de l lbros. 

Esto motivó que la actividad de la piraterfa autora! 

cobrara verdadero esplendor aprovechando la confusi6n y el de
sequ;J ibrlo poi ftico. económico, social y cultural· provocado a 
raiz de la segunda guerra mundial. 

Además. la división del mundo en dos grandes bloques 
antagónicos en lo polftico. Ideológico. cultural y social. dió 
lugar a la clasificación de los paises del mundo en desarroll;t 
dos, que pr~cticamente monopolizaron tanto Ja tecnologfa como
el poder económico, y los pafses denominados en vfas de desa -
rrollo, obstaculizándoles a estos últimos el acceso a niveles
superiores de progreso y cultura. 

Es precisamente en estos últimos pafses en donde la
pirater'ía autoral ha encontrado su principal campo de acci6n,.

debjdo primord;almente a la ausencia de preceptos legales que
regulen y sanciones adecuadamente a ese fen6meno. a la diTicul 
tad de acceso a las obras protegidas y a tas desventajas econ~ 

micas que representa la participación de los países en vfas de 
desarrollo dentro del mercado industrial internacional .. 

Una vez que ha quedado definido en que consiste el -
fenómeno de la piraterfa autora!. pasaré a ubicarlo dentro de

los diversos géneros en donde se ha acentuado más éste fenóme

no. 

La industria editorial. sin pretender general izar .. -
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es la que probablemente más haya resent;do los efectos de la -
piratería. 

Los l;bros han sido y son hoy en dfa el vehfculo de
d;fusi6n de la cultura en general y todo parece ;ndicar que s~ 
guirán siéndolo por mucho tiempo a pesar de los modernos me 
d;os de d;fusi6n que la tecnologfa ha desarrollado. 

Debido a la proliferac;ón de técn;cas y maquinar;as
de impresión y reproducción asf como a las amplias necesidades 
culturales de las sociedades actuales, se ha propiciado que 
los l;bros sean una de las vfctimas clásicas del cada vez más
floreciente e ilegal negocio de la piratería en detrimento de
los autores. 

En efecto. las ediciones piratas no s61o afectan gr~ 
vemente los derechos de los autores involucrados. sino tambi~n 
la de los editores legalmente establec;dos, pués supone una 
competencia ruinosa y desleal desplegada por individuos que no 
han invertido las importantes sumas que son indispensables pa
ra poner en marcha una empresa de éste género que funcione con 
todos los requisitos jurídicos que regulan la especie. 

Asf tenemos que el editor legal gasta aprec;ables sy_ 
mas de dinero en la contratación de derechos de todo tipo, ti~ 
ne inversiones substanciales en maquinaria, oficinas, emplea -
dos, publicidad, distribución de sus productos, cargas fisca -
les de orden municipal, estatal o federal, cuotas patronales -
al Instituto Mex;cano del Seguro Social. al Inst;tuto Nacional 
para el Fomento de la Vivienda para los Trabajadores, etc., 
gastos de impresión. diseño. formato, características gr~ficas, 

gastos de contabilidad y otros varios que los ed;tores como 
protagonistas de esta industria fundamental para el avance so
cial y cultural de nuestra patria, conocen, desde luego, mejor 
que un servidor. 
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Frente a todas esas pesadas cargas económicas que en 
trañan un constante riesgo para los editores legalmente esta -

blecidos. el pirata no tiene mas que aprovecharse i1egitimame~ 

te del trabajo ya elaborado y obtener con una inversión de po

ca monta. ganancias fabulosas que. de paso. también afectan al 

Estado puesto que la piraterra autoral tiene. como caracterfs

ticas esenciales la violaci6n de los derechos de autor. el a -
provechamiento ilfcito de los derechos comerciales e industri~ 

les de los editores y la evasión fiscal en todos sus órdenes y 

matices. incluyendo la clusión de cuotas al Instituto Mexicano 

del Seguro Social y al Instituto Nacional para el Fomento de -

la Vivienda para los Trabajadores y agravando obviamente el d~ 

sempleo en la repüblica. 

Algunos especialistas han denominado al fenómeno de

la piratería editorial como piratería de la palabra impresa. -
curiosamente omiten cualquier referencia a la piraterfa de im! 
genes impresas. omisión que desde mi punto de vista no se jus
tifica dado que se podría pensar que la reproducción ilegal de 

obras que contengan exclusivamente imágenes está permitida, 
basta recordar que existen cantidad de obras realizadas Qnica

mente a base de imágenes, tal y como lo son las publicaciones
de caricaturistas, pintores, fotógrafos, etc •. 

Los géneros que por su rentabilidad a corto plazo se 
han convertido en el platillo favorito de los piratas son los
textos escolares y los llamados best sellers o éxitos de libr~ 

ria. 

En el caso de los textos escolares. que podemos con
~iderarlos como artfculos de primera necesidad aun en comunid~ 

des de escasos recursos econ6micos tienen gran demanda. son 
por excelencia un mercado cautivo ya que gran parte de sus as

pectos son previsibles de antemano como son los lugares de ve~ 
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ta, períodos de demanda, asignaturas o materias e incluso la -
cantidad de usuarios; todos estos factores atraen de manera 
singular al pirata bajo condiciones óptimas de seguridad. ren

tabilidad, y hasta ahora de relativa impunidad en sus operaci~ 
nes ilicitas. 

En cuanto a los llamados best sellers o éxitos de li 
brerfa. obras impresas, que por su gran demanda obtienen volú
menes de ventas masivas. de manera similar a la de los textos
escolares. comparten la caracterfstica de su rentabilidad a 
corto plazo siendo esta atractiva para el pirata debido a la -
gran publicidad que precede a la aparición de la obra garanti
zando con esto un verdadero éxito económico para el infractor. 

Cabe hacer el comentario que se ha llegado al extre
en algunos pafses. de cuyo nombre no qui~ro acordarme. de que
el editor legitimo solicite al pirata un plazo de gracia para
sacar a la venta sus propios libros antes de que aparezca en -
el mercado la edición ilegal a menor precio. 

No es fácil identificar un esquema típico de las ca~ 
sas que provocan la aparici6n de la piraterfa dentro del area
ed;torial. sin embargo es pos;ble detectar su aparición en el

caso de editores que a pesar de las dificultades que ~ienen p~ 
ra localizar al titular de los derechos de autor de determina
da obra solicitando la compra de los derechos de traducci6n, -
adaptaci6n o de publicación, en muchos casos se quedan sin re~ 
puesta alguna. 

Sucede también que una vez iniciado el diálogo, con

dic1ones exageradamente onerosas dan por terminada la negocia

ción de los derechos inherentes, y a esto podemos añadir que -
pequeñas casas editoriales no están posibilitadas para desem -
bolsar fuertes sumas de dinero viéndose en la necesidad de ha-
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cer la conversión a moneda extranjera. lo que anula cualquier

intento de compra de derechos. 

No debemos descart~r en este punto tan delicado la -

posibilidad de al autopiraterfa. ya que las- condiciones actua
les que imperan en numerosos p~ises. pudieran provocar que 

ciertas empresas la practicaran con el fin de evitar tanto el -

pago de derechos autorales como fiscales. 

Lil Asociación de Editores del Reino Unido y la Fede

ración Internacional de Productores de Fonoqra1nas y Videoord -

mas. elaboraron a propuesta del Grupo f"'ntip1ratcri~l del Rt>ino

Unido un interesante estudio if'ltitulado " lnte1·national Piracy 

- The Threat to the British Copyright Industries. A Survey : 
of the piracy of British copyright works in eight territories. 

( Piraterfa Internacional-La amenaza para la industri británi
ca del derecho de autor. Examen de la pi raterfa de obras de

derecho de autor británicos en ocho terr"'itorios. ) . 

Define el Tenómeno de la piraterfa autoral como la -

reproducción y venta de material protegido sin el consentimie~ 

to del autor o del editor. 

Agregan que la venta de libra~. cintas. videos y pr~ 

gramas de computación piratas signif1c6 grandes pérdidas econQ 

micas para el Reino Unido durante 1985. Simplemente durante-

1984 y 1985, la venta de productos piratas en los géneros edi

torial y musical exclusivamente, reportó pérdidas que alcanza

ron la cantidad de 158 millones de libras esterlinas. mismas -

que comprenden las ventas en los ocho territorios a que hace -

referencia el estudio mencionado y que son: Singapur, Taiwan.

Korea. Malasia. Indonesia, Pakist~n. Nigeria y Reino Unido. 

Obviamente, se causa substancial daño tanto a los 
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mercados británicos de exportaci6n como a la pérdida de emple
os en el Reino Unido. 

Agregan que la industria r~lacionada con el derecho
autoral juega un importante papel .dentro de la economla brit!
nica. Asf tenemos que la contribución de esa industria dura~ 
te lg84, fue de aproximadamente 20~ al presupuesto anual de la 
Gran Bretaña. 

Los piratas producen millones de copias no autoriza
das de copias de libros. cassettes. discos. cintas y programas 
de computación brit~nicos. introduciéndolas ilegalmente en el
mercado mundial para su venta. 

En un estudio efectuado recientemente por la Alianza 
de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos de Am~rica ( -
Unites States Intelectual Property Alliance ), mismo que cu 
brió el análisis de 10 países, se lleg6 a la conclusión de que 
la economfa de ese pafs pierde anualmente a causa de la pirat~ 
ria alrededor de 1.3 billones de d6lares. 

Llevar al mercado los mejores libros y las más sele~ 
tas grabaciones en el preciso momento, depende de la habilidad 
y de un sólido capital de inversión por parte de los editores
y de los productores de fonogramas. 

Esta inversión se ve totalmente erradicada por la 
4cción pirata; mientras los editores emprenden una agresiva 
campaña de exportación de sus productos fuera del Reino Unido~ 
todo parece indicar que esa industria sólo beneficia al pirata. 

Entre más importante y más éxitosa es la campaña. 
más venden los piratas. 
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Los piratas destruyen la justa competencia. Los l.!1_ 

gftimos productores de libros y fonogramas incurren en eleva -
dos costos de producción desarrollando y colocando sus produc

tos en el come re i o. 

Por ejemplo. en la industria de la grabación. 9 de -
cada 10 fonogramas no constituyen un éxito comercial. sin em -

bargo. el productor tiene que pagar el tiempo de estudio, a 

los músicos, adelanto en el pago del derecho patrimonial a los 

autores. pagar la manufacturaci6n del producto, 1a· publicidad, 

la colocaci6n en el comercio, los materiales de fabricación, -
el diseño de las portadas, etc.. Gran parte de esta situa -

ci6n es exactamente igual para los editores. 

Este tipo de competencia desleal inevitablemente de~ 

truye al productor legitimo que se ve imposibilitado a campe -
tir con el pirata. 

20% 
15% 
1;5% 

20% 
51 

15;; 

10:1: 

LIBRO LEGITIMO LIBRO PIRATA. 

PAPEL y PROOUCC ION 
COSTOS OE ORIGEN 
EDITORIALES EXTRANJERAS 
VENTAS y DISTRIBUCION 
IMPRESION 
AUTOR 
GANANCIA NETA 

20% PAPEL Y PRODUCCION 
10% VENTAS Y DISTRIBUCION 
701 GANANCIA NETA. 

La piraterfa autoral no ataca simplemente a paises -

desarrollados9 lo hace simultáneamente en los pafses en vías -
de desarrollo en donde puede ser fatal para la algunas veces -

incipiente industria editorial. 

Asf tenemos que en Singapur9 Malasia, Indonesia. 



- 147 -

Hong Kong. Taiwán, Korea y Pakistán, una floreciente industria 
de productos piratas desplaza las exportaciones británicas. e~ 
timando que aproximadamente 1.4 millones de libros británicos
circulan libremente en dichos pafses, produciendo aproximada -
mente 15 millones de libras esterlinas de ganancias para los -
piratas. 

En Africa, particularmente en Nigeria. una organiza
ci6n relacionada con la piraterfa de libros, se encuentra es -
trechamente ligada con el mercado pirata de Taiwán, llevando a 
cabo regularmente " reuniones de comercio 11 para tratar los en 
vfos de ediciones piratas, especialmente de libros de texto, -
hacia Nigeria. 

En el Medio Oriente, se encuentra también un impor -
tante mercado ilegal de libros, principalmente en lfbano. Pa -
kistán. Jordania, Egipto, Siria y Singapur. 

Desafortunadamente, la industria editorial seguirá -
siendo vfctima de la piraterfa mientras acciones legales más -
estrictas. eficaces y viables no sean tomadas por las autorid~ 
des competentes. De igual manera es necesario concientizar a 
nivel mundial, que la piraterfa no afecta solamente la econo -
mfa de cada pafs. sino que desalienta la producci6n autoral en 
todos sus g~neros. disminuyendo consecuentemente, el acervo 
cultural universal. 

11. VIDEOGRAMAS. 

Este término tiene varias acepciones: videograma pa
ra unos, videofonograma para otros y algunos le denominamos 
simplemente videocassette. 

El Glosario de Términos de la OMPI nos señala que: 
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" Videograma es el término frecuntemente empleado p~ 
ra referirse a toda clase de fijaciones audiovisuales incorpo
radas a cassettes. discos u otros soportes materiales. 11 71 • 

Caracterfstica esencial de un videograma es que sea
perceptible con la vista, es decir,.a través de la proyecci6n
de imágenes ya sean fijas o en movimiento y que pueden o no 
contener sonidos, a diferencia de otro tipo de soportes mate -
riales que son exclusivamente sonoros como en el caso de Tos -
discos que contienen fonogramas. 

Podrfa pensarse según 1o anteriormente expuesto que
toda aquella fijación audiovisual que contenga imágenes y sonL 
dos de toda fndole es un videograma, especialmente en el caso
de la pelfcula cinematográfica, sin embargo, importantes dife
rencias existen en el procedimiento de fijación; en la pelfcu
la cinematográfica, la fijación se efectüa sobre pelfcula mierr 
tras que en la esfera del video ésta se graba sobre una cinta
º disco audiovisual con arreglo a un procedimiento magnético,
mecánico o electronico. De igual manera, la reproducción se
lleva a cabo por medios totalmente distintos como lo son el 
proyector en el primer caso y la videoreproductora o videoca -
ssettera en el segundo. 

Por lo tanto, podemos ubicar dentro del campo de los 
videogramas a los videocassettes y a los videodiscos fundamen
talmente. 

La aparición en el mercado de los videogramas provo
có una especie de especulación en los diversos cfrculos inter~ 
sados en los medios audiovisuales: productores de pelfculas o
diseas, editores, fabricantes de hardware, distribuido~es y 
comerciantes, establecimientos docentes, bibliotecas, organis
mos de radiodifusión, empresas, usuarios privados, etc., espe
rando sacar provecho de este producto. 
71.- OMPI, Glosario de Términos, op. cit. pág. 262. 
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A rafz de lo anterior, se han planteado serios deba
tes en cuanto a la naturaleza jurfdica de los videogramas, a -
los derechos relacionados con la creación de un video-programa 
y al uso o destino de los mismos. 

Respecto a la naturaleza jurfdica de los videogramas, 
se han pronunciado tres opiniones al repecto: 

1) los videogramas constituyen obras cinematográfi 
cas, en el sentido tradicional atribufdo a este tErmino en ma
teria de derecho de autor. 

2) existen dos clases de videogramas: unos que 
constituyen obras cinematográficas, y otros, obras audiovisua
les distintas a las primeras; 

3) los videogramas constituyen obras particulares-
sui generis, distintas de las obras cinematográficas y de los
fonogramas. 72 · 

Evitando mayores discusiones al respecto, s6lo dife
que se ha adoptado el segundo criterio en virtud de las posi -
bles utilizaciones de los videogramas, ya que no siempre coici 
den con las utilizaciones de las pelfculas cinematográficas, -
es decir, estas últimas se proyectan la mayorfa de las veces -
ante un público presente en una sala de cine, anTiteatro uni -

versitario. etc .• o por televisi6n y rara vez. se proyectan en 

familia. cfrculo de amigos, etc.. Dado lo anterior los vide~ 
gramas se venderán o alquilarán para su utilización en privado, 
mediante la televisión individual. Por ello, se parecen mu -
cho m~s. en su funci6n social a los discos sonoros, es decir.
a los fonogramas o cassettes musicales. 

Con relaci6n a los derechos que nacen en virtud de -

72.-Klaver, Franca, Los problemas jurfdicos de los videocasse
ttes y de los discos audiovisuales, S.E. marzo, 1985. 
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la creaci6n de un video-programa, encontramos involucrados a -

varios sujetos: 

a) El autor; según la Convención de Berna. la crea -
ción de un video-programa sólo se permitirá con el consenti 
miento de los autores o de sus derechohabientes, por tratarse
sin duda alguna, de varias obras creadas por distintas perso -
nas. ( guionista, realizador. dibujantes. compositores, arre -
glistas. etc. Se trata igualmente de una grabación y de la 
confección de varios ejemplares de la misma. es decir. de una
reproducción. 

Estos principio se aplican también cuando el video-
programa no se crea directamente. sino que se toma de una pel~ 
cula o de algún otro soporte material por ejemplo discos, li -
bros. fotograffas, etc .• mismo que es transferido a videoca 
ssette o disco audiovisual. 

Según la Convención Universal sobre el Derecho de A~ 
tor. queda a criterio de los Estados signatarios. establecer -
la definición de " autor de la obra ", ya que la citada conve.!!_ 
ción no contiene definición alguna al respecto. 

Por ello, se considera que la Convención Universal 
no protege adecuadamente al autor, al no poder precisar en su
articulado el contenido de la protección de un video-programa. 

b) La posición del artista intérprete o ejecutante. 
Como se apunto con anterioridad. el artista intérprete o eje -
cutante no es titular de un derecho de autor, sino de un dere
cho conexo o vecino. 

La Convención de Roma de 1971, les concede ciertos -
derechos que en su conjunto no bastan para protegerles total 
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mente contra el empleo audiovisual de su ejecuci6n. ya sea en

di recto o grabada. 

Es conveniente pués. en vista de los nuevos proble -
mas que se presentan en el campo de la producción audiovisual. 
especialmente en lo relativo a videocassettes y videodiscos; -
examinar a fondo las disposiciones relativas a la protección -
de los artfstas intérpretes o ejecutantes sobre la base de la
Convención de Roma. 

c) La posición del productor de fonogramas. Según -
el Convenio de Berna y la Convencipon Universal,. el productor
de fonogramas no goza de un derecho de autor. Sin embargo,. -
en varios pafses el productor de fonogramas sf goza de un der~ 

cho de autor. aunque limitado, otorgándole el derecho de opa -
nerse a determinadas utilizaciones no autorizadas de su produ~ 
to. 

d) La posición del organismo de radiodifusión. Al-
igual que el productor de fonogramas, el organismo de radiodi
fusión goza de un derecho de autor limitado en ciertos pafses. 

pudiendo oponerse a toda fijación no autorizada de su emisión. 

En México,. el organismo de radiodifusi6n es titular
de un derecho conexo o vecino. otorgándosele la protecci6n ca~ 

tra ciertos usos de su emisión, sobre todo contra la fijación
en un soporte material y contra la reproducción de una fija 
ci6n hecha sin su consentimiento. 

e) La posición del productor de pelfculas. Con 
frecuencia, el productor de pelfculas será al mismo tiempo el
productor de un videograma. 

Serfa en extremo conveniente saber sf el productor -
puede oponerse ~ la utilización de la pelfcula para incorpora~ 
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la a un videograma. Al amparo del Convenio de Berna, la obra 
cinematográfica se protege como obra original y por lo tanto.
el titular del derecho de autor goza de los mismos derechos 
que el creador de una obra original. En este orden de ideas, 
sf podrá oponerse a la fijación no autorizada de su pelfcula -
por un productor de videogramas. 

Este mismo principio es válido en cuanto a la Conven 
ción Universal, dependiendo únicamente de la legislación naci2 
nal aplicable en donde se reclame la protección. 

Por último analizaré lo relativo al uso o destino de 
los videogramas. 

A.- El uso privado. 

Hemos podido apreciar las similitudes existentes en
tre la pelfcula cinematográfica y el video-programa. 

Es bien sabido que la pelfcula cinematográfica se 
distribuye con miras a proyectarla en salas de cine o por tel~ 
visi6n. En el caso de los video-programas, la situaci6n es -
muy distinta, ya que se prevé la puesta a disposición del pú -
blico de ejemplares en forma de videocassettes o videodiscos,
pudiéndolos comprar o alquilar para ser utilizados con arreglo 
a sus propias necesidades. 

Es necesario pués, precisar, por una parte. entre el 

uso privado o personal y el uso público o semipúblico por la -
otra, ya que casi todas las legislaciones contienen excepcio -

nes relativas al uso privado o personal, pero sin precisar en

que caso se tratará de uno u otro. Es por ello que debiera -
considerarse que todo lo que no sirve para el uso personal de
una persona privada, incluido el cfrculo familiar, debe consi-
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derarse como público9 sin embargo se presenta una categorfa e~ 
pecial denominada ''uso semipQblico ''. 

Según el Convenio de Berna. existen ciertas excepcig 
nes para la reproducción de una obra protegida. considerando -
que en derterminados casos especiales será permitida dicha re
roducción con tal de que no atente a la explotación normal de
la obra ni cause un perjuicio injustificado a los interes~s 1~ 

gftimos del autor. 

Estas excepciones merecen un examen m~s detenido en
vi rtud de la utilización cada vez mayor que las personas priv~ 

das hacen de las obras protegidas por el derecho de autor. 

Por lo que toca a la Convención Universal. no figura 

en su articulado ninguna disposición expresa sobre el uso pri
vado de una obra protegida. señalando únicamente. que se permi 
tirá siempre y cuando no sea contraria al espfritu o a las di~ 

posiciones del .convenio. 

B.- El uso semipúblico. 

Debe entenderse por uso semipúblico aquel destinado

ª la enseñanza escolar en todos sus grados. establecimientos -
docentes. de instrucci6n permanente. de educación de los adul
tos~ etc., de manera tal que no se pretende obt~ner a través -
de su utilización un lucro. 

Sin embargo. es necesario apreciar qu~ aun en el e~ 

so de la reproducción para fines de enseñanza. etc ... el pro -
ductor de dichos videogramas ve seriamente afectada la venta

º alquiler de sus productos, dado el alto índice de reproduc
ción con fines educativos. Es decir, el establecimiento do

cente grabará emisiones de la televisión o alquilará un vide~ 

programa y reproducirá cuántas copias desee a un precio re1a-
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tivamente bajo. 

Seria conveniente precisar en el Convenio da Berna -
sf el uso privado comprende también la reproducción por parte

de un establecimiento docente. 

Sumamos a este deJ;cado problema el hecho de Ja re -
presentaci6n. Debe considerarse la utilización de un video -
grama en la ense~anza como una representación pübl~ca o goza -
de un régimen jurfdico especial. 

Según Ta Convención de Berna, en principio, la repr~ 

sentaci6n pública de una obra protegida requiere de la autori

zación del autor. Sin embargo, algunas legislaciones contem
plan ciertas reservas para las necesidades de la enseñanza y -

la divulgación. 

Cabrfa aún la interrogante de saber sf efectivamente 
se trata de una representación pública. situaci6n que corres -
ponde a cada Estado precisar en su legislaci6n. 

Al amparo de la Convención Universal. ya se ha apun
tado que ésta señala ciertas excepciones para la reproducci6n. 
etc .• siempre y cuando no sean contrarias al espfritu ni a las 
disposiciones de Ta convcnci6n. 

0 fair use 

En los paises anglosajones se presenta la figura del 
que literalmente significa 11 uso Justo, uso honr~ 

do. 1 impio ". 

Dicha figura permite excepciones bastante importan -

tes al derecho de reproducción. citando entre otras, aquellas
destinadas a Tos fines docentes y de investigación. Sin em -
bargo. hay que considerar 4 factores para determinar si se tra 
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ta del " fair use " : 

l. La finalidad y el car<icter del uso; 

2. La naturaleza de la obra protegida; 

3. La medida y la sustancialidad de la 
parte utilizada con relaci6n a la -
totalidad de la obra; y 

4. El efecto del uso sobre el mercado
potencial para la obra o sobre el 
valor de la obra protegida. 73 • 

Por lo que toca a la posici6n del artfsta intérprete 
o ejecutante, el productor de fonogramas y los organismos de -
radiodifusión, ya se ha precisado que en nuestro pafs no gozan 
de un derecho de autor sino de un derecho conexo o vecino, y -

por lo tanto no est<in sujetos a la protección, ni del Convenio 
de Berna ni de la Convención Universal. consecuentemente, es -
necesaria la revisión a fondo tanto del Convenio de Roma como

del de Ginebra. com miras a la presente o futura incorporación 

en videogramas de las interpretaciones. ejecuciones. produc 

cienes y emisiones ya citadas. 

C) El uso público. 

Debe definirse este concepto como toda aquella difu

si6n de cualquier tipo de obra orientada hacia el público en -

general. 

Sólo la recepción privada, entendiéndose por esta la 
destinada a un cfrculo restringido co~o el familiar, est<i exe~ 
ta del derecho de autor y no entraña, por consiguiente, el pa

go del derecho patrimonial. 
73.- Klaver, Franca, op. cit. p<ig. 15. 
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Corresponde a las legislaciones nacionales estable -
cer la definición precisa de uso püblico d~rivada de la inter
pretación que al respecto establecen los convenios y tratados
internacionales sobre la materia. 

I I I. FONOGRAMAS. 

40 mil millones de pesos al anuales generan los 
piratas del disco y de los cassettes. poniendo en peligro la -
estabili~ad de las disqueras legalmente establecidas, asf como 
el trabajo de más de tre mil obreros de la citada industria." 

º Por otra parte, la actividad il fcita de estos pir~ 
tas propicia el contrabando de cintas. la evasi6n de impuesto~. 
la falsificaci6n e invenci6n de marcas y el fraude al público. 
74. 

Efectivamente, lo anterior ilustra a la perfección -
el gravfsimo problema a que se encuentra la industria fonográ
fica tanto nacional como internacional. 

Para los efectos de este apartado relativo a fonogr~ 
mas. debemos entender por productor de fonogramas a 11 aquella
persona natural o jurídica que fija por primera vez los soni -

dos de una representaci6n o ejecuci6n u otros sonidos '1 As~ 

mismo, por fonogramas, '1 toda fijaci6n exclusivamente sonora -
de los sonidos de una representación o ejecución o de otros s~ 

nidos, las grabacion~s gramof6nicas ( discos ) o los cassettes 
magnetof6nicas son copias de fonogramas. 

En julio de 1985, se efectuó un concierto en vivo 
( LIVE AID ) para recaudar fondos para ayudar a los niños ham
brientos del Africa. Ninguna grabaci6n de ese concierto se -
llev6 a cabo. Sin embargo, un par de meses más tarde, cien -

74.- Ledesma, Guillermo, 11 Cuentas claras ... i 40 mil millones-
de pesos obtienen los piratas del d;sco " El Universal. -
( México, D.F. ) 2g de agosto de 1986, pág. l. sec. Espe.i;_ 
táculos. 
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tos de miles de copias de alta fidelidad de ese concierto se -
vendían a lo largo y ancho del Medio y Lejano Oriente, así co
mo en Italia. Estas copias no autorizadas produjeron enormes 
ganancias para las compañfas que las realizaron, todas ellas -
provenientes de la India. Nada de estas ganancias fue a pa -
rar a manos de los organizadores del mencionado concierto, ha~ 

ta que el gobierno Indú, presionado por una campaña publicita
ria desplegada a nivel mundial acerca de este acto de pirate -
ría. obl ig6 a los piratas a " donar " 30 mn d6lares. Esta -
fue una insignificante parte de las ganancias que produjo la -
grabación no autorizada del citado concierto. 75 · 

La manufacturaci6n y venta de copias ilícitas de gr~ 
baciones musicales constituye un lucrativo negocio. De acue~ 
de con la Federaci6n Internacional de Productores de Fonogra -
mas y Videogramas ( IFPI ), 540 millones de discos de largad]! 
raci6n y cassettes fueron vendidos por los piratas durante lg~ 
mismos que representaron ganancias por aproximadamente mfl mi-
l lenes de dólares. Asimismo. el mercado pirata entre los 
miembros de la Comunidad Econ6mica Europea produjo aproximada-
mente 100 millones de d6lares. 76. 

Piratería es un término general que cubre tres dis -
tintos métodos de actividad criminal según la IFPI. 

La falsificación es el proceso por medio del cual. -
la envoltura de la grabaci6n está hecha para parecerse lo más
posible a la original. inclusive, usando hasta la marca comer
cial de la legítima grabaci6n comercial. Esta es la forma d.Q. 
mi nante de piraterfa en Alemania, Francia, los Pafses Bajos y

el Reino Unido. Debido a que dicha mercancía es considerada
como original, el precio para estas falsificaciones de discos·
y cassettes es prácticamente igual al de las copias genuinas. 
75.- Internat1onal Federation of Phonogram and Videogram Produ 

cers. Music piracy. the million dallar crime, S.F. London 
p.:ig - l. 

76.- Ibidem. 
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En estricto sentido, el término de piraterfa de gra
baciones se refiere a aquellos casos en donde el pirata no in
terta imitar el empaque de la grabación original. Es más, en 
:~uchos casos el pirata substituye las marcas comerciales con -
nombre y logotipos propios. Estos cassettes y discos piratas 

~e dan con mayor frecuencia en paises donde las penalidades 1~ 

9a1es son muy débiles. de manera que grandes ganancias con los 

menores riesgos posibles hacen muy atractiva esta actividad, -
sin necesidad de complicados métodos de reproducción usados 
por los grandes falsificadores. Portugal, Grecia ·e Italia. -
asf como toda Asia. Africa y el Merlio Oriente son vfctimas de
este tipo de piraterfa. 

Por último. tenemos las grabaciones de contrabando.

mismas que se realizan directamente de las ejecuciones transmi 
tidas por radio, televisión o conciertos, y para las cuáles no 
existe autorización alguna para su fijación en cualquier tipo
de soporte material. y por lo mismo. no se obtiene remunera 
ción alguna. 

No obstante que la piraterfa de contrabando represen 
ta un pequeHo porcentaje en comparación con la falsificación y 

la de las grabaciones piratas. el contrabando es un substan 
cial y bien organizado negocio. Recientemente en la Ciudad -
~e Esser, Alemania, fueron confiscados y detenidos 4 distribui 
dores así como 4000 grabaciones piratas. 77 · 

Toda clase de música es vfctima de la piraterfa, sin 
embargo, varía de pafs a pafs la intensidad en determinado gé-
nero. Se estima que en la parte Norte de Europa, la pirate -
ría se centra en el repertorio internacional de éxitos popula
-es, mientras que en Grecia, España e Italia. se especializan
en repertorios nacionales, compuestos y ejecutados primordial
mente, por artistas locales. Francia está inundada de graba-

77.- !bid. 
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ciones piratas especialmente de m~sica ~tnica. dirigida hacia
la población ~rabe radicada en ese páis. 

l.os 1nás sofisticados productos pirdtas son en muchas 
ocasiones vendidos a través de los canales normales de distri
bución de ~discos y cassettes legftlmos, vfa los mayoristas y -
los establecimientos de venta al menudeo. quie11es. en cierta -
manera, est~n al pendiente de la proceder1cia d~ la mcr·cancfa -

que habrán de vender como legftima. 

De cualquier forma, la mayorfa de los productos pira 
tas se distribuyen a vendedores ambulantes. mercados locales y 
agentes de ventas. Otro tanto se distribuye en caf--eterfas. -
gasolinerfa~. etc .• que ofrecen estas mercdncfas 'amo algo op
cional al giro principal del negoció. 

Inclusive el tr!fico por correspondencia de mercan -
cfa pirata ya ha sido detectado. 

Un nuevo procedimiento de distribución de productos-

piratas fue descubierto recientemente. Se trata de los 
11 Disc Jockeys " 78 · quienes realizan Lnpias adicionales de 
las compilaciones de fonogramas que manejan para ser vendidas

ª los clientes de esos establecin1ientos. principalmente disco
tecas. Este procedimiento es posible comprobarlo en nuestro
pafs. en donde en la gran mayorfa de las discotecas y bazares

sabatinos. a cambio d~ determinada suma de di~ero y el soporte 

material ( cassette virgen ). se les entrega un cassette 9rab~ 
do en aparatos dt eYtraod;naria fidelidad, una variada selec -
ci6n de los é~itos musicales dEl ~omento. Sobra decir que e~ 

te lucrativo negocio SE encuentra él mar.gen de la 1ey .. 

i!L--=- Oisc-JOCY.ey-:es aquel la persona <¡ue se encarga de real; -
zar la se1ecci6n de grabaciones para su posterior ejecu -
ción en discotecas y bares a través de los distintos me -
dios de reproducci6n a su ~lcance. 
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Porqué la piraterfa de fonogramas se ha extendido 
tan to ? 

La respuesta es muy sencilla. En primer lugar. po..r: 
que la mGsica es probablemente la forma más popular de entret~ 
nimiento. y gracias a la habilidad y los esfuerzos de la indu~ 
tria de la música. se ha originado una gran demanda de graba -
cienes. mismas que los piratas. ávic1os de riqueza .. esperan ex
pltitar. 

En segundo lugar, los av•nces tecnológicos de los Gl 
timos anos han beneficiado enormetncnte al público. pero evfde~ 
temente ~an provocado que la realización de coplas ilegitimas-
sea a la vez más sencilla. Mientras que los productores de -

discos r~quieren de maquinaria industrial altamente sofistica
da. los piratas sólo necesitan un sencillo y de bajo costo e -

quipo .de repr.oducción. 

Finalmente. la piratería de obras musicales ofrece -

grandes beneficios a cambio de una pequeña inversión, pudién
dose aprec;ar en la comparac i6n de los gastos de un productor
original para la realización de un sólo disco, y los del pira-

__ t:a que sólo r.eproduce éxitos -

La Asociación Fonográfica y Videográfica Española 
( AFYVE ) y el grupo nacional español de IFPI. publicaron re -
cientemente un documento como parte de su campaña continua de
promoci·6n contra la pirateria. 

El propósito de dicha documento consiste en concien
tlzar a alertar al público consumidor de los daños que 1a pir"ª
tería ocasiona. 

Igualmente, se pretende obtener el soporte legal, p~ 



- 161 -

lftico. gubernamental y comercial para combatir la piraterfa -
del audio. que prácticamente ha destruido a la industria de 
ese pafs. 

De acuerdo con AFYVE. 12 millones de cassettes pira
tas fueron vendidos en 1984. representando un incremento del -
600% en sólo 2 años- Por el contrario. las ventas de casse -
ttes legftimos disminuyeron a 11 millones de copias. lo que r~ 
presenta un d~ficit del 50% en sólo 2 años. Esas 12 millones 
de copias ilegales produjeron al pirata ingresos por 4.800 mi
llones de pesetas. equivalentes a 22 millones de dólares amer~ 
canos aproximadamente. 

Esto significa que el Estado perdió por concepto de
impuestos no pagados. aproximadamente 2,000 millones de pese -
tas. mientras que l~s productores de fonogramas estimaron pér
didas del orden de 940 millones de pesetas. 79 • 

La copia privada. definida como la reproducción de -
grabaciones sonoras y audiovisuales para uso privado no comer
cial, tambi~n constituye un serio problema para la industria -

fonográfica. 

• Un estudio realizado en los Pafses Bajos en 1983.
reve16 que se reprodujeron privadamente 53 millones de horas -
de música. lo que equivale a 83 millones de álbumes; la venta
de álbumes en los Pafses Bajos durante ese mismo año no superó 
las 20 millones de copias vendidas. " 80 • 

Mientras que la cantidad de copias privadas y la ve~ 
ta de cintas vfrgenes sigue en aumento. la compra y venta de -

los productos de la industria de la grabación en Europa ha ido 
en decadencia. 

79.- IFPl. NEWSLETTER. Brouchure on spanish piracy problem. up 
date. Vol. 4. No. 3. April-May 1986. pag. 7. 

80.- IFPI. Llegando a un balance justo. Punto de vista de los
creadores europeos de música frente al can6n sobre la co-
pia privada. S.E. Londres. S.F. -
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Por el contrario, las ventas de cintas vfrgenes au -
mentaron de 280 millones en 1981 a 315 millones en 1985. Se
calcula que solamente en ese año, 355 millones de horas cinta
se utilizaron para grabaci6n de obras musicales, lo que repre
senta aproximadamente 470 millones de discos de larga duraci6n. 
El número serpia aun mayor si consideramos que la cinta vfrgen 
se utiliza más de una vez para grabar discos. Todos estos d~ 
tos contrastan con el hecho de que s6lo 359 millones de discos 
y cassettes se vendieron en la Comunidad Europea en 1984. 81 • 

Indudablemente la reproducción casera se ha converti 
do en un gran negocio, dado que casi todos los hogares cuentan 
con equipos de sonido que permiten la grabación de obras sono
ras. beneficiándose únicamente los fabricantes de equipos de -
sonido. las compañías fabricantes de cintas vfrgenes y lógica
mente el consumidor, sin que tanto los autores, intérpretes,-~ 

jecutantes y fonograbadores. de cuya ardua labor depende todo
este proceso. obtengan por dicha copia. utilidad alguna. 

Precisamente por ello existe una gran inquietud den
tro de la comunidad musical respecto de la copia privada, dado 
que no existe compensaci6n pecuniaria alguna por la grabac16n
de las mismas por parte de los particulares. 

La opini6n generalizada entre los expertos de dere -
chos de autor, se manifiesta en el sentido de que es necesario 
introducir un impuesto sobre cada cinta vfrgen y cada obra mu
sical en venta al público. de manera que exista una compensa -

ción justa hacia los autores, artistas. ejecutantes y fonogra
badores. etc •• ya que en gran medida la forma de ganarse la vi 
da los creadores intelectuales depende de su habilidad para 
controlar el uso de sus creaciones. 

81.- Ibidem. 
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IV. PROGRAMAS DE COMPUTO. 

La desarrollada tecnologfa del siglo XX esta basada
casi totalmente en el cada vez más sofisticado uso de la comp~ 
tadora. 

Estas computadoras pueden ser definidas como aquel 
equipo capaz de almacenar y procesar grandes cantidades de da
tos con una rápida capacidad de resoluci6n en muy variadas fo~ 
mas. 82 · 

La computadora representa actualmente un sfmbolo de
desarrol lo. habiéndose convertido en una herramienta indispen
sable de trabajo tanto para pafses desarrollados como para 
aquellos en vfas de desarrollo. 

Imaginemonos lo que serfa en la ctualidad un banco.
una instituci6n de seguros. una casa de bolsa. un hospital. 
etc •• sin la computadora. Realmente serfa diffcil su opera -
ci6n debido a las importantes sumas de dinero que se invierten 
diariamente que les obliga a tener sofisticados sistemas de 
control de informaci6n de datos. 

Además de la necesidad de la computadora en esta 
gran escala. debemos ubicarla también como una parte integral
de prácticamente cada secci6n de la infraestructura de la so -
ciedad contemporanea. pues la vemos y utilizamos diariamente -
en las calculadoras. relojes digitales. autom6viles. hornos. -
teléfonos, radios. televisiones. lavadoras de ropa y platos. -
computadoras personales. etc. 83 · 

Ahora bien. las computadoras necesitan programas; 
programas estructurados. diseHados. creados y operados por el
hombre, mismo que es capaz de activar una computadora y obte -
82.- De Freitas, Denis, Impact of nex techno1ogies. ( especia-

lly reprography, computer use. software protection on co
pyright ) [ General Introductory Course on Copyright and
Netghboring Rights ] Geneva, Swiss. june 10-13. 1986. 

83.- I6idem. 
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ner de ella el resultado deseado. 

Como todos sabemos, actualmente se invierten grandes 
cantidades de dinero y recursos para la producci6n de progra -
mas de c6mputo. Es poe ello que existe una acuerdo universal 
en el sentido de la necesidad de proteger efectivamente a aqu~ 

llos que han invertido su dinero en la producci6n de estos va-
1 iosos programas contra la reproducci6n no autorizada y supo~ 
ter1or uso. 

largos y diffciles debates se sucedieron para defi -
nir la aplicabilidad de la ley autoral al programa de c6mputo; 
se lleg6 a la conclusi6n de que era una obra autoral, constit~ 
tiva de la expresi6n individual, creadora del juego de instru~ 
ciones desarrolladas en ellos; producci6n original, un conjun
to de letras y números, asimilándose a la obra literaria, in -
corporándola, consecuentemente, dentro del campo de protecci6n 
del derecho autoral a nivel mundial. 

la patentabilidad de los programas de computaci6n ha 
sido exclufda totalmente de la legislaci6n de casi todos los -
pafses, en virtud de la flexibilidad mostrada por el derecho -
de autor para extenderse a las obras de carácter técnico. De 
igual manera, el derecho de autor constituye un medio eficaz -
de protecci6n. 

tes. 
No obstante lo anterior, existen algunos inconvenie~ 

El plazo de protecci6n conferido a los programas de c6J!!. 
puto es igual al de cualquier otra obra, es decir, toda la vi-
da del autor y 50 años post-mortem. Garcfa Moreno comenta a-
certadamente que dicho término es excesivo e inoperante dado -
que un programa de c6mputo no tiene más de 5 años de vida útil 
en raz6n del avance tecnol6gico. Serfa conveniente garanti -
zarles s6lo 5 años pero de protecci6n realmente efectiva. Por 
otro lado existe preocupaci6n dado que el derecho de autor no-
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regula la circulación internacional ( importación-exportaci6n) 
de programas de cómputo; existen problemas en algunos pafses -
para otorgar la protección en virtud de la exigencia de origi
nal 1dad como principio fundamental del derecho de autor; desco
nocimiento total de las formas de protecci6n contra diversas -
formas de utilización de un programa de cómputo. ya que al asj 
milarse a una obra literaria. previéndose el derecho de adapt~ 

ci6n. podrfan adaptarse nuevos programas de cómputo a partir -

de uno preexistente sin la correspondiente autoriT.aci6n; asi -
mismo. se manifiesta la necesidad de regular las excepciones -

relativas a la libre reproducción para fines privados y/o edu
cativos; de primordial importancia lo relativo al derecho mo -
ral. ya que todos sabemos que la elaboraci6n de un programa de 

cómputo rara vez se lleva a cabo por una sola persona existie~ 

do en la generalidad de los casos, la participación de varios

autores. Además, habrta que agregar el supuesto cada vez m5s 
frecuente del n autor empleado " o •• autores empleados "• lo -

que viene a agravar más los ya diffciles problemas planteados
por los programas de cómputo. denominados también. programa~ -
de ordenador. 84 · 

No pretendo en este apartado relativo a la piraterfa 
de programas de cómputo. hacer un análisis histórico de la ev~ 
lución de la protección a dichos programas. y menos -aan. des -
glosar todos los pasos tendientes a la obtenci6n de un progra
ma de computaci~n. ni tampoco pontificar acerca de sf el algo
ritmo debe ser sujeto de protección autoral a través de su re
gistro o no; si el chip, semiconductor o microcircuito al con

tener un programa de cómputo debe registrarse o patentarse. 

84.- El programa ordenador se define como las instrucciones ca 
paces de hacer que un ordenador ( ordenador: máquina eléc 
trica con capacidad de tratamiento de información ). rea~ 
lice una funci6n particular. OMPI, Grupo de expertos so -
bre los aspectos relativos al derecho de autor de la pro
tección de los programas de ordenador y el soporte lógico. 
Ginebra. 25 de febrero- 1° de marzo de lg8S. UNESCO/OHPI 
/G/CES/3. Original: francés/Ingles. 8 de marzo de 1985. 
~nforme. Aclaración de la protecci6n de programas. Apéndi 
ce del Anexo B. pág. l. -
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Unicamente deseo apuntar algunas particularidades. 

Los programas de cómputo se cl;w¡ifican en tres dis -
tintos grupos: 

a. Sistemas de cómputo: está integrado por un conjun 
to de programas, que unidos entre sf. forman un sistema de c6~ 
puto. 

b. Sistemas de aplicación de los programás de cómpu
to: permiten que la computadora ( incluyendo los sistemas de
c6mputo ) sean útiles para los usuarios; estos pueden ser des~ 

rrol1ados por los mismos usuarios o aquiridos por compra, por

ejemplo, a trav~s de un comerciante de computadoras. Se rea

l iza la distinción entre programas de cómputo de aplicación h~ 
rizontal ( útiles para cualquiera ) y los verticales ( solamen 
te aplicables para un grupo determinado, por ejemplo: para do~ 

tares, administradores, etc. ). 

c. Una categoría diferente la constituyen los juegos. 
Estos programas de cómputo permiten que los juegos como el 
pacman - puedan ser utilizados en televisión o en m5quinas en

centros de diversión. 85 • 

Los programas de cómputo pueden ser almacenados en 4 

tipos de soportes o materiales distintos: 

l.- en ROM CHIPS ( ROM: Read Only ~emory [ léase só
lo la memoria ] ) ningún cambio o modificación puede efectuar
se al programa de cómputo. 

2.- En diskettes o discos blandos. 

3.- En cassettes; y 

4.- En cintas o discos magnéticos. 
~racy of copyright works. The Netherlands. Ministry of Justice, 1983, 

págs. 14 y 15. S.E, Inédito. 
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Ex;sten compl;cados problemas técnicos involucrados-
en el cop;ado de programas de c6mputo. Particularmente exis-
te un gran obstáculo para copiar la información contenida en -
Rom Chips, dado que el Chip por sf mismo ( el hardware ) tam -
bién tiene que ser reproducido, lo que implica un delicado y -
sumamente costoso proceso t~cnico. 86 · 

En general, puede decirse que no existe una gran es
cala de copiado de programas de c6mputo que pudiera ser consi

derada como piraterfa; lo anterior se aplica tanto a los gran
des empleadoras de computadoras como a las microcomputadoras. 
Sucede m~s bien, que el comprador de un programa de c6mputo lo 
vende a una compañfa similar a la suya. o un empleado inicia -
su propio negocio a partir de ~op;as de programas de c6mputo. 

El sector dedicado a la microcomputadora no es afec
to a copiar ilfcitamente los programas, dado que estos se pue
den adquir;r legft;mamente a muy bajo costo. 

A pesar de la afirmaci6n relativa a una baja escala
de copiado de programas de c6mputo que no debe considerarse CQ 

mo piraterfa, en los Estados Unidos de América, existen infini 
dad de casos en los tribunales por piraterfa de programas de -
c6mputo entre las grandes empresas de ese pafs. Sin embargo. 

y considerando que son pocos los pafses con un avanzado desa -

rrollo tecno16gico basado casi en exclusiva en la computaci6n. 
estos problemas de piraterfa computacional no se reflejan aun
en el mundo, como es el caso de la piraterfa editorial por e -
jemplo. 

No obstante lo anterior, bien se dice que son mejo -

res las precauciones que los remedios; la experiencia nos indi 
ca que es mejor tomar las medidas necesaria antes de que suce
dan las cosas y no una vez consumadas. 

86.- V. Def1n1ci6n de •hardware • en p~g. 165. cita. 84. Ord~ 
nadar. 
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Es necesario alentar la creaci6n de tecnologfa moder 
na así como el comercio internacional de programas de c6mputo::
Jdsado en un enfoque internacionalmente armonizado. 87 • 

V. SEÑALES DE TELEVISION. 

Con anterioridad ha quedado precisado el alcance del 
Convenio sobre la distribucipon de señales portadoras de pro -
gramas transmitidos por satélite, mejor conocido como Convenio 
de Bruselas, mismo que ha controlado eficazmente el problema -
relativo a las señales de televisi6n, no obstante de ir muy 
lento en ratificaciones. 

Al respecto, es decir, piraterfa de señales de tele
visi6n, no es posible obtener cifras ni información veraz para 

_ cuancificar y detectar la amplitud de este fen6meno. 

Lo que si es posible afirmar, es que dicho convenio
internacional. desde el punto de vista de Garcfa Moreno es ob
soleto en la actualidad, debiéndose legislar ahora sobre las -
transmisiones efectuadas por los organismos de radiodifusi6n -

en ~orma directa, es decir, que s61o pueden ser captadas a tr~ 
vis de sofisticados equipos de recepci6n de señales. ( Antenas 
pcrab6licas ). 

87.- Garcfa Moreno, Victor Carlos, El programa de computaci6n
y el derecho de autor internacional. Facultad de Derecho
Universidad Nacional Autonoma de México, 1ga6. Inédito. 
V. también. Garcfa Moreno. Victor Carlos, El impacto de -
la tecnología en los derechos de autor, Boletín Informati 
vo, Divisi6n de Universidad Abierta, Facultad de Derecho~ 
Universidad Nacional Autónoma de México, No. 6, mayo de -
1985. 
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CAPITULO VI. 

ACCIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL OMPI ) Y DEL GOBIERNO MEXICANO CONTRA 

LA PIRATERIA. 

La OMP I cumpl i en do con sºu objetivo de proteger la -
propiedad intelectual, convoco a Estados, organizaciones gube~ 
namentales y no gubernamentales a participar en 2 Forums Mun -
diales contra la piraterfa. El primero de llos, denominado -
Forum Mundial de la OMPI sobre la Piraterfa de las Grabaciones 
Sonoras y Audiovisuales, se llevo a cabo en 1981, mientras que 
el segundo fue denominado Forum Mundial de la OMPI sobre la P~ 
raterfa de las Radiodifusiones y de las Obras Impresas, cele -
brado en 1983. 

Del 25 al 27 de marzo de 1981, se celebr6 en la se
de de la OMPI e_h Ginebra, Suiza, el Primer Forum Mundial de la 
OMPI sobre la Piraterfa de las Grabaciones Sonoras y Audiovi -
suales. 

" El objetivo del Forum consistiO en fomentar la 
conciencia de la opiniOn pública y las autoridades gubernamen
ta~es competentes acerca de la amplitud de la piraterfa comer
cial - es decir, la reproducci6n y venta no autorizadas de gr~ 
baciones con fines de lucro - y sus consecuencias perjudicia -
les para los creadores, los artistas intérpretes o ejecutantes 
y los distribuidores cuyos derechos son objeto de la piraterfa, 
asf como de los consumidores. Se hiz6 especial hincapié en -
las medidas de aplicación de la ley vigente o conveniente para 
la lucha contra la piraterfa. " 88 · 

as.- Forum Mundial de la OMPI sobre la piraterfa de las graba
ciones sonoras y audiovisuales, Ginebra, 25 a 27 de marzo 
de 1981. Comunicado de Prensa de la OMPI nº. 12. 30 de 
marzo de 1981. 
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Participaron en esta reunión 200 delegados. entre -
ellos fu11cionarios de Estado, expertos invitados ·a titulo· ind~ 
vidual, representantes de cfrculos privados -y o-rganismOs inte.!: 
nacionales. 

Se calific6 el Foru1n como ••Mundial ''en virtud dc
haber asistido representantes de m~s de 60 pafses de diversas
regiones del mundo. 

Los participantes se manifestaron en forma ananime
en el sentido de que el enorme crecimiento de Ja piraterfa d~

las grabaciones sonoras y audiovisuales y de 1a~ pelf~ulas ci
nematográficas en todo el mundo, ponfa en serio peligro la 
creatividad intelectual; la estabilidad económica del autor. -
artista intérprete o ejecutante, productores de fonogramas. 

videogramas. productores de pelfculas cinematográficas y orga
nismos de radiodifusión; asimismo, la destrucción total de los 
esfuerzos desplegados para salvaguardar y promover la cultura

nacional. el daño a la economfa de los paf ses y el constcucnte 
desempleo originado por este fenómeno. 

EL C. Director General del Derecho de Autor .i., la -
Secretarfa de Educación Pública de r~~.xico, participó en dicho
Forum con el carácter de especialista invitado a tftulo perso

nal. manifestando entre otras cosas que: 

la piraterfa de fonograinas en México~ confor~e a ~stima -
cienes de la industria alcanza el 20:~ del mercado. Piraterf~ 

que afecta no sólo al fonograbador y al reproduc.t.or. :.ino tam

bién a los autores. a los artistas intf'?rpretes o ejecutant~s.

Y al gobierno mismo en sus ingresos fiscales. La pirater1a -
de videogramas afecta a los mismos interesados. " 89. 

89.- Ter~n Contreras, Juan Manuel. La aplicación en México de
las medidas contra la piratería de las grabaciones sano -
ras y audiovisuales. Ponencia presentada durante el Pri -
mer Forum de la OMPI sobre la piraterfa de las grab&cio -
nes sonoras y audiovisuales. Ginebra, t~arzo 27, 1981. 
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Señaló también que existen seria lagunas en la legi~ 

laci6n penal para sancionar este delito. aunado al desconoci -
miento total de la materia por parte de las autoridade5 co111p~

tentes para investigar. perseguir y castigar esta ilfcita acti 
vi dad. 

Concluyó su intervención afirmando que México no se
r~ abrigo de pirateria autoral de ninguna clase. 

Por su parte, la Organización Internacional dci Poli

cfa Criminal ( INTERPOL ) estuvo representada por el Jefe de -

Oi~isi6n 1 Secretarfa General. Paris. 111ismo que manifest6 que -
INTERPOL cuenta con 130 Estados miembros de todos los contineil 
tes. señalando que sus fines consisten en asegurar y promover. 
tanto como sea posible. la asistencia mutua entre todas las ay_ 
toridades policiacas. ajust~ndose a las legislaciones naciona
les y al espfritu de la Declaraci'6n de los Derechos Humanos, y 

establecer y desarrollar todo tipo de instituciones que contrj 
buyan eficazmente a la prevención y represión de las infracci~ 
nes de derecho común. 

Los principios de !NTERPOL son los siguientes: 

- Respeto de las soberanfas nacionales. 
- Igualdad de todos los miembros. 
- Cooperación con otras agencias. 
- Flexibilidad en los métodos de trabajo. 

Represi6n limitada a las infracciones de derecho común. 
- Carácter universal de la cooperaci6n. 9 o. 

Asimismo mencionó que en la Asamblea General de IN~ 

9o-.--~w~a~ld~a-m,--ií1iders, Statemer.t on behalf of International Cri 
minal Police Organization (INTERPOL) WIPO Worldwide Fo -
rum on the piracy of sound and audiovisual record1ngs. 
Document: PF/I/15, original: English, Date: March 25,1981. ,. 
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TERPOL, celebrada en Estocol1110. Suecia, en 1977. el tc111a ••Pi 

raterfa de grabaciones sonoras y audiovisuales '' fue inclufdo 
en su agenda de trabajo, emitiéndose una resoluci6n que esta
blece que INTERPOL. consciente del hecho que el tráfico inter_ 

nacional de copias no autorizadas y robadas de pel fculas cinf!_ 

matográficas y obras sor1oras causa substancial perjuicio a 

las economfas de los 1>afses afectados. adem~s de lesionar se

riamente los intereses autorales e industriales ihvolucrados. 

y agravando el desempleo. deciden que lcl intervención de la -

INTERPOL es absolutamente necesaria para combatir la pirate -

rfa, en cooperación con las autoridades judiciales y diplom~

ticas que permitirán, consecuentemente. facilitar esta ardua-

1 abar. 

Finaliza el representante de esta organización 9 se

ñalando que seguirán luchando contra la piraterfa siempre y -

cuando tengan la posibilidad legal de hacerlo, afirmando que. 

la lucha debe consistir, en un esfuerzo común de las fuerzas

de orden público y de las demás autoridades gubernamentales.

asumiendo INTERPOL la responsabilidad de promover la coopera

ci6n pal icial internacional atrayendo la atención de los Est~ 

dos miembros sobre este gravfsimo problema. 91 · 

De igual manera, los representantes de la Federa 

ci6n Internacional de Productores de Fonograntas y Videogramas 

(!FPI}. del Servicio de Aduanas e Impuestos Fiscales de llong

Kong, de la Federación Latinoamericana de Productores de FonQ 

gramas y Videogramas ( FLAPF ), de la Confederac16n Interna -

cional de Sociedades de Autores y Compositores ( CISAC ) y de 

la Asociación de Marcas Comerciales de los Estados Unidos 

( LISTA )9 entre otros, sustentaron interesantes ponencias so-

91.- !bid. pág. 7. 
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bre los nocivos efectos de la piraterfa de las grabaciones so

noras y audiovisuales. 

Después de largos, diffciles- e .fnte~esantes ·debates, 

se formulo una Resolución sugerida p'or-.las Delegaciones y Ex -

pertos de Checoslovaquia. Gui~ea; Hung-rf~; .xriº.lia, M~~ico. el -
Reino Unido y Suecia. 

Dicha Resolución señala categóricamente-que ante los 

graves perjuicios ocasionados por la piraterfa de las grabaci~ 

nes sonoras y audiovisuales, que van desde poner en peligro la 

creatividad intelectual nacional, el desarrollo cultural y la

economfa nacional, hasta comprometer gravemente la economf a de 

los autores, los artistas int~rpretes o ejecutantes, los pro -
ductores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, los

participantes se manifiestan en forma únanime por la urgencia

para promulgar normas legales adecuadas que garanticen los de

rechos especfficos de quienes son vfctimas de la piratería. 

asegurando la aplicación de la legislación civil y penal. me -

diante procedimientos expeditos y eficaces que pongan fin a la 

producci6n • distribución. importación y exportación de produ~ 

tos piratas. imponiendo sanciones suficientemente severas para 

que obren con efecto disuasivo. manifestando su interés para -

que un mayor número de pafses se adhiera a los convenios inteL 

nacionales aplicables a la propiedad intelectual. sugiriendo -
adem~s poner en guardia a los gobiernos y a la opinión pública 

sobre la necesidad de combatir la piraterfa brindadndo asesor~ 

miento jurídico en esta esfera. proporcionando a los Estados y 

a los titulares de derechos. información acerca de todas las -

legislaciones sobre propiedad intelectual que puedan utilizar

se en la lucha contra la piraterfa y finalmente. coordinar in

vestigaciones e iniciativas con el fin de mejorar las legisla-
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cienes y hacer más efectiva su aplicaci6n, en colaboración con 
las instituciones intergubernamentales y no gubernamentales i~ 

ternacional es interesadas. 92 · 

En marzo de 1983. del 16 al 18, se llevó a cabo en -

Ginebra. Suiza. el Forum Mundial de la OMPI sobre la Piraterfa 
de las Radiodiofusiones y de las Obras Impresas. 

Al Igual que en el Primer Forum Mundial de la OMPI -

sobre la Piraterfa, celebrado en 1981, este nuevo Forum se ce
lebraba con el propósito de obtener medidas más efectivas para 

combatir la piraterfa. 

Asistieron a este Forum delegados de 30 patses, esp~ 

cial istas invitados a tftulo personal y organizaciones gubern-ª. 
mentales y no gubernamentales internacionales. 

Durante los tres dfas de la reunión. se escucharon -
40 declaraciones preparadas para tal efecto y un número equiv~ 
lente de intervenciones durante el debate general .. 

A continuación analizar~ brevemente aquell~s ponen -
cias que a mi juici~ resultaron las m~s importantes por suco~ 
tenido. 

En nombre de la Unión Internacional de Editores. el -

Secretario General de esa Unión, apuntó que gracias a este Fo
rum, los autores y editores pueden mostrar que, entre todas 
formas de reproducción ilegal o pi raterfa. la de los 1 ibros es 

la más dañina no sólo para sus vfctimas sino también para los
pa fses en que se llevan a cabo tales actividades ilfcitas-

92-- V. Resolución. Forum Mundial de la OMPI sobre la Pirate -
ría de las grabaciones sonoras y audiovisuales4 Documento: 
PF/I/21. Original: Inglés, Fecha: 27 de marzo de 1981. 



- 175 -

Y agrega 11 
••• Sin las empresas de edición nacionales, 

sin una red de distribuci6n y de librerfas. no puede haber au
tores, ni público lector, ni puede surgir una sociedad de cul
tura y de progreso local, regional ni nacional. 11 93 · 

Señala acertadamente que la piraterfa editorial vuel 
ve imposibles y económicamente impracticables las redes de d1~ 

tribución de los productos culturales, educativos -Y cientffi -
cos, haciendo que el p§is víctima dependa cada vez más del ex
tranjero. restringiendo consecuentemente. el número de autores 
reconocidos limitándolo a unos pocos autores de éxito. 

Concluye su intervención afirmando que'' ... hace 
falta, en primer lugar, no dejar a las victimas la responsabi

lidad de probar la culpabilidad de los infractores. no permi -
tir a éstos ampararse en ignorancia de la ley o en su pretendí 
da buena fe. Hace falta que los infractores no sigan burlSn
dose de las penas y de las sanciones irrisorias establecidas -
en las leyes y que, más que un factor de disuasión. son un es
tfmulo a proseguir sus pr~cticas. •• 94 · 

De particular importancia fue la ponencia sustentada 
por el Director General de la Oficina húngara para la protec -
ci6n de los Derechos de Autor. ya que abord6 el fenómeno de la 

reprografia. 

Apunta que la reprografla se practica en condiciones 
diferentes de la reproducción de grabaciones sonoras y visua -

les, por lo que la lucha contra la piratería tiene necesaria -
mente que emprenderse desde distintos puntos de vista. 

93.- Koutchoumow, J.A •• Declaraci6n en nombre de la Unión In -
ternacional de Editores. Ponencia presentada durante el -
Forum Mundial de la OMPI sobre la piraterfa de las radio
difusiones y las obras impresas, Documento: PF/II/Sa. Ori 
ginal: Francés. Fecha: 16 de marzo de 1983. -

94.- !bid. pág. 3. 
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Sin embargo plantea una interrogante diffcil de res
ponder, al señalar que existe gran incertidumbre para situar -
el lfmite entre la p~ctica legal y la infracción. y entre la -
infracción simple y la piraterfa. con relación a la reprogra -
ffa. 95 · 

Afirma que si no se logra controlar este fen6meno, -

representará un peligro considerable para los autores, los edi 
tares y para el desarrollo cultural nacional e internacional. 

El problema estriba en que con mayor frecuencia se -

ve un silencio total de las legislaciones al respecto y como -
consecuencia, reina un caos total a nivel nacional. S6lo u -
nos cuantos pafses han reglamentado las cuestiones relativas a 
la reproducción reprográfica, obteniendo resultados que deben

calificarse como muy satisfacyorios. 

Podemos resumir esta ponencia seRalando que 1
' ••• la 

lucha contra la piraterfa s61o es significativa y eficaz si se 
realiza en estrecha conexión con la identificación de las de -

más actividades que infringen el derecho de los autores y de -
los editores. o amenazan sus intereses. y con las medidas deci 
didas y consistentes contra ese fenómeno. '' 96 -

Quiza una de las ponencias más relevantes fue la su~ 

tentada magistralmente por el Director de SUISA. Sociedad de -
Autores y Compositores de Suiza. 97 -
95.- Ficsor. Mihály. Declaración en nombre de la Oficina para

la protección de los derechos de autor de Hungrfa. Ponen
cia presentada durante el Forum Mundial de la OMPI sobre
la piraterfa de las radiodifusiones y de las obras impre
sas. Documento: PF/ll/S/9. Original: Inglés. Fecha: 16 de 
marzo de 1983. 

96.- Ibid. pág 3. 
97.- Uchtenhagen. Ulrich. Declaración en nobre de SUISA. Ponen 

cia presentada durante el Forum Mundial de la OMPI sobre~ 
la piraterfa de las radiodifusiones y de las obras impre
sas. Documento: PF/II/S/18, Original :Francés. Fecha: 16 -
de marzo de 1983. Ginebra. 



- 177 -

SeHala que en Suiza el problema de la piraterfa· de
las obras impresas es insignificante, con excepción, a veces .. 

de algunas ediciones en idioma alemán que atraviezan sus froR 
teras ilegalmente. casi siempre a manos de estudian~es, care
ciendo este tráfico de importancia real. 

Por el contrario, la piraterfa de emisiones de ra -

dio y televisi6n es mAs significativa, pués repr~sentan éstas 
últimas, una fructffera fuente de suministro para los piratas. 

Apunta a continuación que " ••. se olvida que la fal 
sificación es casi tan antigua como el mundo. no es la técni

ca lo que ha sido determinante para la aparici6n de productos 
fabricados ilfcitamente. sino principalmente las diferencias
de precios entre eJ producto original y la falsificación. 
En todo tiempo la '1 piraterfa •• s61o ha podido desarrollarse
si ha encontrado un mercado abierto a sus productos. Oesde
este punto de vista. la aparición de productos piratas demue~ 
traque el precio de los productos fabricados lfcitamente no
corresponde a todas las exigencias del mercado.'' 98 -

Uchtenhagen afirma que las medidas que han de adop
tarse contra la piraterfa no deben 1 imitarse únicamente al 
control y a la vigilancia. sino que es menester considerar la 
necesidad de ofrecer en el mercado productos a precios venta-
josas. Con esto se persigue desalentar la actividad pirata-

ya que cuando se ofrezcan videocassettes legftimos a precios
razonabl es. el falsificador se verá privado de su medio de 
sustento. La prohibici6n de copiar una pelfcula en videoca-

ssette no destruye la piraterla. 

98.- !bid. p.!g. 2. 
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Propone que la intervención contra la piraterfa se -

efectúe en diferentes campos y niveles: 

1.- En el plano legislativo, a través de disposiciones 1~ 

gales que sanciones ejemplarmente a los piratas. 

2.- En el plano de las autoridades encargadas de aplicar

Y hacer respetar la Ley. es decir. la policfa. las 
aduanas. etc .• con un arsenal de textos legislativos

º reglamentarios que les concedan poder para una in -

tervención rápida y eficaz. 

3.- En el plano de la información. ya que es fundamental

organizar campañas de orientación al público consumi

dor. al gobierno y a las autoridades competentes. 

4.- En el plano del derecho convencional. promoviendo la

adhesión de los Estados a los convenios internaciona

l es. y a los Estados que ya lo han hecho. velar por -

el respeto de las reglas que contienen. 

Concluye Uchtenhagen citando una frase de Ferney que 

~stablece: 

" La piraterla contra la que luchamos es más que un

robo, más que un atentado contra los intereses econ6micos, es
una amenaza dirigida contra el futuro del derecho de autor. '' 

•• Contra ese peligro del futuro, es contra el que 

debemos reaccionar." 99 · 

99.- Ibid. pág. 3. 



- 179 -

El o;rector Juridico de Asuntos Autorales y de Pro -

p;edad Industrial de Televis~. S.A. de M~xico. part;cip6 en e~ 

te Forun·con el caracter de especialista invitado a titulo per 
son a 1 . 

Sustentó una interesante con~erencia enfocada básic~ 
mente a la pirateria que sufren los organismos de radiodifu- -
sión, señalando que 11 

••• resulta muy dificil aplicar una san -
ci6n legal a la piraterfa de radiodifusiones, toda vez que se

protege al continente ( señal ) • pero no al contenido ( progr.!!_ 
ma ) , en favor del radiodifusor. 11 lOO. 

Propuso que serfa conveniente enfocar la lucha legal 
contra la piraterfa de radiodifusores reconociendo un derecho
al organismo de radiodifusión sobre los programas de televi- -
si6n o de radio que produzca. ya que de esa manera se estaría
presentando un frente único, unido y reforzado para la defensa 

de los derechos de los creadores de las obras. frente a los Pi 
ratas que lucran il fcitamente con las mismas. lOl. 

Concluyó su brillante intervención apuntando que 
el otorgamiento de un derecho al organismo de radiodifu -

sión sobre sus programas de televisión o de radio. no iría nurr 
ca en demérito de los derechos que le corresponden a los auto
res y a los artfstas intérpretes o ejecutantes. quienes apor -
tan la materia prima para la creación de los programas. sino -
que aumentaría el poder de defensa de éstos y presentarf a un -
frente único y común. que seguramente resultaría más efectivo

en contra de la piraterfa. facilitando además la protección 1~ 

gal y los procedimientos subsecuentes que pueden otorgar una -

base jurfdica suficiente y efectiva contra los actos ilicitos-
100.- Blanco Labra. V1ctor. Ponencia presentada durante el Fo-

rum Mundial de la OMPI sobre la p;raterfa de las radiodi 
fusiones y de las obras impresas. Documento: PF/II/S/7, 
Original: Español/Inglés, Fecha: 16 de marzo de 1983. 

101.- Ibid. pág. 3. 
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de los piratas. en beneficio de los legftimos creadores de las 
obras intelectuales. • 102. 

El 18 de marzo de 2ga3, se adopt6 la Resoluci6n defi 
nitiva con base al proyecto sugerido por las Delegaciones de -
Argelia, Congo, Hungrfa, India, Kenya, México, Reino Unido, 
Suecia, Tunez y Venezuela. 

Dicha Resoluci6n establece que los representantes de 
los gobiernos, organizaciones internacionales y nacionales de
autores y usuarios de creaciones intelectuales, expresan su 
preocupación por la expansión, a nivel comercial, de la pirat~ 
rfa de las emisiones de radiodidusi6n y de las obras impresas, 
facilitada por los nuevos desarrollos tecnológicos, considera~ 
do oportuno continuar la búsqueda de medidas para combatirla,
ª través de la previsión de sanciones más efectivas. especial
mente penales; la adhesi6n de un mayor número de paises a los
convenios internacionales sobre propiedad intelectual y la si~ 
plificaci6n de los métodos necesarios para la obtención de las 
autorizaciones por parte de los titulares del derecho de publi 
caci6n a un precio razonable, especialmente en lo que concier
ne a la utilización de libros y ediciones extranjeras en los -
paises en vfas de desarrollo. 1º3 · 

Verdaderamente ha sido significativa la labor de la
OMPI para combatir la pfraterfa autoral en sus diversos géne -
ros. Queda ahora a los Estados adoptar las medidas necesa 
rias para que la piraterfa autoral se erradique. 

Por lo que respecta al gobierno mexicano, sus accio

nes contra la piraterfa autoral son pocas pero últimamente sis 
102.- Ibid. piigs. 4 y 5. 
103.- V. Resolución. Forum Mundial de la OMPI sobre la pirate

rfa de las radiodifusiones y las obras impresas. Marzo -
18 de 1983. Ginebra. 
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nificativas. 

Lo anterior obedece casi en exclusiva al hecho de 
que ni los mismos autores conocen la legislaci6n que los ampa
ra, por lo que cuando se violan sus derechos, o no se dan cue~ 
ta o simplemente no saben ante quien acudir. Por otra parte, 
existe un desconocimiento total de la materia por parte de las 
autoridades competentes para plicar la Ley, debido a la falta
de difusi6n de la misma y al poco interés mostrado hasta ahora, 
por las mismas autoridades educativas del pafs que no se han -
querido dar cuenta que Ja violaci6n sistemática de los dere 
chos autorales ocasionará irremediablemente, la reducci6n de -
las creaciones intelectuales. Sin protecci6n adecuada se ac~ 
barán los autores. sin autores no existir~n m~s obras y sin 
obras •.• 

En el area relativa a videogramas, los avances han -
sido verdaderamente relevantes, al grado de poder afirmar que
la piraterfa de videogramas en nuestro pafs se ha erradicado -
casi totalmente. 

Lo anterior gracias a una decidida campaña anti-pir~ 
ta emprendida por una importante empresa de la iniciativa pri
vada mexicana, la Secretarfa de Educaci6n Pública a través de
la Oirecci6n General del Derecho de Autor y la Procuraduría G~ 
neral de la República, quienes conscientes de la importancia -
del trabajo en colaboración han obtenido resonantes éxitos. 

Por ejemplo, en Mérida, Yucatán, se logré la clausu
ra de la empresa " OMNIVlDEO " que se dedicaba a la reproduc -
ción ilícita de vidiegramas. Les fueron confiscados alrede -
dor de 10,000 videocassettes piratas y 60 videocasteteras. 
Asimismo el responsable pudo ser encarcelado. 
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En Acapulco, Guerrero, el club " AMA~DA VIDEOCLUB " 
fue claus~1rado confiscándosclc aproximadamente 50 videogra~as 
il fcitos. poni~ndose a su dueRo .bajo arresto. 

En Guadalajara. Jalisco, en una acción iniciada en
noviembre de 1985, se logró la clausura de " VICTOR VIDEO " 
" VIDEO FROG " y " VIOEOCOSMOS " confiscándose sólo en este -
último más de 10,000 copias no autorizadas. 

En este caso los responsables fueron puestos en li
bertad por el Juez, decisión que fue apelada por el órgano a
cusador. por lo que se espera el veredicto final del superior 
jerárquico. 

En San Luis Potosf. se lograron cerrar 5 videoclu -
bes que operaban bajo los nombres de " VIDEO ALFA " y " VIDEO 
oso " 

Cerca de 1000 videocassettes futron confiscados y -

las puertas de estos establecimientos selladas oficialmente. 
Sin embargo, el sello de " VIDEO ALFA " fue violado y desapa
recieron cerca de 100 videogramas. por lo que su dueño es ac~ 

sado no solamente por piraterfa. sino por robo y violación de 
sellos oficiales. 

EN Puebla, Puebla al igual que en Tampico, Tamauli
pas. los resultados no pudieron ser mejores. 

Despu~s de una minuciosa investigación en ambos E~ 

tados. ningún caso de pirateria fue hallado. quiza gracias a 
la enorme difusión que se le dfo a los casos de San Luis Po-
tosí y Guadalajara. t 

} 
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Por último, en un asunto iniciado hace apenas un par 
de semanas, fue detenido en Toluca, México, un sujeto que ren
taba pelfculas en conocido video centro de esa ciudad, las re
producfa en forma casera para después rentarlas en un negocio
propio. Se logr6 la confiscaci6n de un gran número de video-
gramas y el procedimiento legal va por muy buen camino. 104. 

Lo anterior constituye un claro ejemplo de que en la 
medida en que las acciones sean serias y decididas, a pesar de 
los obstáculos, se pueden lograr resultados positivos. 

104.- Toda la información relativa a las acciones Anti-pirate
rfa, me. fueron gentilmente proporcionadas por el Lic. 
Victor Blanco Labra, Director Jurídico de Industrias de
Video de Televisa, S.A. 
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CONCLUSIONES 

1.- Como se ha podido apreciar a lo largo del prese.!!. 
te trabajo, el derecho de autor nace en nuestro pafs durante -
la época de la Colonia. 

Aquellos que afirman que se trata de una nueva disci 
plina jurfdica olvidan casi 500 años de evoluci6n continua. 

2.- Si bien es cierto que dicha materia aún no se ha 
podido consolidar como una de las m&s importantes dentro de la 
ciencia del derecho. obedece exclusivamente al desconocimiento 
de su existencia. 

3.- Sin embargo, con el paso de los años, los auto -

res han cobrado fuerza. gracias a la incesante lucha de un re
ducido grupo de abogados mexicanos, que se han fijado como me
ta, garantizarles a estos seres maravillosos. una vida digna y 

el reconocimiento justo a la invaluable actividad de la crea -
ci6n intelectual. 

4.- Y es justo en verdad reconocérles a estos seres
de tan especial talento su aportaci6n para el enriquecimiento
del espfritu. del saber humano. ya que cuando plasman su crea
tividad en el papel o en el lienzo. no lo hacen con el único -
fin de satisfacerse a ellos mismos, sino con el fin de compar
tir con la humanidad su particular manera de crear. de expre -

sar sus sentimientos, de vivir. 

5.- A ellos debemos horas y horas de placer. 
l Quién no d;sfruta leer un buen l;bro, escuchar 

buena música. asistir a la representaci6n de una"obra teatral. 
de ballet o al cine, o admirar los colores de las plnturas o -
lo imponente de las esculturas ? 
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6.- Es preciso luchár dfa con dfa por nuestra propia 
conveniencia para que la actividad creativa de los autores au
mente día con día. 

La piraterfa autoral frena ~otalmente la creación de 

obras ya que desalienta al autor de las mismas. 

7.- Este fenómeno debe ser combatido con gran ener -
gfa a través de sanciones ejemplares, a través de campañas en

medios de comunicación masiva para concientizar al público ca~ 
sumidor de los daños que ocasiona esta ilícita actividad. 

8.- Debe presionarse al Gobierno de la República pa
ra que actúe con mayor energfa contra los infractores, porque
la piratería autoral es factor determinante para la pérdida de 
la identidad nacional. inestabilidad pal ftica y social, y en -

última instancia, para la nula captación de recursos econ6mi -
cos provenientes de esta ilfcita actividad. 

9.- Es menester contar con el apoyo de las institu -
cienes encargadas de impartir la educación en este país~ para
que fomenten el conocimiento de esta disciplina jurfdica; ya -
lo señalé, sin autores no hay obras y sin obras no habrá mate
rial para impartir la educación. 

10.- Es fundamental convencer a la Secretarfa de Edu
caión Pública, entre otras, que la participaci6n de México en

foros internacionales es indispensable para poder estar al -
tanto de las reformas que a nivel mundial se vayan dando en el 

campo de la propiedad intelectual. El gasto económico es ve~ 
daderamente ridfculo comparado con las ventajas que esto repr~ 
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sen ta. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de asis-
tir a reuniones internacionales no me dejaran mentir a este 
respecto. 

11.- Siendo nuestro pafs signatario. por su propia v~ 
luntad. de todos los tratados internacionales sobre la materia, 
implica la obligaci6n permanente. en primer lugar, de vigilar
por su estricta aplicaci6n en nuestro pafs. y en segundo lugar. 
de mantenerse alerta sobre cualquier modificación que al res -
pecto se pudiera efectuar. Y esto obviamente sólo se puede
lograr con la participación activa de México. No es casuali
dad que las grandes potencias asistan a todas las reuniones i~ 

ternacionales. como tampoco lo es que el nivel social. cul tu -

ral, económico y de desarrollo tecnológico esté muy por encima 

del de otros pafses. 

El camino será: largo y diffcil. pero si no empezamos 
ahora hasta cu~ndo ? 

12.- Los que de alguna ~anera estamos involucrados en 
la defensa de los autores y de la cultura. debemos asumir nue~ 
tro papel con responsabilidad, y por esto entiendo preparaci6n 
no improv1saci6n, lealtad. criterio y amor a la materia. 

13.- Es indispensable atacar desde la rafz el fen6me

no de la piraterfa autoral; dejar a un lado los sectarismos y

las polfticas de supremacfa y verdaderamente ponerse a traba -
jar. 
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14.- Durante la Quinta Reuni6n Continental del Insti
tuto Interamericano de derechos de Autor, celebrada en la Ciu
dad de México los d1as 23 y 24 de setiembre de 1986, tuve la -
honra de participar sustentando el trabajo intitulado • La pi
raterfa autoral " cuyo último párrafo quisiera reseñar como f.i 
nal de esta tesis: 

11 En el marco de la Convenci6n de Berna.y en los al
bores del siglo XXI. formulo mis más fervientes votos por la -

creaci6n de una legislaci6n que castigue ejemplarmente a los -
piratas a través de verdaderas sanciones corporales y pecunia
rias que desalienten esta ilfcita actividad y consecuentemente, 
se fomente la creaci6n de obras del intelecto humano, que en -

estos tiempos de guerras y de crisis. es lo único que alimenta 
y enriquece el espfritu. • 
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