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ABREVIATURAS, LATINISMOS Y SIGLAS. 

CD: siglas en inglés de disco compacto. 

Cyberbullying: siglas en inglés del ciber abuso.  

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Copyright: siglas en inglés del derecho exclusivo del autor para explotar una obra 

durante cierto tiempo.  

CPEUM: Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 

CPF: Código Penal Federal. 

D.R.: Derechos Reservados. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

Fayuca: mercancía de contrabando con la que se comercia.   

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 

Influencers: anglicismo para referenciar a las personas que influyen a otras a 

través de redes sociales, nombre coloquial en México para referirse al creador de 

contenido.  

LFDA: Ley Federal de Derechos de Autor. 

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América Latina. 

T-MEC: Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá. 

TODA: Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor. 

UMA: Unidad de Medida y Actualización. 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es el resultado de un profundo análisis respecto a una 

problemática que ha provocado gran división dentro de la sociedad, pues desde su 

creación generó gran controversia, por que para algunos es una violación a la 

misma Constitución Mexicana, mientras que para otros es verdadera protección 

que tanto se había esperado. 

El tema que se estudiará a continuación es de primera vista, una regulación eficaz, 

innovadora y tecnológica respecto a los derechos de autor dentro del internet. Esto 

fue el resultado de las diversas problemáticas que presentaban los compositores e 

intérpretes respecto a la falta de pago por parte de los usuarios de la red por usar 

sus obras musicales. 

La regulación al internet sigue siendo algo complicado de controlar, puesto que 

existen diversos factores que dificultan la existencia de una legislación que resulte 

eficaz. Lo anterior gracias a la globalización que genera la red, pues es una 

realidad que actualmente existe una comunicación instantánea entre las personas 

alrededor del mundo, además de que es muy fácil ocultar información. 

En julio de 2020 a consecuencia de la firma del T-MEC, se crean nuevas 

reglamentaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor concernientes al pago 

debido por el uso de una obra musical, mismas que en caso de no llevarse a cabo, 

generan sanciones monetarias y penales además de la eliminación del contenido 

dentro de las plataformas digitales. 

Los creadores de contenido son los que menos están conformes con esta 

situación, pues anteriormente el ingreso que obtenían por sus videos era íntegro  y 

en caso de desobedecer la Ley no sufrían algún tipo de sanción. Actualmente  las 

consecuencias que se generan con estas nuevas disposiciones hacen que se ven 

afectados económicamente, pues ahora la normativa se ejecuta. Es por tal, que 

decidieron solicitar la posible inconstitucionalidad de la reforma pues aseguran que 

sus derechos humanos están siendo violentados. 
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De modo que, la presente investigación tiene como objetivo principal el analizar 

las nuevas normas, estudiar su constitucionalidad y con ello determinar, si estas 

están apegadas a la Constitución Mexicana o son un peligro para la misma. Esto 

desde una perspectiva ajena al problema, completamente neutral y con una 

indagación jurídica.  

La presente investigación también tiene como objetivo que personas ajenas al 

estudio de derecho, comprendan la exposición y explicación de esta problemática, 

pues es un tema de gran relevancia social ya que existen diversas personas 

involucradas y no cuentan con un asesoramiento jurídico adecuado y mucho 

menos tienen acceso a la información de manera clara y veraz sobre el tema, 

además con la lectura de esta investigación se podrá entender por qué dentro de 

la internet en los contenidos de videos, ya no es tan común escuchar canciones de 

moda como ambientación.  
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CAPITULO I  

LOS DERECHOS DE AUTOR Y SU PROTECCIÓN EN MÉXICO. 

A continuación se desglosará la parte esencial y medular de los derechos de 

autor, pues para poder comprender posteriormente la problemática que en la 

presente investigación se desarrolla, primeramente debemos observar cómo 

surgen los derechos de autor, cómo conforme va cambiando la sociedad también 

van apareciendo nuevas necesidades, y con ello, la obligación de crear 

protecciones y desarrollar defensas para creaciones de obras, no es la excepción; 

en los antecedentes se podrá vislumbrar cómo el derecho va sufriendo dichos 

cambios y cómo es que se van regulando, al punto de llegar a observar cómo es la 

protección al contenido encontrado dentro del internet. 

Comenzaremos por exponer la aparición de la protección a los derechos 

musicales en el mundo y observar cronológicamente como esta protección llega a 

México hasta terminar en los antecedentes de nuestra problemática en particular. 

De la misma forma, hablaremos en el presente capítulo sobre qué es un derecho 

de autor y analizar si se podría considera como un derecho humano, esto con la 

intención de una mayor comprensión sobre la clase de protección que brinda la 

Ley y a qué se le podría considerar como un derecho dentro de la materia. 

Lo anterior podría causar un poco de confusión en el sentido de su aplicación, es 

decir, una persona o un grupo de personas debe tener ciertas características para 

que la Ley pueda brindar protección, pues dependerá al perfil y necesidades de 

cada uno para que la Ley otorgue ciertas prerrogativas para evitar indefensiones. 

Es por tal que en este capítulo también se abordarán las características que se 

debe tener para que la Ley los identifique como un intérprete o un autor para con 

ello tener la facultad de poder accionar esos derechos. 
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ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS DE AUTOR  

Se menciona que desde la creación de la imprenta se comienzan a pedir licencias 

para duplicar escritos expedidos por el Rey, y fue la industria literaria la más 

correspondida a la nueva creación, pero en realidad la primera persona en solicitar 

una licencia fue para propósitos musicales y no para la literatura. Esta persona fue 

Ottavio Petrucchi de Fossombrona a finales del siglo XV, dicha licencia fue emitida 

por la República de Venecia y posteriormente por el Papa León X para poder ser 

el único en imprimir música durante veinte años, pero al no tener más demanda 

las licencias en el ámbito musical, no necesitó de una regulación legal hasta el año 

1786.1  

De manera sincrónica, en Francia en el año 1713 existían los “derechos de 

ejecución de obras musicales, pero todo esto se podía encontrar únicamente 

dentro de los reglamentos especiales de los teatros, el primer teatro en expedir 

este tipo de prerrogativa fue el Teatro de la Ópera de París. Y fue hasta 1786 

cuando se reformó y se generó por medio del Consejo un acuerdo, el cual 

reconocía el derecho de edición y ejecución de los autores musicales, por lo tanto 

para los editores no podía existir algún tipo de beneficio o privilegio si no se tenía 

un acuerdo previo entre estos y el autor.2  

Hasta ese momento toda regulación y reconocimiento a autores musicales era 

bajo protección en reglamentos internos de corporaciones o asociaciones de 

artistas, es decir, era un ámbito privado, por lo tanto para efectos hacia terceros, la 

protección era prácticamente nula, fue hasta 1866 cuando se promulgó una nueva 

Ley en la cual se declaró lícita toda reproducción de obras musicales, y 31 años 

después, en 1917 se consideró como delito penal la falsificación de 

                                                           
1
 COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM. 

Temas de Derecho Civil en homenaje al doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, 1ª. ed., México, Porrúa, 2011, pp. 
354 y 355, visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf [consultado el 2 
de marzo de 2021]. 
2
 ORTEGA ZERALDE P. 20, cit, pos., COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD 

DE DERECHO DE LA UNAM. Temas de Derecho Civil en homenaje al doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, 1ª. 
ed., México, Porrúa, 2011, p. 355, visible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf [consultado el 2 de marzo de 2021] 
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reproducciones no autorizadas de instrumentos así como la reproducción sin 

autorización del autor.3 

Todo esto se dio en París, si nos enfocamos ahora en México, comenzaba a 

existir la protección desde la colonización española, pero hacia el sentido de obras 

literarias, en ningún momento mencionan la protección o tan siquiera mencionan la 

palabra “canción” o “música” y fue hasta el 3 de diciembre de 1846 cuando se 

consideró que era una obligación gubernamental proteger las obras en cualquier 

ámbito, el entonces presidente en turno José Mariano de Salas publicó la Ley 

“Propiedad literaria” la cual era de alcance federal y era el primer ordenamiento 

que hacía alusión a la “propiedad musical”.4 

Esta Ley plasma que el autor de una obra tendría la facultad de publicarla y con 

ello impedir que otro lo hiciera, esta protección era de por vida y se extendía post 

mortem a su viuda, hijos y herederos por 30 años además de darles la facultad de 

ejecutarlo por otros 10 años.5 

Uno de los artículos de mayor relevancia dentro de la Ley de Propiedad Literaria 

es el 17, pues señala que “la falsificación se comete publicando toda una obra o la 

mayor parte de sus artículos, un número completo de un periódico, una pieza de 

música, o representando un drama sin permiso del autor, o copiando una pintura, 

escultura o grabado originales”.6 

                                                           
3
 COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, op. 

cit., nota 1, p. 356 visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf 
[consultado el 2 de marzo de 2021] 
4
 Legislación mexicana. Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la 

independencia de la república, ordenada por Manuel Dublán y José María Lozano, México, 1876, tomo V, pp. 
227 y 228, cit, pos., COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNAM. Temas de Derecho Civil en homenaje al doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, 1ª. ed., México, 
Porrúa, 2011, p. 355, visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf 
[consultado el 2 de marzo de 2021]. 
5
 COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, op. 

cit., nota 1, p. 360 visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf 
[consultado el 2 de marzo de 2021] 
6
 COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, op. 

cit., nota 4, p. 360 visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf 
[consultado el 2 de marzo de 2021] 
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Con el numeral previamente expuesto, se reflejaba un gran avance que se 

considerara como delito el uso indebido de las obras, sean musicales o literarias, y 

su aplicación se daba de la siguiente forma: los que encuadraran en dicho 

supuesto, serían acreedores de una multa de 25 a 300 pesos (veinticinco a 

trescientos) y de reincidir, la multa era de 50 a 500 pesos (cincuenta a quinientos), 

en caso de una tercera reincidencia la multa ascendía de 100 a 1000 pesos (cien 

a mil) y así progresivamente. En el caso de reincidir una tercera vez, además de la 

multa podrían ahora ir a prisión con una pena de cuatro meses a un año.7 

Finalmente, en la Constitución de 1857 dentro del numeral 28 plasman el 

fundamento para darle reconocimiento y protección al derecho de autor por parte 

del gobierno mexicano. Actualmente, el contenido de dicho artículo sigue haciendo 

alusión al área creativa, es decir, el conglomerado de la propiedad intelectual y 

derechos de autor.8 

En 1928 aparece el “Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia 

Común y para toda la República en Materia Federal” en la cual se determina que 

para que se pueda proteger una obra se tenía que exteriorizar, es decir, publicarse 

o reproducirse, por lo tanto, se consideró como un derecho y con ello una 

protección hasta el momento de exteriorizar y explotar la obra musical.9 

En dicho código mencionaban a grandes rasgos que los músicos tendrían derecho 

exclusivo de la reproducción de sus obras originales y por lo tanto este sería el 

único que podía disfrutar de su propiedad hasta su muerte, después de ese 

suceso, el disfrute sería para los herederos, además de ser el único que podría 

aceptar arreglos a su obra original; también aparece la figura de la coautoría la 

cual menciona que si una obra fue creada por más de una persona, éstos tendrían 

                                                           
7
 COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, op. 

cit., nota 1, p. 360, visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf 
[consultado el 2 de marzo de 2021] 
8
 ídem p. 361, visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf [consultado el 

2 de marzo de 2021] 
9
 FARELL CUBILLAS, ARSENIO, El sistema mexicano del derecho de autor, México, Ignacio Vado Editor, 

1996, pp. 19 y 69, cit. pos., RANGEL MEDINA, DAVID, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, 2ª. 
ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 13 
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en partes iguales la propiedad de la obra. Otra prerrogativa dada fue el reproducir 

o autorizar la reproducción total o parcial de su obra musical por parte de un 

tercero.  Ahora bien, para tener acceso a los derechos que el gobierno mexicano 

daba a los creadores de obras musicales, además de externar y materializar la 

obra, tenían que obtener el reconocimiento por el Ministerio de Instrucción Pública 

y para ello debían presentar un ejemplar para su depósito en la Sociedad 

Filarmónica Mexicana para que esta a su vez la publicara mensualmente en el 

Diario Oficial.10 

En 1947 se crea la primera Ley Federal de Derechos de Autor, que coadyuva con 

el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para 

toda la República en Materia Federal de 1928, para generar una actualización y 

una protección más completa al momento de alguna ausencia de formalidades, 

esto con el objeto de preservar toda obra al momento de su creación sin 

necesidad de registrarla para tener la protección del estado mexicano.11 

Veinte años después, México se integra al Convenio de Berna para la Protección 

de las Obras Literarias y Artísticas, por lo que en 1974 se mejoró la legislación 

interna, dando reconocimiento a nuevos derechos y la misma valoración respecto 

al resto de derechos humanos consagrados en la Carta Magna, uno de esos 

derechos era que, para otorgar el título de autor de una obra, solo era cuestión de 

colocar al final de la misma su nombre o seudónimo, y con ello tener el 

reconocimiento por parte de las autoridades.12 

Como lo mencionamos al inicio del presente capitulo, la evolución que va teniendo 

la Ley es a consecuencia de nuevos hábitos y necesidades de las personas, en 

1982 la gran distracción que tenía el mexicano era la televisión, por lo tanto los 

comerciales eran de gran apoyo para el impulso de empresas y comercio. Aquí en 
                                                           
10

 COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, op. 
cit., nota 1, pp. 366 y 369, visible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3861/22.pdf 
[consultado el 2 de marzo de 2021] 
11

 LÓPEZ GUZMÁN, CLARA Y ESTRADA CORONA, ADRIÁN, “El derecho de autor en México”, Universidad 
Nacional Autónoma de México, visible en:  http://www.edicion.unam.mx/html/3_4.html# [consultado el 3 de 
marzo de 2021] 
12

 Ibídem  
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realidad podemos visualizar formalmente el inicio del problema objeto de estudio 

de la presente investigación, pues para hacer más llamativa la publicidad que se 

transmitía en la televisión comenzaron a utilizar canciones dentro de los espacios 

publicitarios, por lo tanto, se contempló la nueva situación y se creó una protección 

a dicha situación, la cual era hacer un pago respectivo por el uso de la canción 

para poder utilizarlo con libertad en su publicidad. 

En 1991 se publica un decreto en el Diario Oficial de la Federación la cual, es el 

parteaguas de la protección que se tiene hoy en día, pues en el documento se 

considera la protección de una obra, y en el caso que compete, musical, en 

cualquier medio en el que se publique, esto incluido por lo tanto en el internet, 

además de mencionar que los productores de fonogramas podrán no autorizar la 

reproducción de los mismos13 aunque claramente esa protección tiene un alcance 

únicamente nacional.  

El internet generó una veloz globalización por lo que se realizaron tratados 

internacionales en diferentes ámbitos con el fin de crear una protección y 

seguridad a nivel mundial, es decir, reglas igualitarias en todo el planeta, y para 

los derechos de autor no fue una excepción, por lo que se creó un tratado del cual 

México forma parte y es el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) 

entrando en vigor en 2002 siendo este uno de los tratados más importantes y 

relevantes en la materia, el cual dentro de sus apartados “obliga a las Partes 

Contratantes a prever recursos jurídicos que permitan evitar los actos dirigidos a 

neutralizar las medidas técnicas de protección de que se valen los autores en 

relación con el ejercicio de sus derechos y evitar asimismo la supresión o 

                                                           
13

 Para que pudiera surtir efectos dicho supuesto, se le consideraba productor a la persona física o moral que 
fija por primera vez la ejecución de una obra o de otros sonidos. Vid. DOF (1991). Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. Disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4732236&fecha=17/07/1991 . Información obtenida el 2 de 
marzo de 2021 
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modificación de información, tales como ciertos datos que identifican las obras o 

autores, la cual es necesaria para la gestión de sus derechos”.14 

Con una protección interna por parte de México y un respaldo mundial gracias a 

los Tratados, al parecer no podría existir problema alguno pues ya se contempla al 

internet como objeto de regulación en derechos de autor, pero la realidad es más 

compleja, porque el control dentro de la internet puede ser un poco confusa, 

puesto que al estar en contacto con personas de todo el mundo de manera 

instantánea, no se puede determinar de manera concreta que legislación sería 

aplicable en alguna situación en conflicto, como la de utilizar sin autorización la 

canción de una persona. Esto se podría resolver de manera simple pues desde la 

perspectiva de la legislación mexicana, la protección actúa por tener debidamente 

registrada la obra dentro del acervo del Estado Mexicano y desde la perspectiva 

mundial, al ser México Estado Contratante de un Tratado de protección de 

derechos de autor, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

haría una salvaguarda a la obra previamente registrada. 

Pero la solución a ese problema no es tan eficaz, puesto que en el internet se 

tiene la libertad de poner la información que uno desee, por lo tanto, los datos 

personales pueden ser falsos y con ello encontrarse con el problema de un 

“seudónimo” que este utilizando las canciones de alguien sin autorización y al no 

tener datos fehacientes del usuario, no se tiene forma alguna de encontrarlo. 

A pesar de tener como usuarios del internet, la obligación de dar datos fidedignos, 

existe el término software libre el que es el “conjunto de libertades que garantizan 

el acceso gratuito a un programa de cómputo por parte de quienes lo publican”.15 

Esto como se puede observar, se utiliza indebidamente pues si bien es un derecho 

                                                           
14

 OMPI, “Reseña del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor”, Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual,  2021, visible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary_wct.html [consultado el 5 de 
marzo de 2021] 

15 GARCÍA PÉREZ, JESÚS FRANCISCO, Derechos de Autor en Internet, México, UNAM, 2019, p. 52 visible 

en: https://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_col-posg/45_Internet.pdf   [consultado en: 3 de marzo 

de 2021] 
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el acceso libre al internet que cualquier persona puede ejercitar y con ello subir al 

internet cualquier clase de contenido, esto no se puede utilizar como inmunidad 

ante la Ley o los Tratados Internacionales que proteger derechos de autor.  

¿QUÉ ES UN DERECHO DE AUTOR? 

Si bien se ha mencionado, los derechos de autor surgen desde hace ya varios 

siglos, pero como tal no se explica cuál es la esencia de un derecho de autor, del 

porqué los beneficios que otorga el estado se le considera como derecho al grado 

de poderse convertir en derechos humanos.  

Para comenzar a entender el funcionamiento que tiene un derecho, este se puede 

entender como aquel privilegio plasmado en un ordenamiento jurídico vigente 

(Constitución) que le permite al individuo disfrutar de un derecho frente al Estado16 

por lo tanto, si bien los derechos son planteados a la sociedad como beneficios 

que la Ley otorga, también la creación de los derechos son para mantener un 

equilibrio en el orden de las personas y con ello evitar una indefensión por parte 

del estado o de un particular.  

Por otro lado, un derecho humano es aquel beneficio que el ser humano adquiere 

por el simple hecho de ser una persona, pues desde que se nace, se cuenta con 

esa protección a nivel mundial y con ello se le obliga al Estado a promover y 

garantizar el disfrute de esos beneficios.17 

Las anteriores explicaciones se otorgan para poder entender cómo catalogar los 

derechos de autor, siendo una simple prerrogativa para poder dar equilibrio a la 

sociedad y evitar una indefensión o un privilegio que la persona adquiere por el 

simple hecho de ser humano. Si bien sabemos, los derechos se encuentran 

                                                           
16

 GONZÁLEZ VEGA, OSCAR ARMANDO, “Derechos humanos y derechos fundamentales”, Universidad 
Nacional Autónoma de México, visible en:  https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-
derechos/article/view/12556/14135   [consultado el 5 de marzo de 2021] 
17

 CNDH, “Qué son los derechos humanos?”, Comisión Nacional de Derechos Humanos, visible en: 
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos  [consultado el 5 de marzo de 
2021] 
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vinculados entre ellos para dar una protección global en diversos aspectos y sobre 

todo, con la finalidad de coexistir para una salvaguarda sin choque de esferas.  

Si con lo anterior, comenzamos a analizar el concepto del derecho de autor, se  

podrían entender como el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y 

confieren a los creadores de obras intelectuales, externadas mediante la escritura, 

la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el 

grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el 

casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.18 

Tal y como lo menciona la definición anterior, el derecho de autor nace con la 

creación de un obra, ya sea literaria, musical, sonora, plástica o visual, por lo tanto 

muchos podrían entender que no es un derecho humano porque no nacemos con 

ese derecho, pues conseguimos esa prerrogativa a raíz de la creación de una 

obra, pero de no existir creación alguna, se puede vivir sin sus beneficios y con 

ninguna alteración a nuestra cotidianidad.  

La Universidad Nacional  Autónoma de México (UNAM) menciona que son 

necesarios los derechos de autor por la justicia social, pues el trabajador debe 

obtener provecho de su trabajo que bajo el tenor de estos, esta remuneración se 

le conoce como regalías; por el desarrollo cultural, porque al sentirse cobijado y 

respetado por el estado y la sociedad, el autor generará más obras y con ello 

enriquece la cultura de una comunidad; por orden económico, pues la economía al 

estar ligada a los ingresos de toda una sociedad, la producción de una obra 

genera inversiones; por orden moral, pues se acepta la decisión que tiene el autor 

respecto de su obra y por último por prestigio nacional, por resultar ser una 

ventana a la cultura de un Estado, sus usos y costumbres.19 

Antonio Delgado afirma que si bien muchos consideran los derechos de autor 

dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, estos no deben ser 

considerados como un derecho de prestación sino como el ejercicio de la libertad, 

                                                           
18

 RANGEL MEDINA, DAVID, op. cit., nota 9, p. 89 
19

 Ídem, pp. 91 y 92 
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por lo tanto, deben ser consideramos como derechos humanos.20 Por otro lado 

diversos autores, señalan y aceptan los derechos de autor como derechos 

humanos, por el simple hecho de estar protegidos en escritos de organizaciones 

internacionales protectores de derechos humanos, pues en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en su artículo 27 se plasma lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales 

que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora”.21 

Las anteriores reflexiones ayudan a dar una mejor claridad al valor con el que se 

debe tener en cuenta a los derechos de autor, es por tal que para la presente 

investigación se considerarán como verdaderos derechos humanos, pues si bien 

una persona puede ejercer o no los beneficios que brinda el derecho de autor, se 

nace con ellos, y es mediante nuestro derecho a la libertad, a la cultura, a la 

libertad de expresión, al derecho de salvaguarda constitucional, donde se acciona 

el derecho humano del derecho de autor. Visto desde otra perspectiva, el tener 

derechos de autor, es una señal del ejercicio pensante y la exteriorización de la 

misma que tienen todos los seres humanos, el cual tiene que ser protegido con la 

misma importancia que el derecho a una vida digna. 

Dentro del ordenamiento legal que protege exclusivamente los derechos de autor, 

conocido como la Ley Federal de Derechos de Autor, menciona en el artículo 11 

que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo 

creador de obras literarias y artísticas (literarias, musical con o sin letra, dramática, 

danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e 

historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, 

                                                           
20

 DELGADO PORRAS, ANTONIO, “Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos (afines) al  
de autor: nociones generales” en Delgado Porras, Antonio, Derechos de autor y derechos afines al autor, 
Madrid, Instituto de Derechos de Autor, 2007, t. I., p. 286, cit. pos., PARRA TRUJILLO, EDUARDO DE LA, 
“Derechos humanos y derechos de autor. Las restricciones al derecho de explotación, 2ª ed., México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2015,  P. 325 
21

 NACIONES UNIDAS, “Declaración Universal de Derechos Humanos”, Organización de las Naciones 
Unidas, 2015, visible en: https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf  [consultado el 6 
de marzo de 2021] 
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programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte 

aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y de compilación por colecciones de 

obras como enciclopedias u obras) virtud del cual otorga su protección para que el 

autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal que son 

los derechos morales y patrimonial, llamados derechos patrimoniales.  

Entendiendo la definición de lo que es un derecho de autor y su categoría dentro 

de los derechos, dentro de ellos se localizan a su vez los derechos morales y los 

derechos patrimoniales. Tomando en cuenta la definición del derecho de autor el 

cual menciona que son beneficios que el estado otorga a la persona creadora de 

una obra, estos beneficios pueden ser para el reconocimiento global de su 

creación o para obtener beneficios económicos del mismo, que tal y  como lo 

menciona uno de los objetivos de los derechos de autor, es dar las regalías que se 

pueden obtener por la creación y exteriorización de una obra. 

Por otro lado, también aparecen los derechos conexos, los cuales son los 

derechos que comparte el intérprete con el autor al momento de ejecutar la obra 

musical y que se analizará más adelante en esta investigación. 

¿QUÉ ES UN AUTOR?  

Después de una explicación de lo que es un derecho de autor, ahora lo siguiente 

es aclarar y determinar qué significa la palabra autor y qué derechos le 

corresponden por ser catalogado como tal, pues como bien se expuso, los 

derechos de autor se consideran derechos humanos y dentro de estos existe una 

gran diversidad de derechos que consagran y protegen diversas figuras, y por lo 

tanto, por ser catalogado bajo la figura de autor serán ciertos beneficios que le 

serán exclusivos y a continuación se expondrán. 
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Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el autor es todo 

creador de una obra literaria o artística, que van desde libros, música, pintura, 

escultura, películas.22 

Para enfocarnos a los autores musicales, que son los integran el objeto de estudio 

de esta investigación, son también conocidos como compositores pues su labor es 

reunir elementos sonoros, organizarlos y construir estructuras creadoras de ideas, 

emociones y sentimientos.23 

¿QUÉ DERECHOS LE OTORGA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE 

AUTOR? 

Para su protección legal y reconocimiento por parte del Estado, en el numeral 12 

de la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA), reconoce al mismo de la 

siguiente manera: 

 “Artículo 12: autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística”. 

Como se mencionó anteriormente, el autor tiene derecho a disfrutar los derechos 

morales y patrimoniales, pues al crear una obra de manera automática se tiene 

acceso a esos beneficios y así lo señala la Ley en su numeral 18, pues 

mencionan:   

“Artículo 18: El autor es único, primigenio y perpetuo titular de los derechos 

morales sobre las obras de su creación”. 

De acuerdo a lo mencionado en el artículo previo, el autor adquiere de manera 

automática la titularidad de los derechos morales, la cuestión ahora es la 

siguiente, ¿qué son los derechos morales?, estos son también conocidos como 

derechos personalísimos del autor y dan la facultad exclusiva de crear, continuar y 

concluir, modificar o destruir una obra, además es el único que podrá publicar o 

                                                           
22

 OMPI, “¿Qué es el derecho de autor?”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,  2021, visible en: 
https://www.wipo.int/copyright/es/   [consultado el 5 de marzo de 2021] 
23

 CORTÉS CERVANTES, RAÚL, “La formación del compositor”, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n1/e3.html  [consultado el 7 de marzo de 2021] 
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mantener inédita la misma, colocarle su nombre, mantenerse de manera anónima 

o dar un seudónimo, dar el permiso de quién podrá reproducir o interpretar su obra 

así como vigilar su comercio y en todo caso, sacar su obra de circulación.24 

Para Clara López Guzmán y Adrián Estrada Corona, elevan y catalogan la 

conciencia del ser humano como el objetivo máximo que debe salvaguardar los 

derechos morales por lo tanto no habrá una segunda persona, que tenga ciertos 

derechos sino hasta después de la muerte, por lo tanto el creador de la obra, en 

ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá renunciar a sus derechos 

morales.25 

Los derechos morales son los beneficios más importantes que los derechos de 

autor pueden otorgar, pues como lo expusieron David Rangel o Clara López y 

Adrián Estrada, el creador de la obra –autor- será el único que decidirá qué 

ocurrirá con su obra, tiene el control total del mismo, al grado de determinar si 

mantener o no a luz pública su obra, de aceptar o no modificaciones, de aceptar o 

no que un tercero reproduzca o intérprete su obra. 

Ahora bien, al ser derechos personalísimos,  son inherentes al autor al momento 

de crear una obra, las prerrogativas que otorga el derecho moral no podrá bajo 

ninguna circunstancia ser separados del autor, por lo tanto no podrán ser 

embargados, ni renunciar a ellos, ni dejarán de existir, así lo marca artículo 19 de 

la Ley. 

“Artículo 19: el derecho moral se le considera unido al autor y es inalienable, 

imprescriptible, irrenunciable e inembargable”. 

El resto de los numerales que hablan de los derechos morales mencionan lo 

siguiente:  

                                                           
24

 RANGEL MEDINA, DAVID, op. cit., nota 9, p. 8. 
25

 LÓPEZ GUZMÁN, CLARA Y ESTRADA CORONA, ADRIÁN, “Derecho moral”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, visible en: http://www.edicion.unam.mx/html/4_3_1.html  [consultado el 3 de marzo de 
2021] 
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“Artículo 20: corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la 

obra y sus herederos… el Estado ejercerá los derechos siempre y cuando no se 

tenga herederos o la obra sea interés para el patrimonio cultural nacional”. 

En el contenido del artículo 20 se menciona quién será el facultado para poder 

ejercer los derechos morales, los cuales, como lo explica el ordenamiento jurídico, 

será únicamente derecho del creador de la obra poder disfrutar de los beneficios 

dados por Ley, esto solamente cambiará al momento de la muerte del autor, en 

ese instante, los beneficios que otorgan los derechos morales serán ahora 

ejercidos por sus herederos y a falta de estos el Estado ejercerá dichas 

prerrogativas, de la misma forma, si la obra es de interés cultural para la Nación, el 

Estado será el encargado de ejercer los derechos morales. 

Artículo 21: los titulares de los derechos morales podrán en todo 
tiempo: 

 Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la 
de mantenerla inédita. 

 Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la 
obra por él creada y la de disponer que su divulgación se 
efectúe como obra anónima o seudónima  

 Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier 
deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como 
a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de 
ella o perjuicio a la reputación de su autor 

 Modificar su obra 
 Retirar su obra del comercio 

 Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de 
su creación. 

El artículo 21 es de los más importantes en cuanto a la explicación y visualización 

del alcance que los derechos morales tienen, pues como se puede observar a 

grandes rasgos el camino que tome la obra será bajo el consentimiento y decisión 

del autor, pues este decidirá si su obra será publicado y por medio de dónde o en 

su caso, se mantendrá de manera inédita; decidir si ponerle a la obra su nombre, 

seudónimo o mantenerse en el anonimato, saber y con ello determinar si su obra 
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puede ser modificada en cuanto a anexos o variaciones; retirar del comercio su 

obra, entre otras atribuciones. 

Por otro lado, hablando ahora de los derechos patrimoniales se podría determinar 

como el derecho que tiene para explotar su obra y con ello percibir una retribución 

económica y autorizar o prohibir su explotación, estos derechos en comparación a 

los morales sí pueden ser utilizados y disfrutados por terceras personas con la 

previa autorización del autor, creador de la obra. 

Para la Ley, la definición de los derechos patrimoniales se encuentran en el 

artículo 24 junto con la regulación de los mismos de manera subsecuente, para 

que el Estado reconozca los derechos patrimoniales, estos los cataloga de la 

siguiente manera: 

“Artículo 24: corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus 

obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los 

límites que establece la Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos 

morales”. 

La previa definición dada por el Estado es de gran utilidad e importancia, pues 

como se menciona, se da la facultad al autor de entregar sus derechos 

patrimoniales a un tercero, sin embargo, el Estado protege la integridad del autor y 

de sus derechos morales, pues aclara que si bien se pueden transferir a otra 

persona sus derechos patrimoniales, en ningún momento será en perjuicio del 

autor y la transferencia será bajo límites impuestos con el objeto de la salvaguarda 

del autor y su obra. 

Al contrario de la explicación de la titularidad de los derechos morales, dentro de 

los derechos patrimoniales, el Estado hace alusión a los diferentes tipos de 

titulares que pueden tener a lo largo de la existencia de la obra y de la vida del 

autor y así lo expone la Ley. 

“Artículo 25: es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquiriente 

por cualquier título”. 
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Algo a resaltar por parte de la Ley, es que si bien es cierto que los derechos 

patrimoniales se puede otorgar a una persona distinta del autor, este último 

siempre será reconocido ante la Ley como el titular originario de los derechos 

patrimoniales, en el caso de que estos sean transferidos, los titulares serán 

llamados y reconocidos ante la Ley como titulares derivados pues el artículo 26 

expone: 

“Artículo 26: el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos 

o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados”. 

Ahora bien, no por transferir sus derechos patrimoniales el autor ya no podrá  

tener acceso a todos los beneficios que le confieren, pues aun así seguirá 

recibiendo regalías, por lo tanto estos derechos se consideran como irrenunciables 

del mismo modo que los derechos morales, la repartición de las regalías serán 

una decisión tomada entre el autor y las personas a las que le transfirieron los 

derechos por medio de una licencia, pues esta transmisión puede ser a cambio de 

una representación pública, solo por mencionar un ejemplo. Para evitar alguna 

evasión al pago de regalías por falta de convenio, el Instituto establece las cuotas 

necesarias para el pago correspondiente al autor. Lo anterior se encuentra con 

sustento en el artículo 26 bis de la Ley. 

“Artículo 26 bis: el autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una 

regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra o por cualquier 

medio. El derecho de autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada 

directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras 

directamente al autor… a falta de convenio el Instituto deberá establecer una 

tarifa”. 

La Ley también considera los diversos lugares y medios para poder exponer o 

prohibir la obra, en el artículo 27 los clasifican de la siguiente manera: 

Artículo 27: los titulares de los derechos patrimoniales podrán 
autorizar o prohibir: 
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 Reproducción, publicación, edición, fijación material de la obra 
en copias o ejemplares ya sea impreso, fonográfico, gráfico, 
plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico o similar 

 Comunicación pública de su obra a través representación, 
recitación, ejecución y exhibición pública en caso de obras 
literarias y artísticas, acceso público por medio de 
telecomunicación (internet) 

 Transmisión pública o radiodifusión de sus obras (cable, fibra 
óptica, microondas o vía satélite) 

 Distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de 
transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la 
contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o 
explotación. 

 Importar al territorio nacional de copias de la obra hechas sin 
su autorización 

 Divulgación de obras derivadas, en cualquier modalidad, 
como traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y 
transformación 

Lo anterior sin perjuicio para la radiodifusión que se le permite 
su retransmisión de su señal. 

Uno de los elementos más importantes es conocer la duración del derecho 

patrimonial, pues en comparación con los derechos morales que son perpetuos, 

los derechos patrimoniales tendrán la duración de la vida del autor y después de 

su muerte, serán cien años más y en el caso en el tercero que explota el derecho 

no tenga herederos, la explotación de la obra será únicamente del autor y en caso 

de morir el autor, el Estado explotará los derechos, terminando el plazo, la obra 

pasará al dominio público, es decir, cualquier persona podrá utilizar la obra sin 

tener alguna autorización, todo lo anterior, consagrado en el artículo 29. 

Artículo 29: los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la 
vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más. Cuando la 
obra le pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a 
partir de la muerte del último. Si el titular del derecho patrimonial 
distinto al autor muere sin herederos la facultad de explotar o 
autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, a falta 
de éste, corresponderá al Estado… pasados los términos previstos 
en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. 

Hasta el momento se han descrito los derechos patrimoniales, los cuales, también 

se ha explicado que son capaces de ser transferidos a un tercero para que este 
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goce de sus beneficios, la cuestión ahora es la siguiente, ¿cuáles son las reglas 

necesarias para que esta transmisión no resulte leonina para alguna de las 

partes? 

Se encuentran estipuladas las reglas de transmisión en los artículos 30 a 41 de la 

Ley Federal de Derechos de Autor, a grandes rasgos y con la información 

necesaria para esta investigación lo que mencionan dichos numerales es que, la 

transmisión serán realizadas por licencias que pueden ser exclusivas o no 

exclusivas; en todos los casos, la transmisión será onerosa, temporal, escrita e 

inscritas en el Registro Público del Derecho de Autor para que pueda surtir efectos 

ante terceros. Siempre y en todo momento las cláusulas serán a favor del autor.  

La duración de los convenios serán de 5 años, aunque en casos excepcionales 

pueden ser de 15 años, con la firma de este acuerdo, a la persona que se le 

transmitan los derechos patrimoniales los ejercerá de manera exclusiva y no los 

podrá ceder a terceros salvo pacto en contrario.26 

¿QUÉ ES UN INTÉRPRETE? 

Es muy complicado actualmente definir a un intérprete, pues depende del autor, 

algunos le da un sentido espiritual, haciendo mención que la interpretación es 

darle sentimiento a la obra. Existen a su vez criterios que aseguran que el 

intérprete está en constante cambio debido a las formas en las que se puede 

presentar ante el público, al grado de mencionar que este deja de existir con la 

aparición de las plataformas digitales, pues es el mismo autor quien interpreta su 

obra.27 

                                                           
26

 Este párrafo constituye un resumen propio de la Ley Federal de Derechos de Autor. Vid. los artículos 30 al 
41 de dicho ordenamiento. 
27

 Se cree que al intérprete sería mejor catalogado como un extended performer porque al tener internet los 
instrumentos ya no son escuchados de la manera tradicional, esto a consecuencia de sonidos no 
convencionales creados a partir del uso del internet. Vid. LIZARAZU GONZÁLEZ, HIAZE, “Extended 
performer: evolución y cambio de rol del intérprete musical: hacia una música expandida”, Pontificia 
Universidad Javeriana; España, Vol. 14, núm. 1, 28 de diciembre de 2018, visible en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAVAE/14-1%20(2019-I)/297057757006/  [consultado el 6 de 
marzo de 2021] 



 
24 

 

Para la OMPI el intérprete es “quien ejecuta una obra en un lugar en el que el 

público éste o pueda estar presente, o en un lugar no abierto al público pero en el 

que se encuentre presente un número considerable de personas, dicha obra 

puede escucharse gracias a un equipo de amplificación”.28 

Para Luis Orlandini Robert el intérprete es el que “recrea una obra, es un creador, 

pues sin su apronte vivo la música sencillamente no existe en la realidad sino que 

solo en el papel”.29 

Para la Ley Federal de Derechos de Autor en el artículo 116 menciona que “los 

términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, 

cantante, músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que intérprete o ejecute 

una obra literaria o artística o una expresión de folclor o que realice una actividad 

similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que nombre su desarrollo”. 

Al tenor de esta investigación, si bien es indispensable la existencia de una 

persona para realizar la obra musical, es decir, que cante, toque un instrumento, 

basándose en una obra hecha por el autor, el papel del intérprete es único, pues 

cada uno dejará su propia marca en la ejecución de la obra, por lo tanto su rol es 

muy diferente a la del autor, tanto el intérprete como el compositor tienen sus 

tareas específicas para dar como resultado una obra musical, por ello se 

considera para términos de esta investigación, que el intérprete es, como bien dice 

Orlandini, el que “recrea la obra”, pero no se le considera como un autor pues solo 

le da vida a la obra conforme a las vocalizaciones o el manejo de un instrumento 

pues sin contenido no puede ejecutar la obra y se tiene que recordar que el 

contenido es reflejo de la creación del autor. 

                                                           
28

 OMPI, Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos, 2ª ed., Suiza, Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, 2016, p. 12 
29

 ORLANDINI ROBERT, LUIS, “La interpretación musical”, Universidad de Chile, Chile, Vol. 66, núm 218, 
diciembre de 2012, visible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
27902012000200006  [consultado el 10 de marzo de 2021] 
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¿QUÉ DERECHOS LE OTORGA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE 

AUTOR? 

Si bien el intérprete no ha creado nada, este tiene el derecho absoluto de recibir 

regalías por la ejecución de una obra musical, pues también depende de él que la 

obra llegue a gustar a los espectadores, por lo tanto la Ley también los considera 

como parte clave en la divulgación de una obra musical, es por ello que le otorga 

ciertos beneficios llamados derechos conexos, los cuales son los siguientes: 

 “Artículo 117: el artista intérprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento 

de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones así como el de 

oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su 

actuación que lesione su prestigio o reputación”. 

Al igual que el compositor, la Ley le otorga el beneficio de autorizar o no algún 

cambio en la forma en la que arreglen su ejecución, es decir, no le pueden 

cambiar o modificar su voz si el intérprete no lo permite; de igual forma, si el 

intérprete toca un instrumento, este puede decir o no, si agudizan o engrosan el 

sonido de su instrumento. Esto es de gran importancia porque le dan la 

oportunidad al intérprete de hacer valer su opinión en cuanto a cómo maneja su 

estilo.  

“Artículo 117 bis: tanto el artista intérprete o ejecutante, tiene el derecho 

irrenunciable de percibir una remuneración por el uso o explotación de sus 

interpretaciones o ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, 

por cualquier medio, comunicación pública o puesta a disposición”. 

Si bien este derecho es uno de los más importantes, es uno de los que menos 

respeto tiene, tomando en cuenta lo estipulado por Ley, se especifica que si la 

obra se reproduce en cualquier medio ya sea radio, televisión o internet, si dentro 

de esa obra musical se encuentra el instrumento o la voz del intérprete, es una 

obligación por parte de quien lo reproduce el darle la remuneración 

correspondiente al intérprete. Llevar a cabo el artículo no resulta ser un problema 
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si es el mismo intérprete el que coloca la canción en internet o es su persona el 

que sale en televisión, el problema real aparece cuando usuarios de internet usan 

la canción con su voz o ejecución del instrumento sin la autorización y 

remuneración correspondiente.  

Igualmente en la Ley se plasman las facultades que la misma le otorga a los 

intérpretes sobre su ejecución, estas puede autorizar o permitir ciertas 

circunstancias, que a la letra se transcriben de la siguiente manera: 

Artículo 118: los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho 
de autorizar o prohibir: 

 La comunicación pública, incluida radiodifusión, de sus 
interpretaciones o ejecuciones no fijadas, salvo cuando dicha 
actuación constituya una actividad transmitida por 
radiodifusión 

 Fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base 
material 

 La reproducción directa o indirecta de la fijación de sus 
interpretaciones o ejecuciones por cuales procedimiento o 
bajo cualquier forma 

 La distribución pública de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas, y sus ejemplares, mediante venta u otra forma de 
transferencia de la propiedad de los soportes materiales que 
las contengan  

 La comunicación pública de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas, puesta a disposición del público donde 
los miembros de este puedan acceder a ellas en el momento 
que ellos elijan, salvo que se trate de radio difusión 

 Arrendamiento comercial de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas y sus ejemplares, aún después de la venta 
o cualquier otro tipo de transferencia de la propiedad de los 
soportes materiales  

Estos derechos se agotan al momento de que el intérprete autoriza 
su interpretación en un soporte y mientras haya recibido la 
remuneración correspondiente. 

Mediante el artículo previo bien se podría entender que la Ley contempla las 

situaciones en las que las canciones se pudieran utilizar sin la autorización ni la 

previa remuneración al ejecutante, el problema resulta cuando no se tiene como 
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tal a una persona para sancionar por alguna de estas hipótesis, pues como lo 

hemos mencionado, dentro el internet es muy complejo obtener la información de 

sus usuarios. 

En el artículo 119 menciona que en el caso donde exista un grupo de cantantes o 

músicos, entre ellos elegirán a un representante para poder ejercer los puntos 

dados en el artículo 118. 

“Artículo 121: al celebrar un contrato entre intérprete y productor de obras 

audiovisuales será para fijar, reproducir y comunicar al público las actuaciones del 

artista, no se puede utilizar la imagen separada del sonido, salvo pacto en 

contrario”. 

Ese artículo se refiere a lo que coloquialmente se le conoce como “videoclips” los 

cuales se pueden encontrar en la televisión o en internet, en dicho numeral se 

expresa claramente que no se pueden utilizar las imágenes del video de manera 

separada de la canción a la que fue creado el video. 

“Artículo 122: la duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o 

ejecutantes será de setenta y cinco años a partir de  

 la primera fijación de la interpretación o ejecución del fonograma 

 la primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas 

 la transmisión por primera vez a través de la radio, televisión o cualquier 

medio.” 

La protección dada tendrán una duración de 75 años esto a partir del primer 

fonograma, coloquialmente llamado CD, a partir de canciones o música no 

colocadas en un CD pero ya publicadas y al momento de aparecer en radio, 

televisión o por cualquier medio.  

Como se puede observar en los artículos 118, 121 y 122, la Ley contempla la 

problemática del uso indebido de una canción, es decir, que un tercero se 

abstenga de dar la remuneración correspondiente al usar la obra musical, pero el 
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problema que ocurre actualmente y que es el objeto del estudio de esta 

investigación demuestra que a pesar de poder accionar los artículos consagrados 

en la Ley, en el área del internet es muy complicado poder localizar y obtener una 

identidad fidedigna, pues al encontrarse protegidos tras una pantalla y en 

ocasiones encontrarse en otro país, es muy complicado encontrar a la persona y 

que este se hiciera responsable de sus acciones. 

Sintetizando el resultado del presente capítulo, se entiende que los derechos de 

autor tienen siglos existiendo en el mundo, pero hablando de los derechos 

musicales tiene poco tiempo en cuento a su regulación. Estudiando a fondo la 

importancia de los derechos de autor, se puede asimilar que se trata de un mero 

derecho humano, que es inherente al ser humano, y que por lo tanto otorgan 

derechos de gran relevancia para un buen ejercicio y protección. Si bien al 

momento de la creación de una obra, aparecen los derechos morales y 

patrimoniales, los primeros siendo irrenunciables, inembargables, intransferibles y 

perpetuos y dando la facultad al autor de determinar el futuro de su obra; los 

segundos, estos si bien en un principio pertenece al autor de la obra, sí pueden 

ser transferidos a un tercero para que pueda gozar de los beneficios que otorgan, 

siendo estos principalmente las regalías que van surgiendo a raíz de la publicación 

de la obra. 

Hablando ahora de los intérpretes, que también tienen un papel de gran relevancia 

en el desarrollo de la obra, estos también tienen derechos para su protección, los 

cuales son los derechos conexos que como bien lo mencionan, son las 

prerrogativas que la Ley otorga a la persona que recrea o ejecuta la obra de un 

autor, pues también son acreedores de una remuneración y reconocimiento ante 

la sociedad.  
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CAPITULO II 

REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR EN MATERIA 

MUSICAL. 

Una vez explicada la Ley de los derechos de autor, es preciso mencionar que 

dicho ordenamiento se encuentra estabilizado en nuestro sistema jurídico, pues en 

veinte años no ha tenido cambios radicales, pero es bien sabido, que dentro de la 

misma pueden existir ligeros cambios, los cuales tienen el objetivo de mejorar el 

registro de las obras lo más posible, así como regular rigurosamente a sus figuras 

jurídicas, delimitar sanciones en cuanto uso indebido de obras y demás 

especificaciones, pero siempre teniendo como objetivo el salvaguardar los 

derechos de autor. 

En lo que nos concierne, en el ámbito musical, la Ley ha sufrido diversas 

modificaciones pero estas siempre en favor del compositor e intérprete, por lo que 

dentro del presente capítulo se analizarán las diversas reformas que ha tenido la 

Ley y a su vez se expondrán las problemáticas que la sociedad padeció, motivos 

que obligaron a los legisladores a regular y desaparecer las mismas mediante 

reformas, esto de manera cronológica hasta llegar a la reforma que es objeto de 

estudio de la presente investigación. 

Si bien es necesario mencionar, para que apareciera la reforma centro medular de 

nuestra investigación, uno de los factores que provocó su creación fue la firma del 

Tratado Internacional que celebra Canadá, Estados Unidos de América y México, 

anteriormente llamado TLCAN hoy T-MEC, pues en su capítulo 20 menciona 

precisamente el problema estudiado a lo largo del presente escrito y expone una 

posible y efectiva solución. Es por tal, que en este apartado se analizará lo 

acordado en el Tratado y cómo es que se implanta en la Ley Federal de Derechos 

de Autor para su aplicación.  
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Como bien se ha mencionado, los cambios a la Ley siempre surgen a partir de 

situaciones nuevas dentro de la sociedad las cuales no se encuentran 

contempladas y que de alguna forma generan un perjuicio para personas de 

interés.  

Ahora bien, a continuación se van a analizar las reformas de los últimos veinte 

años, se hablará únicamente de cambios relevantes y considerables en el ámbito 

musical. Como la presente investigación también toma en cuenta a los no 

estudiosos del derecho y uno de los objetivos es que cualquiera pueda entender el 

contenido del mismo, por lo tanto se debe entender que consecuencias genera 

una reforma.  

Al mencionar la palabra reforma, esto puede significar de diversos supuestos los 

cuales tienen diferentes efectos para la ley, se adiciona, se modifica o se deroga, 

estos efectos pueden ir desde un artículo hasta la Ley completa. Al adicionar 

quiere decir que se agrega contenido nuevo a la Ley vigente; al modificar es 

porque se cambia algo dentro de un artículo ya existente en la Ley y por último, al 

derogar significa eliminar contenido del ordenamiento. 

Para comenzar, debemos mencionar que la Ley que actualmente está vigente y 

que ha sufrido diversas reformas, se publicó en el Diario Oficial el 24 de Diciembre 

de 1996 y fue hasta el 23 de Marzo de 1997 cuando entró en vigor. 

Comenzaremos con el decreto de fecha 23 de julio de 2003 que si bien no es la 

primera reforma que sufre la Ley, es la primera con importancia para la presente 

investigación, en su contenido podemos encontrar reformas a diversos artículos, 

pero en ámbitos musicales encontramos la adición del artículo 26 bis dicho 

numeral menciona que el autor y el causahabiente gozarán el derecho de recibir 

una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier 

medio, dicha remuneración será otorgada por el que realice la comunicación o 

transmisión pública de la obra directamente al autor o a la sociedad de gestión 
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colectiva. Este mismo numeral contiene su autoprotección, al mencionar que este 

derecho es irrenunciable.30   

Este artículo fue desde su adición de gran utilidad, pues como se ha explicado 

previamente, su creación fue con el objetivo de evitar un uso indebido y de obtener 

ingresos gracias a la reproducción de una obra, es ahora obligación el dar la 

remuneración correspondiente a los titulares de los derechos patrimoniales. Esto 

surgió por la siguiente cuestión, a inicios de la plataforma digital YouTube, los 

usuarios creaban contenido recreativo y no lucrativo usando como audio una obra 

musical, pues no buscan monetizar el video solo era creado por simple diversión, 

pero aún bajo esas circunstancias generaban un perjuicio a los creadores y 

ejecutores de las obras musicales, pues la canción se encontraba dentro del 

internet sin autorización y muchos sin remuneración. 

Respecto al intérprete se adiciona el artículo 117 bis, dicho numeral les otorga el 

derecho de recibir regalías por el uso o explotación de sus interpretaciones o 

ejecuciones.31  

Si bien la figura de los intérpretes con dicho artículo les comienzan a dar la misma 

importancia que al autor, la Ley debidamente da a entender que para que se 

pueda utilizar o reproducir de manera legal una obra musical, se tienen que dar 

regalías tanto al autor como al intérprete, cosa que muchas personas no 

comprenden, pues al ser dos personas diferentes con el mismo derecho el cual es, 

recibir remuneración por su labor, en ocasiones se concluye que el intérprete y el 

compositor es la misma persona, pero como se ha expuesto en esta investigación, 

ambos son figuras jurídicas con actividades diferentes, pero con un mismo objetivo 

que es la presentación de la obra musical al público. Aunque si bien es correcto 

mencionar la existencia de los cantautores que crean una fusión entre ambas 

figuras jurídicas. 

                                                           
30 DOF (2003). Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfda/LFDA_ref02_23jul03.pdf  . Información obtenida el 30 de 
marzo de 2021 
31 Ídem p. 2 
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En ese mismo decreto aparece también la adición de los artículos 118 y 122 que 

como se ha explicado, señalan el límite de autorización o prohibición que pueden 

accionar los intérpretes y la duración que tendrá su protección. Dicho límite para 

recapitular, aparece cuando han recibido el pago correspondiente y han otorgado 

la autorización del uso o explotación de su obra.32  

Uno de los artículos más avanzados en cuánto al internet para esa época fue el 

artículo 133, con su modificación señala si bien un derecho a su vez determina el 

límite del mismo. Su contenido menciona que una vez que el fonograma se 

encuentre en el mercado, el intérprete ya no puede oponerse a su comunicación 

directa al público, siempre y cuando el fonograma sea utilizado bajo los fines 

establecidos y el pago correspondiente de su uso, dicho numeral se describía de 

la siguiente manera:  

Artículo 133.- Una vez que un fonograma haya sido introducido 
legalmente a cualquier circuito comercial, ni los artistas intérpretes o 
ejecutantes, ni los productores de fonogramas podrán oponerse a su 
comunicación directa al público, siempre y cuando los usuarios que 
lo utilicen con fines de lucro efectúen el pago correspondiente a 
aquéllos. A falta de acuerdo entre las partes, el pago de sus 
derechos se efectuará por partes iguales. 

 

Al dar nueva protección ante nuevas circunstancias, aparecen  a su vez sanciones 

en caso de faltar a la protección, por lo tanto se adiciona el artículo 216 bis el cual 

señala que la reparación del daño material y/o moral y la indemnización por daños 

y perjuicios por violación a los derechos consagrados en la Ley, tendrá un 

porcentaje de cuarenta por cierto como mínimo de la ganancia obtenida por el uso 

indebido de la obra.33  

El siguiente decreto con relevancia a la protección musical aparece hasta 2016 

publicado el 13 de enero, el cual reforma la fracción III del artículo 231, dicho 

numeral clasifica las infracciones en materia de comercio cuyas conductas son 

                                                           
32 Ibídem 
33 Ídem. p. 3 
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con fines de lucro directo o indirecto34, cabe señalar que precisamente esa 

fracción sufrió una reforma en 1997, dos meses después de la entrega en vigor de 

la Ley. Para la reforma de 2016 la fracción señala lo siguiente:  

“III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar 

copias de obras, obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, 

fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los 

derechos conexos, sin la autorización de los respectivo titulares en los términos de 

esta Ley;”. 

Dicha reforma resultó de gran ayuda para los compositores e intérpretes, pues en 

2016 la demanda de los creadores de contenido en diversas plataformas digitales 

era cada vez más alta, y al no ser conocedores de la Ley, únicamente utilizaban 

las reglas que colocaban cada plataforma digital para monetizar su contenido y por 

ignorancia e indiferencia respecto a la Ley, no daban la remuneración 

correspondiente al intérprete y al autor de la canción que colocaban en sus videos.  

Los creadores de contenido con el paso del tiempo han llegado a tener tanta 

influencia dentro de la sociedad al grado de convertir esa actividad en un tipo de 

trabajo remunerado, pues dependiendo la plataforma y sus estatutos, tienen sus 

condiciones para que una persona pueda monetizar; en el caso de YouTube, que 

es el medio donde más se ven descuidos y mal uso de obras musicales, para ser 

candidato y poder generar dinero por crear videos algunas de sus reglas son las 

siguientes:   

                                                           
34  Se entiende que la conducta es realizada con fines de lucro directo, cuando la actividad que se desarrolla 
tiene por objeto la obtención de un beneficio económico derivado del uso o explotación directo e inmediato de 
cualquiera de los derechos de autor protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor.   Al referirse al lucro 
indirecto, se trata de la utilización de los derechos de autor protegidos por la Ley cuando resulta ser una 
ventaja o atractivo adicional de aquella actividad principal que desarrolla el agente del establecimiento 
industrial, comercial o del servicios de que se trate. Vid. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, ¿Qué debo entender por conducta?, Gobierno de México, 2016, visible en:  
https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-proteccion-infracciones-
administraciones-en-materia-de-comercio [consultado el 30 de marzo de 2021].  
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 Que los videos no vayan en contra del orden público, es decir, que no 

contengan o inciten a la violencia, acoso, cyberbullying, contenido sexual, 

prácticas engañosas o contenido perjudicial. 

 Los videos sean diferentes al resto de los demás usuarios, es decir, que no 

se haga competencia desleal dentro de la plataforma. 

 Crear tu esencia, es decir, que tengan dentro de los videos contenido 

relacionado al mismo tema, que tengan una introducción y final.  

 Tener más de 1,000 (mil) suscriptores.  

 Acumular más de 4,000 (cuatro mil) horas de reproducción válidas en los 

últimos 12 meses.35 

Como se puede observar, es muy sencillo poder obtener dinero por medio de las 

plataformas digitales pues además existen diversas maneras en las que YouTube 

hace que el creador de contenido obtenga sus ingresos, los cuales pueden ser de 

la siguiente manera: 

 Ingresos por publicidad: por medio de anuncios publicitarios que aparecen a 

lo largo de la duración del video creado, los cuales pueden mostrarse de 

diferentes maneras, ya sea interrumpiendo el video o colocarse en las 

sugerencias de videos. 

 Membresías al canal: los usuarios se unen a un “canal”, llamado así el perfil 

donde una persona coloca sus videos en la plataforma digital, mediante 

pagos mensuales y obtener con ello beneficios exclusivos. 

 Biblioteca de artículos promocionales: los seguidores pueden ver y comprar 

artículos promocionales oficiales del titular del canal que va mostrando a lo 

largo de sus videos 

 Super chat  y super calcomanías: los seguidores pagan para que se 

destaquen sus mensajes en los chats de las transmisiones. 

                                                           
35 CONDICIONES DEL SERVICIO DE YOUTUBE, “Políticas de Monetización de Canales de YouTube”, 
Google, visible en: https://support.google.com/youtube/answer/1311392#zippy=%2Csigue-los-lineamientos-
de-la-comunidad-de-youtube%2Ccumple-con-las-pol%C3%ADticas-del-programa-de-adsense%2Cinfluencia-
de-los-creadores-en-youtube [consultado el 30 de marzo de 2021] 
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 Ingresos Premium: es una tarifa de suscripción de usuarios para tener 

acceso a contenido único, que no se puede visualizar de manera gratuita.36 

Dichos ingresos prácticamente en su totalidad son íntegros a su bolsillo, 

exceptuando impuestos y el único requisito que necesitaban era el carisma, 

agradarle al público y hacer llamativos sus videos, pero ¿cómo lograban mantener 

esa atención? dando efectos visuales a sus videos, colocando canciones de moda 

como ambientación, ser graciosos.   

El problema que sobrepasaba a la Ley aparece cuando las plataformas digitales 

se deslindaban de su responsabilidad para quitar un contenido que hace uso 

indebido de obras musicales, pues las regalías eran tan altas que preferían 

mantener el video activo, además de excusarse mencionando que no son 

autoridades y que el problema era con el usuario, no con la plataforma digital y 

nuevamente aparecía el mismo problema, raíz del cual han creado tratados, leyes 

y reformas, el usuario en muchas ocasiones no es fácil de localizar o al ser 

localizado la empresa que maneja su imagen también hacía caso omiso a la 

situación.  

Como se puede observar, aún con la reforma al artículo 231 fracción III, los 

derechos de compositores e intérpretes seguían siendo vulnerados, por lo que fue 

necesario otra reforma en 2018, y en el decreto de 1 de junio se adiciona el 

artículo 213 bis el cual en sus fracciones refuerza la posibilidad al titular de los 

derechos patrimoniales de exigir el retiro de su obra que se encuentre dentro de 

cualquier contenido del cual no haya dado autorización. Dicho artículo menciona lo 

siguiente:  

Artículo 213 Bis. Los titulares de los derechos reconocidos por esta 
Ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que 
los representen podrán solicitar a los Tribunales Federales y/o 
Tribunales de los Estados y/o de la Ciudad de México, el 
otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias 

                                                           
36 CONDICIONES DEL SERVICIO DE YOUTUBE, “¿Cómo ganar dinero en YouTube?”, Google, visible en: 

https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=es-419  [consultado el 15 de febrero de 2021] 
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para prevenir, impedir o evitar la violación a sus derechos 
patrimoniales a los que se refiere el artículo 27 de esta Ley:  

I. La suspensión de la representación, comunicación y/o 
ejecución públicas;  
II. El embargo de las entradas y/o ingresos que se obtengan ya 
sea antes o durante la representación, comunicación y/o ejecución 
públicas;  
III. El aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, 
equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o 
ejecución públicas, y  
IV. Cuando las medidas previstas en las fracciones anteriores no 
sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos 
de autor, se decretará el embargo de la negociación mercantil.  

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores, se deberá 
exhibir garantía suficiente para responder por los posibles daños y 
perjuicios de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la 
Ley. Estas medidas perderán vigencia con el cumplimiento de la 
obligación. Al menos setenta y dos horas antes de presentar la 
solicitud judicial, el titular deberá dar aviso por escrito al posible 
infractor de la violación a sus derechos. 

El previo numeral se veía también fortalecido con el artículo 215 que fue 

adicionado a la ley con su publicación en el mismo decreto de 1 de junio de 2018, 

el cual a la letra se trascribe: 

Artículo 215: Los titulares del derecho de autor de obras musicales, 
sus representantes o las sociedades de gestión colectiva a las que 
hayan confiado la administración de sus derechos, podrán solicitar a 
la autoridad judicial competente, el otorgamiento de las medidas 
precautorias previstas en esta Ley. 

Junto con el artículo 213 bis y el 215 ya ahora formando parte de la Ley, los 

compositores e intérpretes se encontraban completamente respaldados por la 

legislación mexicana para poder salvaguardar su economía y su reconocimiento 

para que al momento de detectar un uso indebido de alguna de sus obras, poder 

solicitar su retiro del internet, pues era evidente el uso con fines de lucro de 

manera indirecta.   
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La ley no sufrió más cambio en los próximos años y fue en julio de 2020 cuando 

se dio una de las reformas más importantes para el ámbito musical, la cual es el 

centro de estudio de esta investigación.  

Para la creación de dicha reforma, hubo antecedentes fundamentales que 

provocaron la necesidad de la adición de la misma, uno de ellos fue la entrada en 

vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 

anteriormente conocido como Tratado de Libre Comercio de América Latina 

(TLCAN) que dio la pauta para que México reformara la Ley de Derechos de Autor 

conforme a lo estipulado en el Tratado Internacional. Uno de los capítulos que 

integran al Tratado se enfocó en la rama de la Propiedad Intelectual y trata 

principalmente cuestiones tecnológicas, dicho capitulo es el 20 y para la cuestión 

que nos ocupa, advierte lo siguiente: 

Como objetivo, en el artículo 20.2 se menciona que “La protección y la 

observancia de los derechos de propiedad intelectual deberían contribuir a la 

promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la 

tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de 

conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y 

económico, y el equilibrio de derechos y obligaciones.” 

Se debe tener presente que una de las características principales de los Tratados 

Internacionales es homogeneizar leyes a lo largo del mundo, esto con el motivo de 

proteger al humano de manera global, por lo tanto en su artículo 20.3 menciona 

que la Parte, es decir los países que integran dicho Tratado, debe formular o 

modificar sus leyes y regulaciones para adoptar las medidas con la finalidad de 

proteger y prevenir los derechos de sus titulares.37  

Como lo hemos visto a lo largo de esta investigación, el internet con toda la 

globalización que genera, provoca que los derechos sean complicados de proteger 

en un ámbito intangible, pues al encontrarnos con una diversidad inmediata de 

                                                           
37 Véase Capítulo 20 del T-MEC 
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nacionalidades, la esfera jurídica de un mexicano se puede ver afectada por la 

esfera jurídica de un extranjero, pues cada país tiene su propia legislación.  

Por ese motivo es que con la existencia del T-MEC se pretende proteger de 

manera igualitaria y bajo las mismas condiciones a todos aquellos que contienen 

obras musicales registradas dentro de los países integrantes del Tratado, por lo 

tanto se tienen que generar las medidas necesarias, ya sean mediante nuevas 

leyes o, en el caso de México, modificaciones a leyes ya existentes, con el objeto 

de una protección sincronizada. 

Lo anterior no quiere decir que la protección de cada país debe ser exactamente 

igual, pues el mismo tratado da la libertad, esto gracias a la soberanía e 

independencia que tienen de si bien generar las mismas medidas, hacerlo 

conforme cada Estado crea conveniente tomando en cuenta las necesidades y 

costumbres específicas de los mismos. 

Hablando del contenido del capítulo en cuestión, se habla tanto de la Propiedad 

Intelectual como de los Derechos de Autor, estos últimos aparecen hasta el 

artículo 20.57 sección H titulado “Derechos de Autor y Derechos Conexos”, dentro 

de ese apartado se determinan diversas cuestiones que la LFDA, y las nuevas 

disposiciones que ocasionaron un cambio significativo en la protección de los 

Derechos de Autor dentro del internet, se pueden apreciar en los siguientes 

numerales: 

Artículo 20.67 Medidas Tecnológicas de Protección: esta disposición menciona 

textualmente que cada Parte dispondrá a todos aquellos autores, intérpretes y 

productores de procedimientos y sanciones a fin de proporcionar la protección 

legal adecuada y con ello los recursos legales efectivos para erradicar la 

utilización sin autorización de una obra protegida por un tercero.38 

La creación del ese numeral es una innovación a gran escala para la protección en 

el sector que parecía imposible de regular, pues el internet como habíamos visto, 

                                                           
38 Ibídem 
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a pesar de tener diversos artículos en la LFDA que preveía casos de uso indebido 

en plataformas digitales, la figura del autor y el intérprete se seguía viendo en 

constante indefensión, aún con protección expresa en la legislación mexicana. 

Además es una gran protección y apoyo para el ejercicio de sus derechos al 

momento de no permitir el uso y explotación de su obra si no ha recibido la 

remuneración solicitada. 

El artículo 20.67 también toma en cuenta las reproducciones con y sin fines de 

lucro, pues aclara y especifica que recibirán sanción todos aquellos que 

comercialicen, distribuyan u ofrezcan a la venta o alquiler al público, con el 

propósito de obtener beneficio del mismo, ya sea de tipo económico o comercial y 

obviamente eludiendo toda legislación o medida de protección, salvo que esa 

reproducción sea de una biblioteca, archivo, institución educativa sin fines de lucro 

o entidad pública de radiodifusión no comercial.39  

En dicha sección también aparece una figura que resulta elemental para una 

verdadera protección dentro del internet que es la Gestión de Derechos. Ahora 

bien, para poder comprender el sentido del contenido del T-MEC respecto a lo 

concerniente a esa figura jurídica en el área de derechos de autor, a continuación 

se dará una breve explicación de lo que implica la misma. 

Para Fernando Ramos, la gestión de derechos aparece “cuando el mercado está 

maduro, el propio sector instrumenta un procedimiento para llevar a cabo la 

explotación de esta actividad: se empaqueta la información y se controla su flujo 

para que llegue a quien ha pagado e impedir que cualquier intruso se apropie de 

los contenidos, en expresión acuñada alusiva al más estricto sentido de la 

propiedad.”40  

                                                           
39 Ibídem 
40 RAMOS SIMÓN, L. FERNANDO, “La Gestión de Derechos de Autor en Entornos Digitales, un reto para las 
bibliotecas y centros públicos de información”, Revista General de Información y Documentación; España, Vol. 
12 Núm. 1 , 2002, p 258, Visible 
en:https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID0202120247A/10205  [consultado el 20 de 
febrero de 2021]  
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Esto en estricto sentido y atendiendo el caso de las obras musicales en el internet, 

toda su regulación se fue creando a raíz de la alta demanda que han tenido los 

creadores de contenido y que han provocado un prejuicio cada vez más grave y 

constante, pero a primera vista con la implementación de la Gestión de Derechos 

para esta situación, podría ser el resultado de una legislación en verdad efectiva. 

La Gestión de Derechos en realidad existen desde hace varios años, en un plano 

de editores y agentes, pero no se había llevado a cabo en el internet y a la vista de 

muchos, esta resulta diferente a la gestión de derechos en el ámbito literario, pues 

dentro del internet la relación entre los compositores y/o intérpretes con los 

usuarios que pagaron el uso y explotación de una obra es prácticamente nula, por 

lo tanto no existe cabida a una posible negociación del contrato.41 

Como bien se menciona, en pocas palabras podríamos entender que la gestión de 

derechos son una especie de contratos cuya función es el evitar un mal uso de 

obras, en este caso musicales, y al tener libertad los países de crear sus propios 

ordenamientos, el T-MEC lo que hace es dar ciertos lineamientos sobre esta figura 

jurídica y como se sancionará a su falta. Lo que le queda por hacer a las partes –

países- es implementar sus propias legislaciones tomando como guía lo 

mencionado en ese apartado del Tratado. 

Ahora, previa explicación de lo que se trata la Gestión de Derechos y cómo es que 

se aplica al internet, en el T- Mec se plasma de esta manera: 

Artículo 20.68 Información sobre la Gestión de Derechos: de primer plano aparece 

y desglosa lo que conlleva una falta a la Gestión de Derechos mencionando que 

todo aquel que le falta a la gestión de derechos que protege los derechos de autor 

y conexos, es decir, que utilice sin autorización sabiendo que necesita de ello para 

poder utilizar la obra musical, conlleva a una infracción plasmada en la ley de 

derechos de autor, ese actuar se determina cuando: 

 Suprima o altere cualquier gestión de derechos. 

                                                           
41 Ídem p. 259 
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 Se distribuya, trasmite, comunique o ponga a disposición del público copias 

de las obras musicales sabiendo que la gestión de derechos ha sido omitida 

o alterada sin autorización.42 

Dentro del mismo numeral el T-MEC define como Gestión de Derechos lo 

siguiente: 

(a) información que identifica una obra, interpretación o ejecución o 
fonograma, al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la 
interpretación o ejecución, o al productor del fonograma; o al titular de 
un derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma;  
(b) información sobre los términos y condiciones de utilización de la 
obra, interpretación o ejecución o fonograma; o 
(c) cualquier número o código que represente la información referida 
en los subpárrafos (a) y (b),  
Si cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de la 
obra, interpretación o ejecución, o fonograma o figure en relación con 
la comunicación o puesta a disposición al público de una obra, 
interpretación o ejecución, o fonograma.  

Por ende, el Tratado emplea y califica los términos en los que las Partes deben 

manejar y determinar la Gestión de Derechos dentro del internet para el uso y 

explotación legal de una obra musical. Por lo tanto se asimila que el contenido de 

un contrato tendrá la información necesaria para identificar a la obra, su autor, su 

intérprete, su fonograma o los titulares de los derechos de la obra musical en 

cuestión, la información sobre los términos y condiciones del cómo podrá utilizar 

un tercero la obra musical dentro del internet o cualquier número o código que 

represente la información de los creadores y/o ejecutores de la obra o bien la 

información de los términos y condiciones. 

Una de las ventajas que los titulares de las obras musicales tienen con la 

aplicación de la Gestión de Derechos en el internet es que, por la simple creación 

y divulgación de su obra, no obligan al compositor o intérprete de manera 

automática, otorgar o adjuntar la Gestión de Derechos a su obra. 

                                                           
42 Véase Capítulo 20 de T-MEC 
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Podemos determinar entonces, que una vez que el T-MEC haya dado los 

parámetros para que cada país pueda crear una protección más adecuada a las 

circunstancias de los derechos de autor dentro del internet, en México se crea la 

reforma por medio del decreto del 1 de julio de 2020 para la Ley Federal de 

Derechos de Autor, la cual menciona lo siguiente:  

Comienza por reformar la fracción III del artículo 16 en la cual determina a la 

comunicación pública de la siguiente manera: 

Artículo 16.- La obra podrá hacerse del conocimiento público 
mediante los actos que se describen a continuación: 

III. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone al 
alcance general, por cualquier procedimiento que la difunda y que no 
consista en la distribución de ejemplares, por medios alámbricos o 
inalámbricos, comprendida la puesta a disposición de las obras, de 
tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas 
obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija; 

Como podemos apreciar, la LFDA estipula que se identifica como comunicación 

pública a toda acción que conlleve a la difusión de una obra por cualquier medio 

ya sea radio, televisión o internet con el propósito de que cualquier persona puede 

tener a acceso a la obra de manera inmediata sin importar el tiempo o lugar. En 

ese sentido, con dicha definición podemos comprender que, al momento de la 

presencia de una obra musical dentro de cualquier plataforma digital, el que tenga 

acceso a dicho sitio podrá tener acceso a la misma. 

Aparece en el mismo decreto la reforma al artículo 17 de la ley, la cual se 

transcribe de la siguiente manera:  

Artículo 17.- Las obras protegidas por esta Ley que se publiquen, 
deberán ostentar la expresión "Derechos Reservados", o su 
abreviatura "D. R.", seguida del símbolo © y, en su caso, el Número 
Internacional Normalizado que le corresponda; el nombre completo y 
dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera 
publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La 
omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de 
autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las 
sanciones establecidas en la Ley. 
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Como se puede observar, este numeral comienza a tener ciertos esbozos de lo 

acordado en el T-MEC, pues ya que se asevera que toda obra musical que se 

encuentre protegida por la legislación mexicana, es decir, que se encuentre 

debidamente registradas, deben tener dentro del internet la expresión “Derechos 

Reservados” o en su defecto su abreviatura “D.R.” junto con el símbolo ©43 y en su 

caso el Número Internacional Normalizado44 y aunado a eso, colocar el nombre 

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

publicación de la obra musical. A falta de lo anterior, quedarán sujetos a una de 

las sanciones establecidas por la LFDA sin perder los derechos de autor. 

De la misma forma en el decreto aparece la reforma de los incisos b), c) y adición 

del inciso d) de la fracción II del artículo 27, que se expone de la siguiente manera: 

Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán 
autorizar o prohibir:  

… 

 II...  

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el 
caso de obras literarias y artísticas;  

c) El acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la 
banda ancha e Internet, y  

d) La puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que 
los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el 
lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.45 

Este agregado a la LFDA coadyuva de manera oportuna con el artículo 16, 

también reformado en el mismo decreto de 1 de julio de 2020 puesto que refuerza 

el derecho que ejercen los titulares del derecho de autor al plasmar textualmente 
                                                           
43 Llamado copyright y se usa para indicar que solo el autor puede utilizar la obra creada y ser la persona que haga con 
ella lo que desee. Vid. EUSKO JAURLARITZA, Derechos de autor: Copyright, Copyleft y Creative Commons. Gobierno 
Vasco, 2013 visible en: https://www.euskadi.eus/noticia/2013/derechos-de-autor-copyright-copyleft-y-creative-
commons/web01-a2wz/es/ [consultado el 1 de abril de 2021] 
44 El ISBN es utilizado para obras literarias únicamente. Vid. DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS, 
Agencias ISBN e ISSN, Instituto Nacional del Derecho de Autor, 2017 visible en: 
https://indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_agencias.html [consultado el 1 de abril de 2021]  
45 DOF (2020). Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de  la Ley Federal del 
Derecho de Autor. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfda/LFDA_ref13_01jul20.pdf . 
Información obtenida el 30 de marzo de 2021  
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que tendrán la facultad para autorizar o prohibir la exhibición de obras por medio 

del internet.46  

Dentro del decreto de 1 de julio de 2020 se determina para su adición a la LFDA, 

todo el apartado concerniente a la Gestión de Derechos por lo que crea el Capítulo 

V de las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de 

derechos y los proveedores de servicios de internet, dicho capítulo contempla 

desde el artículo 114 bis hasta el 114 Octies los que a continuación se explicarán.  

El primer artículo, el 114 bis, contempla de manera simultánea tanto los derechos 

de autor como los derechos conexos para evitar cualquier tipo de laguna legal, 

indefensión o exclusión de una figura jurídica y menciona, para efectos de la 

legislación mexicana, qué entiende por medida tecnológica y por Gestión de 

Derechos por medio de dos fracciones que se transcriben de la siguiente manera: 

I. La medida tecnológica de protección efectiva es cualquier 
tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de 
su operación, proteja el derecho de autor, derecho del artista 
intérprete o ejecutante o derecho del productor del fonograma, o 
que controle el acceso a una obra, a una interpretación o 
ejecución o a un fonograma. Nada de lo dispuesto en esta 
fracción, será obligatorio para las personas que se dediquen a la 
producción de dispositivos o componentes, incluido sus partes y 
su selección, para productos electrónicos, de telecomunicación o 
computación, siempre y cuando dichos productos no sean 
destinados para llevar a cabo una conducta ilícita, y 

II. La información sobre la gestión de derechos son los datos, aviso 
o códigos y, en general, la información que identifican a la obra, a 
su autor, a la interpretación o ejecución, al artista intérprete o 
ejecutante, al fonograma, al productor del fonograma y al titular 
de cualquier derecho sobre los mismos, o información sobre los 
términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o 
ejecución, y fonograma, y todo número o código que represente 
tal información, cuando cualquiera de estos elementos de 
información esté adjunta a un ejemplar o figuren en relación con 
la comunicación al público de los mismos. 

                                                           
46 Ibídem 
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Como podemos apreciar, las definiciones que aplica la LFDA respecto a las 

medidas tecnológicas y la Gestión Derechos, sigue con lo mencionado en el T-

MEC, además de hacer mención en el mismo numeral que en caso de 

controversia con alguna de las fracciones del artículo, los compositores, 

intérpretes o titulares de los derechos podrán solicitar reparación del daño o 

ejercer acciones civiles conforme los artículos 213 y 216 bis de la misma LFDA, 

independientemente de poder ejercer acción penal o administrativa.  

El artículo 114 ter menciona que si el plazo de protección que la Ley le otorga a 

una obra musical ha expirado, las violaciones de las medidas tecnológicas no 

procederán.47 Por otro lado, hablando del contenido del artículo 114 quáter, se 

especifican ciertas acciones de elusión o evasión de una medida tecnológica que 

no se consideran violatorias, y en el ámbito musical, las fracciones importantes de 

este numeral son: 

 fracción II: La inclusión de un componente o parte del mismo, con la 
finalidad única de prevenir el acceso a los menores a contenidos 
inapropiados, en línea, de una tecnología, producto, servicio o 
dispositivo que por sí mismo no está prohibido; 

 fracción IV: El acceso por parte del personal de una biblioteca, archivo 
o una institución educativa o de investigación, cuyas actividades sean 
sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma 
al cual no tendrían acceso de otro modo, con el único propósito de 
decidir si se adquieren ejemplares de la obra, interpretación o 
ejecución, o fonograma;  

 fracción VI Las actividades llevadas a cabo por personas legalmente 
autorizadas en términos de la legislación aplicable, para los efectos 
del cumplimiento de la Ley y de salvaguardar la seguridad nacional;  

 fracción VII Las actividades no infractoras realizadas por un 
investigador que haya obtenido legalmente una copia o muestra de 
una obra, interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, 
interpretación o ejecución, o fonograma con el único propósito de 
identificar y analizar fallas en tecnologías para codificar y decodificar 
información;  

 fracción VIII Las actividades realizadas sin fines de lucro por una 
persona con el objeto de hacer accesible una obra, interpretación o 
ejecución, o un fonograma, en lenguajes, sistemas y otros modos, 

                                                           
47 Ídem p. 2 
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medios y formatos especiales, para personas con discapacidad, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 148, fracción VIII y 209, 
fracción VI de la presente Ley, y siempre y cuando se realice a partir 
de una copia legalmente obtenida, y  

 fracción IX Cualquier otra excepción o limitación para una clase 
particular de obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, 
cuando así lo determine el Instituto a solicitud de la parte interesada 
basado en evidencia.  

De lo anterior podemos apreciar que la ley dando el resultado de una ardua 

investigación de condiciones para evitar indefensión de algún sector vulnerable, 

refleja una protección de las obras musicales y de sus compositores e intérpretes, 

pero dando cierta limitación a dicha defensa, pues como bien lo señalan las 

fracciones expuestas, en cuestiones de menores, personas con discapacidad u 

organizaciones sin fines de lucro, se velará sus derechos aunque eso limite las 

facultades sobre sus obras. 

Ahora bien, el artículo que se debe explicar a continuación es el 114 quinquies, 

pero para su comprensión, se deberá analizar primeramente el artículo 232 bis, el 

cual es a su vez un artículo adicionado a la LFDA en el mismo decreto de 1 de 

julio de 2020, dicho numeral menciona lo siguiente: 

Artículo 232 Bis.- Se impondrá multa de mil hasta veinte mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien 
produzca, reproduzca, fabrique, distribuya, importe, comercialice, 
arriende, almacene, transporte, ofrezca o ponga a disposición del 
público, ofrezca al público o proporcione servicios o realice cualquier 
otro acto que permita tener dispositivos, mecanismos, productos, 
componentes o sistemas que: 

I. Sean promocionados, publicados o comercializados con el 
propósito de  eludir una medida tecnológica de protección 
efectiva;  

II. Sean utilizados preponderantemente para eludir cualquier 
medida tecnológica de protección efectiva, o  

III. Sean diseñados, producidos o ejecutados con el propósito de 
eludir cualquier medida tecnológica de protección efectiva. 

El artículo previamente expuesto es una condicionante meramente económica a 

todo aquel que manipule con toda la intención y voluntad, en este caso, una obra 
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musical, eludiendo alguna medida tecnológica para su beneficio. Con lo anterior, 

nos encontramos con una de tantas consecuencias que el uso indebido de una 

obra musical podría generar. 

Una vez explicado el artículo 232 bis, se podrá desarrollar sin mayor dificultad el 

artículo 114 quinquies del Capítulo V, en el cual se mencionan qué actos no se 

considerarán violatorios y con ello merecer la sanción plasmada en el artículo 232 

bis, los supuestos que van acorde a esta investigación son los siguientes: 

 Cuando la misma se realice en relación con medidas tecnológicas de 

protección efectivas que controlan el acceso a una obra, interpretación o 

ejecución, o fonograma y en virtud de las siguientes funciones:  

o Actividades sin fines de lucro con el objeto de hacer un formato 

accesible a personas con discapacidad, siempre y cuando se haya 

obtenido una copia legalmente 

o Investigador obtuvo de manera legal una copia de la obra para 

identificar fallas tecnológicas 

o Inclusión de un componente con finalidad de prevenir acceso a 

menores por contenido inapropiado 

o Actividades autorizadas por la LFDA para la salvaguarda de la 

seguridad nacional.48 

A pesar de verse redundante, la LFDA especifica y aclara que las mismas 

actividades que dentro del artículo 114 quáter son acreedoras a una multa, podría 

tener una condicionante que la hace no acreedora de las mismas, y es que toda 

actividad previamente descrita conlleva a su vez, la posible obtención legal de la 

obra, pues esa acción se hace sin fines de lucro.  

Algo importe que se tiene que aclarar, es que durante los últimos artículos que se 

han desglosado para su análisis y compresión, aparece una condicional que 

                                                           
48 Ídem p. 3.  
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resulta fundamental para el Estado Mexicano, que es la seguridad nacional49, pues 

como se puede observar, se menciona que no será violación si por la misma se 

evade o elude a las medidas tecnológicas, en el artículo 114 sexies por lo tanto, 

asevera que no será violación a la gestión de derechos la suspensión, alteración, 

modificación u omisión de dicha información cuando lo realicen personas 

autorizadas legalmente, para asuntos de seguridad nacional.50 

Ahora bien, debemos recordar que los usos indebidos de las obras musicales se 

dan dentro del internet, pero para ser más específicos, estas violaciones ocurren 

en las plataformas digitales por medio de sus usuarios. Para la LFDA estas 

plataformas son consideradas como Proveedores de Servicios de Internet y se 

encuentra sus características en el artículo 114 septies que a letra se transcribe: 

Artículo 114 Septies.- Se consideran Proveedores de Servicios de 
Internet los siguientes:  

I. Proveedor de Acceso a Internet es aquella persona que transmite,    
enruta o suministra conexiones para comunicaciones digitales en 
línea, sin modificación de contenido, entre los puntos 
especificados por un usuario, del material seleccionado por el 
usuario, o que realiza el almacenamiento intermedio y transitorio 
de ese material hecho de forma automática en el curso de la 
transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para 
comunicaciones digitales en línea.  

II. Proveedor de Servicios en Línea es aquella persona que realiza 
alguna de las siguientes funciones: 
a. Almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso       

automático;  
b. Almacenamiento, a petición de un usuario, del material que se 

aloje en un sistema   o red controlado u operado por o para un 
Proveedor de Servicios de Internet, o  

c. Direccionamiento o vinculación a usuarios a un sitio en línea 
mediante el uso de    herramientas de búsqueda de 
información, incluyendo hipervínculos y directorios.  

                                                           
49 Se entiende como la defensa de los intereses y los valores de una nación. Por consiguiente, está 
relacionada con un proceso de consecución de objetivos. Mientras más cerca esté la comunidad de alcanzar 
sus objetivos, más segura se sentirá, y a la inversa. Vid. CURZIO LEONARDO, La Seguridad Nacional en 
México, México, UNAM, 2007, p. 91 
50 DOF, op. cit. nota 16 
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Tal y como se expone, un proveedor de acceso al internet es aquel que transmite, 

administra, dirige o suministra las conexiones en línea, sin modificar el contenido 

bajo consigna del usuario, pues lo único que hace es mandar la señal para toda 

persona que haya pagado el servicio de internet, el proveedor mismo que es una 

grande gama de competidores, brinda su entrada y con ello el disfrute de la red. 

Así mismo menciona al proveedor de servicios en línea que una de sus funciones 

es el almacenamiento temporal de manera automática o a petición de usuario y la 

vinculación de sus usuarios a otros sitios de internet por medio de búsquedas, 

este tipo de proveedor se le conoce coloquialmente como plataformas digitales y 

estos ahora tendrán ciertas obligaciones. 

Para concluir con el Capítulo V de Medidas Tecnológicas, nos encontramos con el 

artículo 114 octies, en el cual se mencionan los supuestos en los cuales no serán 

acreedores a una infracción las plataformas digitales o en su caso los proveedores 

de acceso a internet por el uso indebido de obras musicales dentro de su sistema, 

dicho numeral expone lo siguiente:  

Los proveedores de Acceso a Internet cuando: 

 No seleccione la transmisión ni los destinatarios a los cuales va dirigido el 

contenido ubicado en la plataforma digital  

 No interfiera en las medidas tecnológicas impuestas en la red para proteger 

las obras previamente registradas 

Por otro lado, las plataformas digitales cuando: 

 De manera expedita y eficaz, remuevan, eliminen o inhabiliten el acceso a 

contenido transmitidos o habilitados sin el consentimiento del titular del 

derecho de autor o conexo alojados en su sistema, esto al momento de 

tener conocimiento de una presunta infracción, mismas que pueden ser: 

o Aviso del titular de los derechos de autor, conexos o su 

representante legal. Esto a través de formularios los cuales su 
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información contenga lo suficiente para identificar y localizar el 

contenido infractor, los requisitos mínimos son: 

 Nombre del titular o su representante legal y su manifestación 

de interés o derecho respecto a los derechos de autor.  

 Identificar el contenido de la infracción reclamada. 

 Especificar los datos de la ubicación electrónica de la 

infracción reclamada. 

En caso de eliminar el contenido, tendrá que tomar las medidas 

necesarias de vigilancia, para evitar que el mismo contenido vuelva a 

aparecer en el sistema y en el caso de que la presunta infracción sea 

un error, se podrá solicitar la restauración del contenido, esto 

mediante el contra – aviso, el cual lo realiza el titular del contenido 

acreditando dicha facultad y justificando su uso de acuerdo a lo 

estipulado por la Ley. 

o Cuando la autoridad le ordene el retiro o eliminación del contenido 

infractor, mediante una resolución. 

 Retirar o suspender de buena fe el acceso al contenido de manera 

unilateral, es decir, decisión propia de la plataforma digital, esto para evitar 

violaciones a la LFDA. Ante esta acción, se le tiene que notificar al usuario 

que se le retiró su contenido del sistema. 

 Su política interna prevea infracciones de usuarios reincidentes, haciendo 

ésta del conocimiento de sus usuarios. 

 No están obligados a buscar contenido con posibles infracciones a los 

derechos de autor o conexos, pero si deben monitorear contenidos que 

atenten contra la dignidad humana, menoscaben derechos y libertades, 

estimulen a la violencia o el contenido sea un delito.51 

                                                           
51 Ídem p. 4. 
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Otro elemento de gran importancia dentro de una obra musical son sus 

fonogramas, las cuales son los CD que si bien por lo mismo de la tecnología cada 

vez son menos utilizados. Sin embargo, la LFDA sin embargo les otorga su 

importancia junto con el valor correspondiente a su productor, por lo tanto en el 

decreto aparecen ciertas regulaciones conforme a la gestión de derechos, esta es 

la aplicación del símbolo (P), el año en que se haya realizado la primera 

publicación y en su caso, el Número Internacional Normalizado que le 

corresponda, esto plasmado en el artículo 132.52 

Si bien en el decreto de 1 de julio de 2020 aparecen a su vez diversas sanciones 

para las infracciones respecto a gestión de derechos o medidas tecnológicas, pero 

estas se abordarán a fondo en el Capítulo III de la presente investigación. 

Para recapitular el presente capítulo, a lo largo de la vigencia de la Ley Federal de 

Derechos de Autor, con el objeto de una mejora a la vida de la sociedad y de 

subsanar lagunas jurídicas que generan indefensión, van surgiendo reformas las 

cuales mejoran la calidad y la eficacia de la Ley, durante de casi veinticinco años 

de existencia se ha podido contemplar que estas modificaciones a la Ley son 

creadas por el nuevo mundo en el cual para la legislación es muy complicada de 

abarcar en su totalidad, que es el internet.  

Conforme se fueron desarrollando las diversas reformas en el ámbito musical, 

todas y cada una de ellas destinadas a una mejor regulación en las redes sociales, 

pero no fue hasta la renovación del TLCAN, ahora llamado T-MEC, que se creó 

una unión entre países con el fin de erradicar el problema del uso indebido de 

obras musicales, pues si bien, en comparación de documentos de naciones 

europeas, una regulación dentro del internet ya era una realidad, pero al ser cada 

país independiente del resto, México no podía asimilar una ley extranjera. 

Ahora, con la existencia del capítulo 20 del T-MEC, una mejor regulación ya es 

una realidad, pues como se pudo observar, ahora le dan cierta responsabilidad a 

                                                           
52 Ídem p. 6. 
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las plataformas digitales en cuanto la obediencia a la autoridad y tener cierta 

igualdad entre usuarios con el fin de evitar un uso indebido de una obra musical, 

además de blindar a la misma con ciertas características para una mejor 

diferenciación, pues ya que ahora deberá contener el término “derechos 

reservados” junto con el símbolo de copyright para identificarse como obra 

protegida por la legislación. Con lo anterior, se debe atender a ciertas 

circunstancias para evitar la violación a las medidas tecnológicas y contrarrestar 

con ello, la indefensión de los compositores e intérpretes. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS Y PERJUICIOS PROVOCADOS POR LA 

REFORMA A LA LFDA DEL 1 DE JULIO DE 2020. 

Para dar comienzo a esta sección, teniendo ya desglosada y explicada la reforma 

que generó una regulación más determinante dentro del internet, ahora se da paso 

a un análisis de lo que provocó dicha adición a la Ley Federal de Derechos de 

Autor, pues si bien se dio como una de las consecuencias de la firma del T-MEC, 

también se debe mencionar que su creación fue para combatir y contemplar todas 

las variantes que el uso indebido de una obra musical pudiera tener. 

Con la reforma se generó un gran bienestar para la esfera jurídica de los 

intérpretes y compositores, pero ahora son los creadores de contenido los se 

vieron afectados con la actual regulación, pues al momento de no seguir la ley con 

sus nuevas implementaciones en la cual las plataformas digitales deben 

deshabilitar el contenido y supervisar que no se vuelva a colocar en el sistema, su 

trabajo se ve afectado, pues este consta de subir periódicamente videos al internet 

y dependiendo las vistas por el resto de usuarios, obtienen una remuneración, y al 

estar eliminado, pierden ingresos monetarios.  

Para detener dicha problemática, ahora los creadores de contenido apoyados por 

la CNDH promovieron una Acción de Inconstitucionalidad respecto a la nueva 

reforma a la LFDA, pues ellos afirman que esa nueva adición genera un perjuicio a 

sus derechos humanos porque la libertad laboral y libertad de expresión 

consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ven 

severamente afectadas. 

Lo que se expondrá a continuación son tanto los beneficios como los perjuicios 

que genera la reforma del 1 de julio de 2020, esto con el objeto de analizar lo que 

verdaderamente genera dicha adición y con ello determinar la existencia o no de 

una afectación a la esfera jurídica de cierto sector de la población. 
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Por lo que a manera de conclusión del presente capítulo, se obtendrá desde el 

punto de vista de un tercero ajeno a la problemática, el análisis final para 

determinar si la reforma a la LFDA de 1 de julio de 2020 verdaderamente es un 

beneficio o un perjuicio para los ciudadanos mexicanos. 

BENEFICIOS PARA LOS AUTORES E INTÉRPRETES. 

Retomando los puntos mencionados en la LFDA en su Capítulo V De las Medidas 

Tecnológicas de Protección, la Información sobre la Gestión de Derechos y los 

Proveedores de Servicios de Internet, el titular de los derechos de autor o conexos 

al momento de colocar su obra musical dentro de una plataforma digital, ésta 

tendrá que tener ciertas características las cuales serán identificadores para 

determinar su legalidad en la red, estas son las palabras “Derechos Reservados” o 

en su caso las siglas “D. R.” y el símbolo de Copyright. 

Además, se debe aplicar la Gestión de Derechos, que es un tipo de contrato 

celebrado entre el titular de los derechos de autor o conexos con la persona que 

adquirió legalmente la obra musical, es decir, pagó lo correspondiente para su uso 

autorizado. Este mismo contrato ha existido desde antes pero de manera –

presencial- en el ámbito literario. 

Un usuario que pretenda utilizar una obra musical dentro de cualquier contenido 

con la intensión de colocarlo dentro de una plataforma digital, tendrá que pagar 

por su uso, esto dando un beneficio absoluto al intérprete y al compositor, lo 

anterior resulta ser obvio y completamente legal puesto que la misma LFDA 

menciona que todo creador y ejecutor de una obra musical, es acreedor de una 

regalía. 

Dicha facultad que se le otorgan a los titulares de los derechos de autor y 

conexos, también se encuentra protegida por la CPEUM en el artículo 5, la cual a 

letra se transcribe:  

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 
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ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 
producto de su trabajo, sino por resolución judicial.  

Tal y como la Carta Magna lo plasma, todo trabajo mientras sea lícito tiene que ser 

remunerado, por lo tanto, si aplicamos la norma fundante a las obras musicales de 

autores y compositores, las consecuencias que generó la reforma de 1 de julio de 

2020 a la LFDA fue precisamente evitar el uso sin el pago respectivo de una obra 

musical utilizada en un video en una plataforma digital, pues a falta de esta, se 

omitía un derecho constitucional. 

En definitiva la adición a la LFDA respecto a la regulación dentro del internet 

resulta ser simplemente una garantía del cumplimiento a los derechos 

consagrados en las normativas de México. Además cabe resaltar que esa misma 

protección será  salvaguardada a su vez por la legislación norteamericana y 

canadiense, gracias al capítulo 20 del T-MEC. 

Tal era la indefensión que padecían los compositores e intérpretes que, de 

acuerdo a Manuel Guerra y Santiago Zubikarai “el 64.5% de los cibernautas 

consumen algún tipo de contenido a través del internet, que no está sujeto al pago 

de derechos por el uso del mismo.” Por lo que su creación y aplicación de la 

reforma fue una subsanación a la laguna legal que existía dentro un ámbito muy 

complejo de regular, como lo es el internet.53  

Otro beneficio que los compositores e intérpretes obtuvieron fue la obligación que 

le da la LFDA a las plataformas digitales de actuar en caso de alguna infracción, 

pues los proveedores de servicios en línea ahora deberán eliminar cualquier 

contenido por solicitud del mismo titular de obra musical o por resolución judicial, 

algunas personas podrían considerar las plataformas digitales como autoridades 

                                                           
53 GUERRA MIGUEL y ZUBIKARAI SANTIAGO, Artículo: las reformas a la Ley Federal del Derechos de Autor 
por la entrada en vigor del T-MEC (La era digital), México, BASHAM, 2020. Visible en: 
https://www.basham.com.mx/articulo-las-reformas-a-la-ley-federal-del-derecho-de-autor-por-la-entrada-en-
vigor-del-t-mec-la-era-digital/ [consultado el 2 de marzo de 2021] 



 
56 

 

privadas pero al analizar a detalle la Ley, se entiende perfectamente que estas 

únicamente están siguiendo las obligaciones que la normativa les da. 

PERJUICIOS PARA LOS CREADORES DE CONTENIDO 

Con la existencia de nuevas reglas, el influencer al tratar de realizar sus 

actividades empezaron a tener un detrimento en sus ingresos, pues al no seguir 

con las normativas, su video era eliminado de las plataformas digitales y a pesar 

de tener el derecho de replicar y defender su contenido con el argumento de no 

infringir ninguna disposición, no lograban comprobar el apego a la Ley. 

Por lo mismo, diversos creadores de contenido comenzaron a presentar los 

mismos problemas y con ello sus ganancias comenzaron a verse afectadas, pues 

al tener como fuente de ingresos únicamente la remuneración obtenida por las 

vistas de sus videos, la plataforma digital al bloquearles el mismo y no permitir que 

se vuelva a colocar en la red, su futuro dentro de la industrial digital comenzó a 

ponerse en duda. 

Comenzaron a asesorarse legalmente y surgieron diversas –violaciones- que 

supuestamente provocan la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor 

mencionando los famosos candados que conforme sus argumentos son los 

siguientes: 

 Vulneración a la libre expresión: pues aseveran que se está censurando a 

los mexicanos al utilizar vigilancia que impiden colocar contenido dentro del 

internet después de la eliminación del mismo, todo conforme a lo 

establecido en el artículo 6 constitucional, el cual indica lo siguiente: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. 
El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 

 Mal funcionamiento de la detección de violación a la LFDA por parte de las 

plataformas digitales: dicha afirmación es el resultado de la eliminación de 

obras musicales ya situadas en el dominio público pues el plazo de uso 

exclusivo culminó. 

Tras exponer los beneficios y perjuicios que se consideran a partir de la creación 

de la reforma de 1 de julio de 2020, si bien muchos creadores de contenido ven 

afectaciones a sus ingresos, otro factor de desacuerdo a las nuevas disposiciones 

es el peligro que tienen al momento de infringir la LFDA, porque anteriormente al 

omitir el ordenamiento jurídico no obtenían sanción legal y su video seguía activo 

en las plataformas digitales. 

Ahora, con la innovación tecnológica de la reforma, es una realidad que la Ley 

aplique al pie de la letra lo mencionado en su contenido, incluyendo con ello las 

sanciones que la misma menciona, éstas pueden ser administrativas, es decir, 

monetarias o penales, las cuales se desglosarán a continuación para una visión 

amplia de todas la vertientes. 

SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

Para poder comprender lo que conlleva una sanción administrativa, esta se 

interpreta como “un castigo inferido por la Administración al administrado por 
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haber infringido la ley, cuando dicha vulneración no tiene la consideración de delito 

o falta penal”.54  

Dicho lo anterior, respecto a las infracciones que se puedan cometer en materia 

de derechos de autor, estas se encuentran descritas en el artículo 229 de la LFDA, 

los actos referentes para el ámbito musical son los siguientes: 

I. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo 
de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto 
la transmisión de derechos de autor en contravención a lo 
dispuesto por la presente Ley;  

II. … 
III. … 
IV. … 
V. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere 

el artículo 17 de la presente Ley;  
VI. … 
VII. … 
VIII. No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el 

artículo 132 de la presente Ley;  
IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar 

en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, 
compilador, adaptador o arreglista;  

X. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo 
de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, 
compilador, arreglista o adaptador;  

XI. … 
XII. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a 

confusión con otra publicada con anterioridad;  
XIII. … 
XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley 

y sus reglamentos. 

En pocas palabras si alguien vulnera un derecho moral o patrimonial, este será 

acreedor a una infracción, la consecuencia de esa violación se sancionará 

conforme lo estipulado en el artículo 230 de la LFDA, dicho numeral tiene dos 

tipos de multas que se accionarán conforme al tipo de falta que se haya cometido 

conforme el artículo 229 del mismo ordenamiento. 
                                                           
54 WOLTERSKLUWER, Sanciones administrativas, España,  WOLTERSKLUWER, visible en: 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAU
MTC0NztbLUouLM_DxbIwMDCwNzQzOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoARuFX8DUAAAA=WKE [consultado 
el 15 de abril de 2021] 
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El primer supuesto se da en los casos de la fracción I, XII  y XIV, es decir, por 

incumplimiento de contrato y por usar el título de una obra ya registrada con la 

intención de crear confusión. El que encuadre en alguna de estas acciones será 

acreedor de una multa de ocho mil (8,000) hasta veintidós mil (22,000) veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).55 Posteriormente en el 

segundo supuesto, que abarca el resto de las fracciones del artículo, la multa 

podrá ser de mil quinientos (1,500) hasta ocho mil (8,000) UMAS.56 

Para ambos supuestos se tendrá que pagar la indemnización conforme los 

artículos 213 y 216 bis de la LFDA y en caso de persistencia de la infracción, se 

podría añadir una segunda multa de hasta setecientas (700) UMAS.57 

Existe otro tipo de multa en materia de comercio que conlleva a una sanción 

administrativa, se consideran como tal porque la infracción deriva de conductas 

realizadas con o sin fines de lucro, por lo tanto, la autoridad para conocer este tipo 

de violaciones será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Los 

tipos de infracciones se encuentran plasmados en el artículo 231 de la LFDA, los 

supuestos aplicables al ámbito musical son los siguientes: 

I. Comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra 
protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la 
autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos 
herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;  

II. … 
III. Fijar, grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, 

comunicar, poner a disposición, transportar o comercializar 
copias de obras, obras cinematográficas y demás obras 
audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por 
los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la 
autorización de los respectivos titulares en los términos de esta 
Ley; 

                                                           
55 La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Para efectos del año 
2021, la UMA diaria es de $89.62 pesos. Vid. INEGI, UMA, INEGI, 2021. Visible en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/uma/#:~:text=La%20Unidad%20de%20Medida%20y,emanen%20de%20todas
%20las%20anteriores. [consultado el 15 de abril de 2021] 
56

 Véase artículo 230 LFDA 
57

 Ibídem 
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IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación 
obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, 
modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho 
de autor;  

V. … 
VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de 

organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;  
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 

Dicho brevemente, las sanciones en materia de comercio que son contempladas 

en la LFDA van encaminadas hacia las violaciones respecto a una especie de 

posesión y disposición que la persona pretende al momento de utilizar la obra 

musical, es decir, maneja la obra como si fuera propia, por lo tanto, ante dichas 

actuaciones, la Ley contempla sus infracciones en el numeral 232, las cuales 

pueden ser: 

 Para las fracciones I, III y IV, la sanción sería de cinco mil (5,000) hasta 

cuarenta mil (40,000) días de salario mínimo.58 

 En el caso de la fracción VI, la multa sería de cinco mil (5,000) días de 

salario mínimo.59 

Por otra parte, la LFDA sanciona toda elusión de alguna Medida Tecnológica que 

la misma haya implementado para protección de las figuras jurídicas, en este 

caso, para salvaguardar a los compositores e intérpretes, en el artículo 232 ter se 

estipula que la multa será de “mil (1,000) hasta diez mil (10,000) veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización”. 

                                                           
58

Se entiende como el salario mínimo “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a 
pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía 
que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.” Vid. 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ¿Qué es un salario mínimo?, OIT visible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang--es/index.htm [consultado el 17 de abril 
de 2021] 
59

 Véase artículo 232 LFDA 
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Así mismo, la LFDA contempla todos los supuestos relacionados con la falta hacia 

la Gestión de Derechos, los supuestos se localizan en el artículo 232 quáter, los 

cuales aparecen al momento de suprimir, alterar, modificar o cuando se publique, 

edite, comercialice, divulgue o distribuya la obra sabiendo que la Gestión se 

encuentra alterada o suprimida. A lo anterior, se le impondrá una sanción de mil 

(1,000) hasta veinte mil (20,000) veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización.60 

Por último, el artículo 232 Quinquies va dirigido a las plataformas digitales, la 

multa será de mil (1,000) hasta veinte mil (20,000) veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización cuando: 

 Se hayan basado en una declaración falsa para retirar algún contenido de 

su sistema. 

 No elimine, retire o inhabilite un contenido previa petición de parte o 

mediante resolución judicial. 

 No otorgue de manera expedita información solicitada de una posible 

infracción a las autoridades judiciales o administrativas.61 

SANCIONES EN MATERIA PENAL  

Como bien es sabido, para que una Nación se maneje con rectitud y eficacia, sus 

diversas legislaciones coadyuvan entre sí para una completa protección y  

vigilancia de la sociedad, por lo tanto, en el caso de los Derechos de Autor, a 

pesar de tener una Ley especial para la materia, también colabora con otros 

ordenamientos para una mejor regulación, una de ellas, es el Código Penal 

Federal (CPF), en la cual se consagran los supuestos en los cuales la acción 

genera una sanción penal, es decir, prisión. 
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61

 Véase artículo 232 Quinquies 



 
62 

 

Los delitos descritos en el CPF que trabajan de manera simultánea con la LFDA 

se precisan desde el artículo 424 hasta el 429, para cuestiones de la presente 

investigación, los artículos aplicables son los siguientes: 

“Artículo 424.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos 

(300) a tres mil (3,000) días de multa: 

… 

III. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin autorización 

correspondiente obras protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor” 

Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil 

(2,000) a veinte mil (20,000) días de multa: 

I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, 

transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, 

fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley 

Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de 

especulación comercial y sin la autorización que en los 

términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos 

de autor o de los derechos conexos. 

… 

Ambos artículos pudieran percibirse como repetitivos, la diferencia entre ellos es el 

año de su creación, la fracción III del artículo 424 fue reformado en 1999 y la 

fracción I del numeral 424 bis fue incorporado al CPF en 2020 a manera de apoyo 

a las nuevas regulaciones de la LFDA. Ahora bien, al analizarlos de manera 

conjunta se percibe una protección más completa en la segunda disposición, esto 

en cuanto a tipo de obras que abarca siendo los CD y los videoclips, como un 

signo de actualización ante las nuevas tecnologías, además de tipificar dicho 

supuesto como un acto de comercio, es decir, con fines de lucro. 
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Artículo 424 ter.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 
cinco mil a treinta mil días multa, a quien venda a cualquier 
consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con 
fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, 
videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior. 
Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera 
organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 
Bis de este Código. 

Dicho precepto legal integra también un supuesto que ha afectado al comercio 

mexicano desde hace varios años que es la piratería, si bien este numeral trabaja 

de manera conjunta con el artículo 424 bis, este adhiere un supuesto más, al 

momento de utilizar con fines de lucro dentro del comercio las obras protegidas 

por la LFDA, ahora la sanción agrega la venta en establecimientos comerciales, 

estos lugares son conocidos coloquialmente como “fayuca”.62 

“Artículo 427.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a 

tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el 

nombre del autor por otro nombre.” 

El previo numeral toca un punto demasiado grave en materia de derechos de 

autor, pues el personificar al autor o al intérprete de una obra protegida es un acto 

reprobable al grado que puede tener cabida al robo de identidad. 

“Artículo 427 Bis.- A quien, a sabiendas y con fines de lucro eluda sin autorización 

cualquier medida tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de 

fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como autores de cualquier obra 

protegida por derechos de autor o derechos conexos, será sancionado con una 

pena de prisión de seis meses a seis años y de quinientos a mil días multa.” 

En dicha disposición comienza lo relativo a las medidas tecnológicas derivadas de 

la reforma a la LFDA de 1 de julio de 2020, en la cual se menciona la sanción a 

toda persona que con fines de lucro evada alguno de estos mecanismos mismos 

que ocupan las obras musicales para eludir toda acción indebida. 
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Ahora bien, los artículos 427 Ter y Quáter al otorgar una protección completa 

hacia el compositor y el intérprete sobre su obra musical, atendiendo a todas las 

posibilidades que un sujeto podría realizar para evadir la LFDA, sancionan con 

seis meses a seis años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días a 

todo aquel que utilice y venda mecanismos con el objeto de lograr evadir alguna 

medida tecnológica con fines de lucro para lograr utilizar una obra musical o sus 

fonogramas.63 

Artículo 427 Quinquies.- A quien, a sabiendas, sin autorización y con 
fines de lucro, suprima o altere, por sí o por medio de otro, cualquier 
información sobre gestión de derechos, se le impondrá de seis meses 
a seis años de prisión y de quinientos a mil días multa. La misma 
pena será impuesta a quien con fines de lucro:  

I. Distribuya o importe para su distribución información sobre 
gestión de derechos, a sabiendas de que ésta ha sido suprimida 
o alterada sin autorización, o  

II. Distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o 
ponga a disposición del público copias de las obras, 
interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, a sabiendas de que 
la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o 
alterada sin autorización. 

A su vez el numeral previamente descrito, señala las sanciones a lo concerniente 

a la Gestión de Derechos, las cuales serían por suprimir o alterar las mismas, esto 

con la intención de obtener beneficios monetarios. 

Para finalizar, en los numerales 428 y 429 mencionan que toda sanción se 

aplicará sin afectar la reparación del daño, misma que fue desarrollada en el 

artículo 133 de la LFDA y que salvo los delitos de Gestión de Derechos y el uso 

con fines de lucro con especulación comercial plasmados en los preceptos 424 bis 

fracción III y 427 del CPF serán perseguidos de oficio, esto quiere decir que no 

será necesaria la denuncia o querella para que las autoridades comiencen con el 

procedimiento.64 
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Como se puede apreciar, en diversas ocasiones las sanciones administrativas van 

emparejadas con las sanciones penales, por lo tanto resulta lógico que los 

creadores de contenido se preocupen por el incumplimiento de la Ley, toda vez 

que las multas tienen un monto elevado y además tendrían que cumplir tiempo en 

prisión, por lo anterior y por las violaciones constitucionales que firmemente 

aseguran, promovieron una Acción de Inconstitucionalidad. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD  

Para poder comprender el alance que tiene esta herramienta y cómo se utiliza, se 

entiende que es “un mecanismo de control constitucional que no implica la 

existencia de un agravio o interés específico, sino que se plantea como una 

revisión en abstracto de la constitucionalidad de una ley o tratado internacional.”65 

Lo anterior tiene fundamento en el artículo 105 fracción II Constitucional el cual 

plasma que el objeto de este mecanismo es el de mantener la norma suprema 

sobre el resto de las normas o preceptos de las mismas, es decir, en el momento 

dado que una ley o artículo vaya en contra de lo protegido por la Constitución, está 

será invalida. 

Una vez comprendido del porqué y para qué se puede tomar una Acción de 

Inconstitucionalidad como posible salvaguarda de derechos humanos, el 3 de 

agosto de 2020 se promovió la Acción de Inconstitucionalidad 217/2020 por la 

“Transgresión a la libertad fundamental de expresión y a las formalidades 

esenciales del procedimiento y por tipos penales impugnados que no establecen 

con exactitud el objeto de prohibición por lo que resultan ambiguos.”66  

Dentro de dicho documento se solicita la inconstitucionalidad de los artículos: 
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 Ley Federal de Derechos de Autor 

o 114 Quáter  

o 114 Quinquies 

o 114 Octies, fracciones II y III (salvo su numeral 2) 

o 232 Bis  

o 232 Ter 

 Código Penal Federal 

o 42767 

En su contenido, se reclama la violación a los derechos humanos de la “seguridad 

jurídica, libertad de expresión, debido proceso, garantías judiciales, formalidades 

esenciales del procedimiento, libertad de trabajo, propiedad privada y su principio 

de legalidad, en su vertiente de taxatividad”68 y que por lo tanto resultan violados 

los artículos constitucionales 1, 6, 7, 14, 16 y 17.  

Para dar una información concisa a los lectores de esta investigación, se dará una 

breve descripción de los argumentos esgrimidos por los promoventes de la Acción 

de Inconstitucionalidad sobre el porqué consideran violados ciertos derechos 

humanos consagrados en la Constitución.69 

Se menciona que la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en los 

artículos 14 y 16 de la Carta Magna fue violada por la reforma a la LFDA pues 

aluden a uno de los principios generales del derechos que dice la autoridad solo 

puede hacer lo que la ley le autoriza.70 

En cuanto a la libertad de expresión, salvaguardado en los numerales 6 y 7 en la 

Norma fundante se asevera su violación, pues el Estado no puede intervenir con la 

creatividad y el desarrollo individual, así como dejar manifestar libremente sin ser 

cuestionados a los ciudadanos por sus ideas, permitir el flujo de información y 

                                                           
67

 Ibídem 
68

 Ibídem 
69

 Véase anexo 4 
70

 Ibídem 



 
67 

 

opiniones, esto siendo una característica de un país demócrata. Haciendo énfasis 

que el internet es un medio fundamental para ejercer dichas prerrogativas y para 

una limitación dentro de los parámetros constitucionales deben constar de tres 

elementos que son: estar previstas por ley, basarse en un fin legítimo y ser 

necesarias y proporcionales.71 

Para explicar el debido proceso y las garantías judiciales, vuelven a mencionar el 

artículo 14 como precepto violado, toda vez que se debe tener la garantía a la 

audiencia misma que alude a la no privación de posesiones o derechos salvo 

resolución de tribunales previamente establecidos; para su buen funcionamiento 

se requieren 4 factores que son: la notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa, así como alegar y finalmente tener una resolución que dirima lo 

debatido.72 

Lo anterior lo conjunta con la violación al numeral 17 constitucional en su párrafo 

segundo mencionando que el mismo Estado garantiza el acceso efectivo a la 

justicia por medio de Tribunales en plazo y términos que establezcan las leyes. 

Pues afirman que al momento de encontrarse con un conflicto entre Estado y 

particular, este será resuelto por los mismos órganos del Estado.73  

Una vez desglosado a grandes rasgos lo primordial de cada artículo constitucional 

presuntamente violado por la reforma de 1 de julio de 2020, mencionan que dicha 

vulneración proviene al momento de: 

 No especificar el manejo del mecanismo de aviso y retiro de contenido 

dentro de las plataformas digitales. 

 Al darle la facultad a los proveedores de servicios en línea de actuar como 

responsables de infraccionar y sancionar dentro de su sistema 
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 No puntualiza la acreditación del interés jurídico o la titularidad de los 

derechos de autor para presentar un aviso. 

 No precisan los lineamientos para determinar la comisión de la infracción 

denunciada. 

 No aclaran en qué situación se encuentra el contenido presuntamente 

infractor durante el proceso de aviso y retiro al momento de presentarse un 

contra-aviso. 

 Existe un posible desequilibrio, puesto que le piden más pruebas al contra 

aviso que a la persona del aviso  

 Las plataformas digitales eliminan contenido por no existir derechos de 

autor o este sea accesorio sin tomar en cuenta la libertad de expresión 

 No permiten el ejercicio de la libertad de expresión, pues mientras se 

investiga la infracción, el contenido permanece inhabilitado. 

 Las plataformas digitales tienen un rol de Tribunal 

 Los contenidos encontrados dentro de las plataformas digitales son 

propiedad privada, el cual es un derecho humano, y los derechos de autor 

son patrimoniales y la defensa solo es por el patrimonio de los 

compositores e intérpretes 

 Toda elusión de medidas tecnológicas se considera ilícito. 

Una vez descritos los argumentos que aseguran la inconstitucionalidad de ciertos 

artículos adicionados a la LFDA, si bien tienen todo el derecho de expresar lo que 

a su derecho convenga, este no siempre significa que sean correctos los 

argumentos señalados. Por el momento la presente acción siguen en trámite, es 

decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado respecto a 

la promoción. 

Desglosado lo anterior, teniendo ahora ambas perspectivas, primero en vista de 

los compositores e intérpretes y posteriormente los perjuicios ocasionados a los 

creadores de contenido respecto a las nuevas protecciones y regulaciones dentro 

de la LFDA, a continuación procederá con el análisis conjunto y crítico para poder 
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determinar en realidad si las nuevas disposiciones en la Ley son verdaderamente 

un beneficio o un perjuicio. 
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CONCLUSIONES 

A partir de un exploración a fondo respecto a las nuevas reglamentaciones a la 

LFDA por el uso indebido de obras musicales dentro del internet y posteriormente 

la lectura del control constitucional para determinar las mismas como inválidas por 

ir contra la Carta Magna, desde un punto de vista ajeno al problema y analizando 

con la completa imparcialidad, conforme lo expuesto a lo largo de la presente 

investigación, se llega a la conclusión de mantener vigentes los preceptos 

incorporados a la LFDA puesto que no van contra la CPEUM toda vez que los 

numerales reformados a la Ley no violan ningún derecho humano, esto con los 

argumentos siguientes:  

1. En cuanto a la libertad de expresión, ésta no se encuentra restringida al 

momento de accionar las reformas, pues es el mismo artículo constitucional 

que limita su alcance y esto dado en el supuesto de invasión o ataque a la 

propiedad privada o derechos de terceros. En este sentido, al momento del 

uso sin autorización de los titulares de los derechos de autor, se le está 

trasgrediendo su derecho a la propiedad de sus obras siendo a su vez una 

afectación a su derecho humano a tener Derechos de Autor. Se daba el 

ejemplo de eliminar contenido por obras musicales ya existentes en el 

dominio público, pero no entrañaban el mismo supuesto, pues si bien dicha 

obra musical al encontrarse al alcance de cualquier persona para su uso, 

esta pudo ser utilizada para un contenido cuando fue ejecutada por un 

intérprete, y en ese momento en automático, aparece la protección a los 

derechos conexos. 

Ahora bien, las reformas no impiden el desarrollo de las ideas y mucho 

menos va contra la democracia de un país, pues si bien lo resalta el 

numeral constitucional, mientras esa libertad no vaya contra el orden 

público, no hay cabida a la limitación de la misma. 

2. Tocando la posible violación al debido proceso y garantías judiciales, 

puesto que la decisión de mantener o no el contenido dentro de las 
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plataformas digitales no lo decide un Tribunal del Estado sino el Proveedor 

de Servicio en Línea, muchos ante este actuar los consideran como 

autoridades; ese supuesto no puede ser aplicable a las regulaciones del 

“aviso y contra-aviso” implementados en las reformas, pues el actuar de las 

plataformas es el simplemente cumplimiento de la obligación que la LFDA 

les confiere, pues de igual forma, en caso de mantener en activo un 

contenido que debe ser retirado será, al igual que el infractor, acreedor a 

una multa. Además, por ser una organización privada, tiene su propia 

reglamentación interna, y es la misma normativa que le da la decisión de 

elegir su propio sistema de manejo de contenido, y en el caso que decidan 

no permitir que cierto contenido permanezca dentro de su plataforma, no se 

le puede obligar tampoco a conservar el mismo. 

3. La explicación sobre la manera en la que se va ser utilizado el sistema de 

aviso y contra-aviso aparece de manera simple junto con los requisitos 

necesarios para que se comprenda que elementos se requieren para 

utilizarlo correctamente.  

En el artículo 144 octies aparecen las personas que están legitimadas para 

poder emitir el aviso y los requisitos que la misma necesita para que la 

plataforma digital lo considere válido. Se le notifica al posible infractor del 

aviso y por lo tanto se le da la oportunidad de contra-avisar, en el cual este 

podrá manifestar mediante pruebas, de que no está cometiendo ninguna 

violación, ahora bien, debemos recordar un principio general del derecho “el 

que niega está obligado a probar”, por lo tanto es bien sabido que los que 

quieren comprobar lo contrario, las pruebas que deben presentar son más 

extensas pues de la misma manera en la que intentar comprobar lo opuesto 

al hecho controvertido, a su vez debe abatir las pruebas que le perjudican 

con otras pruebas.   

4. Durante los argumentos esgrimidos en la Acción de Inconstitucionalidad, se 

llegan a contradecir con el objeto de comprobar su veracidad ante el 

asunto, pues tratan de ser asertivos en sus puntualizaciones, un ejemplo 
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aparece en los primeros comentarios respecto a los derechos de autor, 

comienzan mencionando que estos eran derechos humanos y que debían 

ser tomados en cuenta como tal sin transgredir al resto, pero al momento 

de llegar a los argumentos para que refuercen la supuesta violación 

constitucional, señalan ahora a los derechos de autor como derechos 

patrimoniales y por lo mismo no podían ser tomados en cuenta  en 

semejanza con el derecho humano a la propiedad privada. 

5. Mencionan también que al momento de determinar las sanciones, en todo 

momento se cataloga como ilícito la elusión de medidas tecnológicas, esta 

presunta problemática resulta lógica, puesto que el objetivo principal y 

primordial de su creación fue evitar que los usuarios utilicen las obras 

musicales sin los filtros ideados para la protección del patrimonio de los 

compositores e intérpretes. Por otro lado, existe el artículo 114 Quáter, en 

el cual existe la cabida de acciones las cuales no se considerarán como 

elusión a las medidas tecnológicas. 

6. A su vez señalan como perjuicio que, mientras se determina la posible 

existencia de una infracción el contenido no podrá ser visualizado por el 

resto de los usuarios, estas situaciones no pueden ser resuelta de otra 

manera por lo que es necesario que mantenga inhabilitado el contenido, ya 

que en caso contrario, la simple permanencia del contenido activado en el 

sistema, genera el constante menoscabo hacia los derechos del compositor 

o intérprete cuya obra musical está sin autorización en un video dentro de 

una plataforma digital. 

Como se puede observar, con la simple lectura de los artículos reformados en la 

LFDA se puede comprender claramente que no existe ninguna violación a la 

Constitución, pues no invade ninguna esfera jurídica, al contrario, lo que generan 

esos preceptos es la completa protección de los compositores e intérpretes los 

cuales se veían afectados por los creadores de contenido al momento de usar sus 

obras musicales dentro de sus videos. 
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Ahora bien, es lógico que los influencers se llegaran a molestar con las nuevas 

disposiciones porque el acatar la ley se convierte en una realidad que de lo 

contrario además de perder las ganancias generadas por incumplir la LFDA, son 

acreedores también de una sanción monetaria y en la gran mayoría de los 

supuestos de posible incumplimiento, una sanción penal. 

Si se analiza la Acción de Inconstitucionalidad 217/2020 a pesar de tener todo el 

derecho de promover mecanismos de defensa constitucionales, no siempre 

funcionan si no constan de argumentos concisos y fehacientes que 

verdaderamente comprueben la violación a la Carta Magna y a pesar que la 

resolución a dicha acción sigue estando en trámite, al momento de ser comparado 

en la presente investigación con la simple lectura de los artículos de la reforma, 

solo representa la falta de información respecto a la normativa mexicana, pues si 

se lograra inculcar la lectura de la protección que el Estado nos otorga por medio 

de las leyes, se tendría una mejor comprensión y se evitaría su violación por error 

las mismas. 
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TEMA: 

Análisis de las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor respecto a la 

protección de intérpretes y autores contra la piratería. 

OBJETIVOS: 

1 Explicar las generalidades de la Ley Federal del Derecho de Autor respecto a 

quién se le considera como un autor y un intérprete y qué derechos le otorga la 

Ley al catalogarse como tal. 

2 Determinar cuáles son las nuevas reformas a la Ley Federal del Derecho de 

Autor respecto al uso indebido de canciones en las plataformas digitales. 

3 Analizar la situación actual en relación a la protección que tienen los autores y 

los intérpretes a raíz de las nuevas reformas que ha sufrido la Ley Federal del 

Autor respecto al uso indebido a sus canciones en las plataformas digitales. 

HIPÓTESIS: 

Con las recientes reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor se crea una 

mayar y mejor protección legal de los autores e intérpretes, y de manera indirecta 

se limita la actuación de los creadores de contenido, ya que cuando utilizan obras 

musicales en sus videos sin pagar la remuneración correspondiente, se genera un 

enriquecimiento ilícito en detrimento de autores e intérpretes. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Resulta de gran relevancia la creación de esta investigación dada las nuevas 

problemáticas encontradas dentro del sistema jurídico mexicano, como bien es 

sabido, el derecho está en constante movimiento y cambio, pues va evolucionando 

conforme las necesidades que la sociedad va teniendo y el deber de los 

legisladores es el solventar, resolver o prevenir el desarrollo de una problemática. 

La cuestión principal que atañe esta investigación se centra en que a partir 

de la globalización y acceso de contenido por medio de internet, muchos 
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productos o elementos de creación fueron manipulados, usados e incluso 

monetizados por terceros sin el consentimiento o el ejercicio correcto de derecho 

respecto de los autores. La comunicación se ha vuelto inmediata, tanto como la 

posibilidad de compartir contenido por medio de las diferentes plataformas que 

propician la emisión de información, la venta de productos y el acceso de servicios 

en el ambiente digital conocido como internet. 

Lo anterior, conforme lo alude García Pérez, se le conoce como software 

libre el cual, es un término meramente jurídico que refiere al “conjunto de 

libertades que garantizan el acceso gratuito a un programa de cómputo por parte 

de quienes lo publican”.74 Esto, en muchas ocasiones se usa de manera incorrecta 

a consecuencia de una gran desinformación, si bien da el derecho de que 

cualquier persona pueda tener acceso al internet y con ello, tanto la libertad de 

colocar en sitios web cualquier clase de contenido como de tener acceso a ello, no 

infiere las situaciones en las que se esté violando un derecho y por lo tanto de una 

ley por realizar alguna de esas actividades, pues por muy extraño que parezca, 

dentro de la internet puede existir una invasión de esferas que ocasiona una 

afectación de derechos. 

Al momento de existir diversos sitios web, llamadas actualmente como 

plataformas digitales, se les permitió a las personas subir cualquier tipo de video 

para compartirlo con el resto del mundo, por lo mismo, al entrar a estas 

plataformas, se podrían encontrar toda clase de contenido, ya sea educativo, 

informativo, de entretenimiento, deportivo y musical. Al referirse a la música, 

cualquier persona puede escucharla, ya sea de un cantante o de un grupo musical 

sin necesidad de comprar el CD o también se pueden ver los videos musicales sin 

tener que encender la televisión. Estos sitios web comienzan a tener mucha 

                                                           
74 García Pérez, Jesús Francisco, Derechos de Autor en Internet, México, UNAM, 2019, p. 52 

https://biblio.juridicas.unam.mx/files/criterios_editoriales.pdf  
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demanda en visitas, pues los adolescentes podían pasar horas escuchando 

música gratis en el internet. 

Por lo tanto, comenzaron a existir videos creados por usuarios comunes, los 

cuales incluían música, canciones, imágenes de los videos musicales como si 

fueran de su propia autoría, aquí el usuario no obtenía ningún beneficio, pero 

ahora el autor y/o el intérprete comenzaba a tener perjuicio, puesto que su canción 

era escuchada por miles de personas sin tener remuneración alguna. 

 El problema era el siguiente, por ser internet y no tener nada tangible, la 

regulación por parte del derecho a esta área era un poco conflictuada, pues era 

impensable que una persona pudiera tener derechos “dentro de la internet”  y 

mucho menos que fuera violentado algún derecho por culpa de esta. Todo lo que 

tuviera que ver con lo virtual, era una constante de preguntas sobre cómo se podía 

regular alguna situación que pudiera ocurrir, pues una autorregulación para nada 

era una solución, por lo que las ramas del derecho en la Propiedad Intelectual y 

Derechos de Autor deciden interceder haciendo alusión a la neutralidad 

tecnológica. Este principio menciona que “las obras y sus autores están 

protegidos, sin importar cuál sea la clase de tecnología que usen para difundir sus 

obras al público”75 por lo tanto no fue necesario crear un apartado o un capítulo 

dentro de la ley que fuera necesaria para la protección de las canciones que se 

encontraban en el internet. 

Ahora bien, para un mejor entendimiento, se tiene que comprender cuáles 

son los derechos que brinda la Ley Federal de Derechos de Autor para protección 

de los creadores de obras, estos derechos se llaman derechos morales y los 

derechos patrimoniales. 

                                                           
75 De La Parra Trujillo, Eduardo, Derechos de Autor en el Ámbito de Internet, México, Suprema 

Corte de la Justicia de la Nación, 2019, p. 173 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-

03/10_PARRA_La%20constitucion%20en%20la%20sociedad%20y%20economia%20digitales.pdf  
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En primer lugar, los derechos morales se encuentran en la Ley Federal de 

Derechos de Autor en los siguientes numerales: 

 En el artículo 18 se explica que:  

“El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos 

morales sobre las obras de su creación”76 

 En el artículo 19 por su parte menciona: 

“El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, 

imprescriptible, irrenunciable e inembargable”77 

 En el artículo 21, se explican las facultades que la ley les otorga por ser 

titular del derecho moral, las cuales son: 

“I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de 

mantenerla inédita;  

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra 

por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como 

obra anónima o seudónima;  

III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, 

mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o 

atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la 

reputación de su autor;  

IV. Modificar su obra;  

V. Retirar su obra del comercio, y  

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su 

creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que 
                                                           
76

 (Ley Federal del Derecho de Autor, art. 18) 
77

 (Ley Federal del Derecho de Autor, art. 19) 
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no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta 

fracción.”78 

Lo que podemos comprender por los artículos previamente expuestos es 

que los derechos morales son inherentes a la persona creadora de una obra, y así 

permanecerán por el resto de su vida, pues estos, son irrenunciables e 

intransferibles, por lo tanto ellos tienen derechos de suma importancia que surtirán 

efectos de manera inmediata respecto a terceras personas, como lo es decidir si 

dufundir su obra o tener la última palabra en cuanto modificaciones y otro derecho, 

por lo que resulta ser el centro medular de protección del derecho moral, pues “en 

todo momento se le tiene que hacer el reconocimiento de que esa persona es la 

creadora de esa obra”. 

Aplicando los anteriores preceptos al internet, el creador, es decir, el autor 

de una obra, al estar dentro de alguna plataforma, tiene todo el derecho de ser 

nombrado como responsable de la creatividad y creación de dicha obra y por lo 

tanto también, tiene todo el derecho a decidir si quiere mantener o no su obra 

dentro de las plataformas digitales. 

Estos también son llamados derechos exclusivos y así lo explica García 

Pérez con su respectiva opinión sobre la importancia de la existencia y respeto a 

dicho derecho que la protección que otorga la Ley Federal de Derechos de Autor 

entre lo más importantes es el derecho exclusivo de explotar de manera exclusiva 

sus obras y en su caso, autorizar que un tercero explote ese derecho y por lo 

tanto, pueden prohibir la reproducción, edición, fijación material de una obra en 

copias o ejemplares por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, 

plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.  

Refiriéndonos ahora a los derechos patrimoniales, el artículo 24 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor menciona lo siguiente: 

                                                           
78

 (Ley Federal del Derecho de Autor, art. 21) 
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“En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de 

explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su 

explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la 

presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos 

morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.”79 

A primera vista se podría determinar que el autor de la obra es al que le 

corresponde ejercer el derecho patrimonial que brinda la ley, pero este a diferencia 

del derecho moral, si puede ser transferido, y así lo mencionan los artículo 25 y 26 

de la Ley Federal del Derecho de Autor como a continuación se ilustrarán: 

“Artículo 25.- Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el 

adquirente por cualquier título.”80  

“Artículo 26.- El autor es el titular originario del derecho patrimonial y 

sus herederos o causahabientes por cualquier título serán 

considerados titulares derivados.”81 

Con los artículos anteriormente mencionados la Ley le da la facultad de 

ceder los derechos patrimoniales a un tercero para que este autorice o no la 

explotación de la obra, siempre y cuando no exista un menoscabo a los derechos 

morales, al momento de ceder los derechos patrimoniales, los ahora titulares 

serán llamados como “titulares derivados”. 

Al tenor de estos derechos, se entiende que dentro del internet, también 

existen los derechos morales y patrimoniales cuando se encuentre una obra de 

cualquier autor o intérprete dentro de ella. 

Lo anterior se traduce en que dentro del internet el titular de los derechos 

patrimoniales y/o morales son quienes deciden difundir en las plataformas 

digitales, sus vídeos musicales y sus canciones, por lo que al aplicar los mismos 

                                                           
79

 (Ley Federal del Derecho de Autor, art. 24) 
80

 (Ley Federal del Derecho de Autor, art. 25) 
81

 (Ley Federal del Derecho de Autor, art. 26) 
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derechos en cualquier ámbito, la protección que tenían los autores y los 

intérpretes dentro de sitios web aparecían cuando en cualquier tipo de videos del 

cual el titular del video no era el mismo que el del titular de la canción, si no se 

menciona quien era el autor, podían solicitar a la plataforma digital que lo 

eliminara. 

Lo anterior podía tener sus excepciones, pues lo que desearan utilizar 

contenido musical dentro de sus videos, podía pedir autorización a los titulares de 

los derechos patrimoniales o morales para que pudiera reproducir, alquilar o 

distribuir alguna de sus obras, a su vez, así lo señalan Da Rosa y Heinz “está 

prohibida su reproducción y distribución sin permiso del autor…Los autores 

pueden otorgar permisos a su público, sus usuarios, mediante el uso de 

licencias.”82  

Por el momento, la necesidad de protección jurídica se veía cubierta, pero 

con el tiempo surgió otra variante al uso de las plataformas digitales, que la ley 

encontró como otro problema, las personas que se grababan y posteriormente 

colocaban el vídeo en una plataforma digital, tenía tal atracción por parte de los 

suscriptores al grado que decidieron hacer esa actividad como modo de vida y 

trabajo. 

Estas personas comenzaron a hacer la creación de videos, un trabajo 

formal, el cual se ha podido extender a lo largo del tiempo y del mundo hasta 

incluso formar empresas completas dedicadas al manejo de la imagen de estas 

personas, las cuales formalmente se les conoce como creadores de contenido y 

coloquialmente llamados como “influencers”. El objetivo de su trabajo es simple, 

tener un número de videos puestos en la plataforma digital de manera periódica 

                                                           
82 Da Rosa Fernando y Heinz Federico, Guía práctica sobre software libre: su elección y aplicación 

local en América Latina y el Caribe, Uruguay, UNESCO, 2007 p. 30 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156096  
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con un contenido enfocado a un cierto sector de la población mundial, los temas 

que se pueden englobar son maquillaje, deportes, educación, etc. 

Estos creadores de contenido, al hacer entretenidos sus videos, en muchas 

ocasiones lo que hacían eran usar como ambientación musical, canciones de 

autores o intérpretes ya conocidos para que los consumidores vieran con mayor 

interés sus videos, por lo que al final del día comenzaron a monetizar sus videos, 

esto conforme la misma información otorgada por Google83, puede ser logrado de 

diversas maneras, las cuales son:  

 Ingresos por publicidad: por medio de anuncios publicitarios que aparecen a 

lo largo de la duración del video creado, los cuales pueden mostrarse de 

diferentes maneras, ya sea interrumpiendo el video o colocarse en las 

sugerencias de videos. 

 Membresías al canal: los usuarios se unen a un “canal”, llamado así el perfil 

donde una persona coloca sus videos en la plataforma digital, mediante 

pagos mensuales y obtener con ello beneficios exclusivos. 

 Biblioteca de artículos promocionales: los seguidores pueden ver y comprar 

artículos promocionales oficiales del titular del canal que va mostrando a lo 

largo de sus videos 

 Super chat  y super calcomanías: los seguidores pagan para que se 

destaquen sus mensajes en los chats de las transmisiones. 

 Ingresos Premium: es una tarifa de suscripción de usuarios para tener 

acceso a contenido único, que no se puede visualizar de manera gratuita. 

Con lo anterior, todos los ingresos que se obtengan por algún tipo de 

monetización son, exceptuando los impuestos, íntegramente para los creadores 

de contenido, por lo que aparece un choque de derechos, pues al existir un video 

con una canción sin la autorización del titular de los derechos patrimoniales, existe 

                                                           
83 Ayuda De Youtube, ¿Cómo ganar dinero en Youtube?, Google, 2021 

https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=es-419 
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una falta por medio del creador del contenido; ahora bien, al momento de solicitar 

la eliminación del vídeo, en ocasiones el beneficio era tan alto, que las plataformas 

digitales hacían caso omiso y permanecía activo el video. 

Otro factor que fue el detonar a obligar a los legisladores a mejorar la 

protección de los autores y los intérpretes fue que existían en las plataformas 

digitales videos de conciertos completos, grabados sin autorización por los 

titulares de los derechos morales o patrimoniales, causando que muchas  

personas prefieran ver el video puesto en el internet que pagar por un boleto de 

concierto, siendo este el ingreso para los autores o intérpretes. 

El objetivo de las nuevas reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor es 

evitar las fugas de ingresos que puedan obtener los autores y los intérpretes por la 

falta de acción de las plataformas digitales respecto a la protección que por ley 

deberían obtener, por lo tanto en Julio de 2020 entraron en vigor estas mejoras, 

las cuales incluyen: 

 Obligación por parte de las plataformas digitales de eliminar cualquier tipo 

de video, con cualquier usuario, que en su contenido tenga canciones las 

cuales no hayan tenido autorización previa de los titulares de los derechos. 

 Sanciones económicas y en ciertos casos, sanciones penales en 

infracciones a derechos de autor dentro de las plataformas digitales 

 Hacer más eficaz el respectivo pago de las regalías obtenidas por música 

colocado por un tercero al titular de los derechos morales y/o patrimoniales 

dentro de plataformas digitales. 

 Implementación de la “Información sobre la Gestión de Derechos”, esto es 

un tipo de registro de la obra por medio de la huella digital, por lo tanto es 

más rápido y fácil el rastreo de un video sin autorización. 

El objetivo a simple vista es claro, es una protección jurídica completamente 

englobada al sector musical, pues estos en diversas ocasiones se encontraban en 
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estado de indefensión al no obtener las respectivas regalías por la reproducción 

de sus obras. 

Pero ante éstas nuevas aplicaciones de derecho que se comienzan a aplicar, 

los creadores de contenido y diversos usuarios de las plataformas digitales ven 

estas reformas como una violación a la libertad de expresión y como violaciones a 

la libertad de trabajo y propiedad privada así como una violación a la legalidad de 

taxatividad, pues claro está que al momento de eliminar su contenido por 

obligación de ley, se les afecta a sus ingresos, pues como lo hemos mencionado, 

su trabajo es crear y colocar videos para que por medio de las visualizaciones o 

membresías reciban remuneración. 

Por lo anterior junto con colaboración de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) se promovió una acción de inconstitucionalidad (217/2020)84 el 

pasado mes de agosto de 2020, por ser artículos violatorios de derechos 

humanos, esta sigue en trámite y sigue sujeta la correspondiente resolución. 

Como se expone, el estudio de esta problemática es de gran relevancia, pues 

existe un constante cuestionamiento de ponderación de derechos, pues con o sin 

reforma, algún sector, ya sea los creadores de contenido o los autores y los 

intérpretes se ven afectados por los derechos humanos del otro, por lo que el 

objetivo de esta investigación es el análisis a fondo sobre las nuevas reformas a la 

Ley Federal de Derechos de Autor para poder generar una mayor visión objetiva 

respecto a el verdadero beneficio de las nuevas reformas. 

De manera personal, es de gran interés el análisis de esta problemática, 

puesto que con el paso del tiempo, y con el aumento de creadores de contenido, 

ahora a muchas generaciones les interesa más ser influencers que estudiar una 

licenciatura; debido al estilo de vida que estos reflejan mediante sus videos 

                                                           
84 Piedra Ibarra, María Del Rosario, Acción de inconstitucionalidad 217/2020, México, Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, 2020 https://www.cndh.org.mx/documento/accion-de-

inconstitucionalidad-2172020   
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aunque estas personas en muchas ocasiones, son expuestas por otros como 

personas falsas que no llevan a cabo los mensajes que ellos dan en su contenido. 

Visualizando al sector musical, en la actualidad han perdido muchos ingresos, 

debido a que las ganancias por sus obras han bajado, gracias una vez más a las 

nuevas tecnologías, pues ahora las canciones se obtienen por medio del internet, 

y si bien no han dejado de percibir remuneraciones, éstas han bajado, ya que es 

más barato obtener canciones en internet, que comprar físicamente el disco (CD) 

del intérprete. 

 METODOLOGÍA: 

Para obtener una investigación veraz y objetiva, es indispensable obtener la 

información correcta y verificada mediante diversos sistemas por lo tanto tomando 

en cuenta la clase de investigación que se necesita recabar los métodos más 

viables serían los siguientes: 

 Método analítico: el objetivo es el siguiente, consiste en dividir en partes la 

investigación para el estudio del problema, con ello se podrá exponer mejor 

los diversos factores que integran la investigación, es decir, un desglose de 

los diferentes puntos de vista de las problemáticas y con ello descubrir 

porqué se crean las reformas a la ley, quiénes son los afectados antes y 

después de las reformas. 

 Método sintético: el objetivo del presente método es reunir las partes en las 

que se dividió el estudio del problema, para dar como la exposición del 

resultado del objetivo medular con las que se crearon las reformas a ley 

objeto de estudio, es decir, poder determinar cuáles son los beneficios que 

crearon y cuáles son los perjuicios nacientes de las mismas y con ello 

analizar si existe alguna posible de la procedencia de la acción de 

inconstitucionalidad promovida por la CNDH. 

 Método deductivo: su objetivo es ir de lo general de problema para arribar a 

lo particular, este método se aplica a la presente investigación al momento 
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de estudiar la Ley Federal de Derechos de Autor y las reformas de las 

mismas para analizar cuáles son las personas (físicas y morales) que 

resultan beneficiados y el por qué y a su vez determinar quiénes son las 

personas (físicas y morales) que resultan perjudicados por la vigencia de 

las reformas. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Para poder llevar a cabo los métodos de investigación las cuales nos ayudarán a 

poder llegar al objetivo principal de la presente investigación y dadas las 

circunstancias a las cuales nos encontramos en la actualidad, será beneficiosa la 

técnica siguiente: 

 Documental: conforme a lo que expone Isabel Chong, ésta técnica es el 

proceso metódico y formal que facilita y apoya el acceso ágil y 

sistematizado al producto de investigación, estudia los documentos 

existentes sobre un tema determinado, estos documentos son toda huella 

dejada por el ser humano, por lo tanto, y dadas las circunstancias en las 

que se presenta la problemática, para poder comprender, recabar la 

información para un análisis completa de las reformas, serás obtenidas por 

medio de documentos de carácter legal y académico.85  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 Acción de Inconstitucionalidad  

                                                           
85 Chong de la Cruz, Isabel, Métodos y técnicas de la investigación documental, México, UNAM, 

2007 p. 187 

http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4716/12_IDB_2007_I_Chong.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y  
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“Propende a reforzar el respeto que el legislador debe rendirle a la Ley de 

Leyes. Mediante una sentencia estimatoria, esto es, que declare la invalidez 

general de una norma contraria a la Constitución Política”.86 

 Autor 

“Es la persona física que ha creado una obra literaria y artística”87 

 Creadores de contenido 

“Es el profesional responsable en elaborar materiales de valor para una 

audiencia en el ambiente digital, en muchos momentos formando parte de 

una estrategia de mercadotecnia.” 88 

 Derecho moral 

“El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales 

sobre las obras de su creación y el ejercicio de estos derechos 

corresponden al propio autor y a sus herederos,  

se considera unido al autor y, por lo tanto, no se puede transmitir, no 

prescribe por el paso del tiempo, no puede renunciar a él y no puede ser 

objeto de embargo.” 89 

 Derecho patrimonial  

                                                           
86 Azuela Güitrón, Mariano et al., “¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad?, 2ª. ed., México, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004 p. 20 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/51297_pd_0.pdf  

87 INDAUTOR dirección de registro, Preguntas frecuentes, México, Gobierno de México 2021 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/registro/obra_preguntas.html  

88 Muente Gabriela, “Conoce la función de un creador de contenido en el Marketing Digital y las 

habilidades que necesita este profesional”, México, Rocketcontent.com, 2020 

https://rockcontent.com/es/blog/creador-de-

contenido/#:~:text=El%20creador%20de%20contenido%20es,una%20estrategia%20de%20Marketi

ng%20Online.  

89 INDAUTOR dirección de registro, Preguntas frecuentes, México, Gobierno de México 2021 

https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/registro/obra_preguntas.html 
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“Es aquel derecho que el autor tiene para explotar de manera exclusiva su 

obra o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma. Estos 

derechos pueden ser transmitidos o ser objeto de licencias de uso, 

exclusivas o no exclusivas.”90 

 Gestión de derechos 

“Permite asociar la información de licencia de los activos y garantizar que 

se usan de modo oportuno, reduciendo riesgos económicos y legales por 

uso accidental de activos no aprobados o no tener licencia”91 

 Influencer 

“Es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad de 

influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales”92  

 Intérprete 

“Artículo 116 de la Ley Federal de Derechos de autor: Los términos artista 

intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, cantante, 

músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que intérprete o ejecute una 

obra literaria o artística o una expresión del folclor o que realice una 

actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que 

norme su desarrollo. Los llamados extras y las participaciones eventuales 

no quedan incluidos en esta definición.”93 

 Legalidad de taxatividad 

                                                           
90

 INDAUTOR dirección de registro, Preguntas frecuentes, México, Gobierno de México 2021 
https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/registro/obra_preguntas.html 
91

 Adobe Acrobat Reader, Gestión de derechos digitales, 2021, Adobe 
https://www.adobe.com/mx/marketing/experience-manager-assets/digital-rights-
management.html#:~:text=La%20gesti%C3%B3n%20de%20derechos%20digitales%20(Digital%20
Rights%20Management%20o%20DRM,aprobados%20o%20no%20tienen%20licencia.  
92 Observatorio de palabras, Influencer, 2019, España, Real Academia Española 

https://www.rae.es/observatorio-de-

palabras/influencer#:~:text=La%20voz%20influencer%20es%20un,un%20influyente%20en%20red

es%20sociales.  
93

  (Ley Federal del Derecho de Autor, art. 116) 
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“Es un lugar común que las leyes penales deben ser precisas. Esta 

exigencia, que se conoce como principio de taxatividad, está vinculada a la 

seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley.”94  

 Libertad de trabajo 

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 

ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 

dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos 

de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 

por resolución judicial.” 95 

 Monetización  

“Hacer moneda”96 

 Plataforma digital 

“Operan en una amplia gama de industrias, que aplican diferentes 

estructuras para conectar usuarios, proveedores de contenido y 

anunciantes” 97 

 Principio de legalidad 

“Es regla de competencia y regla de control, dice quién debe hacerlo y 

cómo debe hacerlo, se opone a los actos que estén en contraste con la ley, 

                                                           
94 Ferreres Comella, Víctor, El principio de Taxatividad en Materia Penal y el Valor Normativo de la 

Jurisprudencia (una Perspectiva Constitucional), Tirant lo Blanch, 2011 

https://libreria.tirant.com/es/libro/el-principio-de-taxatividad-en-materia-penal-y-el-valor-normativo-

de-la-jurisprudencia-una-perspectiva-constitucional-victor-ferreres-comella-9788447018987  

95
 (CPEUM art. 5) 

96 Diccionario de la Lengua Española, Monetizar, 2020, España, Real Academia Española 
https://dle.rae.es/monetizar  
97

 OCDE, Plataformas digitales y competencia en México, México, OCDE, 2018, p. 7 
https://www.oecd.org/daf/competition/esp-plataformas-digitales-y-competencia-en-mexico.pdf 
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a los actos no autorizados por la ley y a los actos no regulados 

completamente por la ley”98 

 Regalías 

“Artículo 8o.- Para los efectos de la Ley y de este Reglamento, se entiende 

por regalías la remuneración económica generada por el uso o explotación 

de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, 

libros o emisiones en cualquier forma o medio.” 99 

CAPÍTULOS  

1 Los derechos de autor y su protección en México 

1.1 Antecedentes de los derechos de autor 

1.2 ¿Qué es derecho de autor? 

1.3 ¿Qué es un autor? 

1.3.1 ¿Qué derechos le otorga la Ley Federal de Derechos de 

Autor? 

1.4 ¿Qué es un intérprete? 

1.4.1 ¿Qué derechos le otorga la Ley Federal de Derechos de 

Autor? 

2 Reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor en materia musical.  

3 Análisis de los beneficios y perjuicios provocados por la reforma a la LFDA del 1 

de julio de 2020. 

 3.1 Beneficios para los autores e intérpretes 

3.2  Perjuicios para los creadores de contenido 

 3.2.1 Sanciones en materia administrativa 

3.2.2  Sanciones en materia penal 

                                                           
98 Islas Montes, Roberto, Sobre el principio de legalidad, México, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2009, p. 101 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23516.pdf  

99
 (RLFDA art. 8) 
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3.3 Acción de Inconstitucionalidad  
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ANEXO 2 CARTEL 
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ANEXO 3 SÍNTESIS 

Con las nuevas tecnológicas cada vez es más fácil tener acceso a diversos 

materiales dentro del internet incluida la música, pero se tiene que tomar en 

cuenta que esta es creada por lo compositores y ejecutada por los intérpretes y 

por lo tanto ellos son acreedores a la remuneración y al reconocimiento que 

genera la reproducción de su obra al ser escuchada alrededor del mundo. 

Si bien dentro de las leyes mexicanas se prevé esa situación y contemplan una 

sanción en el caso de no pagar la correspondiente regalía, al tener una 

globalización por parte del internet en la cual se puede tener contacto instantáneo 

con personas de todo el mundo y la posibilidad de mantener oculta la identidad, 

las leyes no son fáciles de aplicar en esas situaciones. 

Uno de los actos que ocasionaron con más frecuencia el uso indebido de las obras 

musicales fue el ascenso de los creadores de contenido, pues utilizan la música 

para ambientar sus videos dentro de las plataformas digitales. Anteriormente aun 

con la clara violación de utilizar la música sin el pago de regalía, los videos no 

eran eliminados ni la obra musical era suprimida, dando como resultado la gran 

omisión a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA). 

Con la firma del T-MEC uno de los temas tratados fue dicha problemática, por lo 

tanto se acordó nuevas regulaciones que blindan las obras musicales junto con su 

creador y ejecutor. Esto fue posteriormente aplicado a la LFDA, por medio de la 

reforma de 1 de julio de 2020 en la cual obliga tanto a la plataforma digital como al 

creador de contenido a acatar la legislación aplicable y en caso contrario, ser 

acreedor de una sanción administrativa y penal, además de eliminar el contenido 

del sistema.  

Asimismo, aparecieron nuevas reglas para las plataformas digitales, las cuales 

obligan a atender avisos por parte del compositor, intérprete, representante legal o 

la misma autoridad para que investigue el posible contenido infractor o en caso 

contrario ser acreedores a una sanción. Los creadores de contenido ven esto 
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como un ataque a sus derechos humanos, por lo que decidieron promover una 

Acción de Inconstitucionalidad para tratar de invalidar esa reforma a la Ley. 

Es por tal que el objetivo de la investigación es determinar por medio de un 

análisis a la reforma y a la Acción de Inconstitucionalidad, si en verdad el nuevo 

precepto resulta ser una verdadera violación a la Ley o simplemente es una 

legislación correcta y adecuada para la situación ocurrente dentro del internet.  
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ANEXO 4 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 
























































































































































































