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INTRODUCCION 

La cultura, como fuente de conocimientos, juega un p~ 

pel muy importante en 1a vida de los pueblos, e1 hombre, encue~ 

tra su definici6n en su inte1igencia creadora, 1a cual se trad~ 

ce en expresiones artisticas, literarias y cient1ficas. 

Estas expresiones conocidas como creaciones ínte1ec-

tuales, no pueden quedar desamparadas, sino por el contrario d~ 

ben de estar protegidas, porque gracias a ellas el acervo cult~ 

ra1 de las naciones se enriquece. 

Desgraciadamente, 1a tecnolog1a, avanza más rápido -

que ei derecho surgiendo as1 diversos problemas en la rama aut2 

rai, pero afortunadamente debido a ia oportuna intervención de-

1as autoridades, se han 1ogrado sortear con gran ~xito, este t~ 

po de situaciones. 

Luego entonces, podemos concluir que el derecho de -

autorr es din~micor es dec~r siempre está en constante evolu

ciOn, prueba de eilo son los programas de computaci6n, señaies 

transmitirlas v~a s~te1ite etc. 

Por llitimo quiero decir que hice una brave alusión d•l 

derecho de ~utor, del desarrolio tecnoiógico y ei derecho inte~ 

' 



nacionai en vírtud de ser temas de gran actua1idad, que de alq~ 

na manera inciden en nuestra vida cotidiana. Teniendo la ilu--

si6n de que este trabajo, pueda servir de consulta, si alg~n -

d~a sucede así, creo que habré cumplido mi objetivo. 



CAPITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS HISTORICOS Y ENTES SUSCEPTIBLES 

DE PROTECCION AUTORAL 
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1.1 PROCESO HISTORICO. 

E1 hombre desde su mismo orrgen, acepta decisiones y

es responsab1e de su propia conducta, en la antigUedad tuvo -

1a necesidad de agruparse con sus semejantes para poder convi 

vir, pero también existió la gran preocupaci6n de externar su 

inteligencia creadora, si nos fuera posible identificar a 1os 

realizadores de dibujos y pinturas rupestres, tendrramos que

reconocer1es su calidad de autores, ya que ~sta se perpetda 

en el tiempo a pesar de los milenios transcurridos. 

Las relaciones jur~dicas necesariamente suponen la 

existencia de dos sujetos: un sujeto activo y un sujeto pasi

vo, el primero tiene derechos y el segundo las obligaciones. 

Este concepto se remonta al primitivo derecho latino, 

derecho férreo y simbólico que dividra a las personas de la -

sociedad romana, en dos niveles claramente contemplados: los-

1ibres y los esclavos. 

Entre la clasificación de los derechos distinguimos:-

1os derechos reales y los derechos personales: los derechos 

que se ejercen sobre una persona en relación con una cosa, 

son los derechos personales y los que se ejercen directamente 

sobre las cosas con abstracción hecha de la persona, constit~ 

yen los derechos reales. 
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Oc tal suerte que frente a estos derechos, ha surgido 

una nucvil r.:.im..:i. jur:!dica conocida internacionalmente· como Dcr9 

cho Intelectual, cuyo concepto Jo podernos definir como el con 

junto Uc expresiones litcr,""lricis y cicntí'ficas de las personas. 

que tienen como fin promover el acervo cultur~l de las nacio

nes .. 

Este derecho est~ dividido en dos grandes rrunas, la -

primaril que es la propiedad industrial que .::ibarca patc~ntcs y

marc~s, denominaciones de orígen. avisos comerciales y otras

más y la segunda que son los derechos de autor, tema ~ tratar 

en esta tesis,. 

La evolución del derecho de autor comprende tres épo

cas claramente definidas: 

A).- Desde la antiyU~dad hasta el siglo XV, donde ap~ 

rece ia imprenta. 

B}.- Desde el siglo XV hasta el año de 1710, en que -

se promulga el estatuto de la neina Ana de Ingl~ 

terra. 

CI.- Etapa de evolución legislativa del derecho de 

autor .. 

Bn la antigUedad no exist!a una legislación que regu

lara e1 derecho de autor, las obras de los pintores y escult~ 

res eran dif~ciles de imitar, ya que no hab~a alguna forma m~ 
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ctlnica de reproducirlas, en cambi<1 trattind<,:...,c U.e ol.Jras lit:t•t·.f!: 

ri.:is, algunos .:tutores como r-·ricd 1 dn<'icr sostienen que se ha 

eran "hast.:i mil cjumplarcs''(l). Lo üccpt.-1blc es que general-

mente se s.:ic.:il>.:in pocas copias, y.:i que <.lcb1:.:1n ser manuscritas, 

estas ol.Jras crCJ.n .:idqui ridas por los pocos ricos ele l .o. 6poca, -

con esto nos dilmc::n:; cuenta, que el aut"or estaba cJegprotcgi<lo,-

ya que su trabajo no constituía nin4Cín r.it.•dio de cnriquccimic_!2 

to. 

En cstD. 6poca, el p1.:lgio no Pra castigado, no por de!! 

conocerse el derecho de autor, ya que este se encontraba sie~ 

pre en la conciencia popular, sin cmbarqo lü opini6n pabl ica

se mofaba del plagiario. 

Inclusive 1os romanos consideraban el plagio como al

go deshonroso y a pesar de su esplendor no reconocía el derc-

cho autornl, el digesto castigaba el robo de un manuscrito. -

pero no protegra a1 autor. 

Los autores en esta época gozaban de ciertos recono -

cimientos, como poseer honorabilidad y fama, as! corno tambi~n 

ia posibi1ida~ de ser apoyados por ei Estado. 

Los escitores y mQsicos así como los artistas plásti-

(1) Friedlander, Pouillet, Trait~ theorique et practique de
la propieté literaire et artistique et du droit de re 
presentation. París, 1908. p. 2 y siguientes. 
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ces, prestaban sus servicios a comunidades religiosas, a las-

cortes reales, recibiendo a cambio dádivas para su subsisten-

cia. 

Aparece pues la imprenta en el siglo XV, que vendr~a-

a revolucionar el llamado derecho autora1, pues al poderse 

editar libros, se abr~a la posibilidad de comerciar, cr~ándo

se entonces diversos problemas sobre derechos de autor, aqu!

podemos apreciar como los avances técnicos juegan papel impoE 

tante para la cvoluci6n constante, no solo del derecho de au-

tor, sino también de los avances propios de la humanidad. P~ 

ra algunos tratadistas el derecho a la protección surge en e~ 

ta época. 

El invento de la imprenta trae consigo el llamado pr± 

vilegio, es necesario entonces definir la palabra privilegio, 

que viene del lat~n privilegium que significa privar de 1a 

ley, otra acepci6n es "1a exenci6n especial gue se concede a

al.gunos y de l.a cual. no gozan l.os demás" (Z) 

Dicho privilegio consist~a en poder explotar 1a obra

por parte del editor bajo deberminadas condiciones y durante-

cierto tiempo, en consecuencia e1 autor tuvo que luchar con -

tra las corporaciones de impresores, libreros y editores que-

(2) Selecciones del Reader's Digest. Gran Diccionario Enci-
clopédico Ilustrado. México, Reader's Digest M~xico, S.
A. DE C.V. T. 9. p. 3074. 
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obligaban a los escritores a adaptarse a aceptar sus reglns,

era indispensable para otorgar el privilegio, someter las o -

bras a censura previa. 

Nuestra constitución en su art~culo 28 menciona tex -

tualmente "tampoco constituyen monopolios los privilegios que 

por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas -

para la producci6n de sus obras y los que para el uso exclus~ 

va de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccio

nadores de alguna mejora" ( 3 > 

Es evidente que la cultura se debe fomentar y es por

eso la preocupación por parte del Estado de dar facilidades,

como exención de impuestos a los autores, con el objeto de e~ 

riquecer el acervo cultural de las Naciones: México e Irlanda 

son ejemplos, ya que conceden 1a exención fiscal a los auto -

res. 

Por otro 1ado, cabe mencionar como los privilegios 

aque1los que fueron concedidos en 1470, que eran en forma de

itnpresiones exclusivas, a Aldo por parte de1 Senado, para ed_! 

tar obras de Aristdteles. 

Desde luego 1a evolución hist6rica autoral prosigue -

hasta encontrarnos que el parlamento inglés. atendiendo peti-

(3) Constituci6n Po1~tica de 1os Estados Unidos Mexicanos. -
Editorial Porraa. 1985. p. 35. 
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ciones de los editores contra la priater!a intelectual dict6-

un Bill, el ºEstatuto de la Reina Ana" (Statute of Ar.e) que 

en el consenso internacional ha llegado a considerarse como 

el primer reconocimiento legal del derecho de los autores, r~ 

gulaba este estatuto el tt1rmino exclusivo de protecci6n para-

el autor, por 21 años y 14 años para la obras nuevas. 

Entre las naciones que primero reconocieron los dere

chos de autor por considerarlos transmisibles a los herederas. 

tenemos a España, ya que el Rey Carlos III (1716-1788) esta -

bleci6 el 22 de marzo de 1763, el privilegio exclusivo de im

primir en favor del autor, de igual forma por reales 6rdenes

de 20 de octubre de 1764 y 14 de junio de 1773, se decret6 

que 1os privilegioB concedidos a los autores pasaran por mueE 

te a sus herederos, posteriormente por resoluciones de las 

Cortes Españolas de 10 de junio de 1813, se reconoce la pro 

piedad de los autores sobre productos intelectuales, inclusi

ve despu~s de su muerte, ya que pasaban a los herederos por -

espacio de 10 años. 

En 1716 el C6digo de Estado Francés, reconoci6 dere -

chas a los aucores, siendo 1os primeros beneficiados los her~ 

dcros de 1~ Fontaine.y Fene16n. 

"En 1771 se proclam6 la libertad del arte y en 1986 -

el derecho de los compositores musicales. La Revoluci6n Fra~ 

cesa, cuna de los derechos del hombre~ iniciada el 14 de ju -
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lio de 1789, producto de las ideas de los filósofos y econo -

mistas del siglo XVIII que ya estaban impresas, trata de des~ 

parecer los priviiegios para fundar una sociedad igua1itaria. 

La asamb1ea constituyente de 1791, reconoce al autor teatral

el derecho exclusivo de representación en vida y cinco años -

después de su muerte, el 19 de julio de 1793, Francia establ~ 

ce la propiedad artrstica y literaria en toda su extensi6n"< 4 > 

En cuanto a los Estados Unidos de Norteam~rica, enea~ 

tramos el antecedente del Copyright Act de 31 de mayo de 1790, 

que fue la primera Ley Federal sobre Derechos de Autor, que -

protegra en su mayorra obras artrsticas. 

Con toda esta serie de procesos históricos, el dere 

cho patrimonial se afianza, comenzando as! el siglo XX, la 

etapa definitiva de protección del derecho moral, coiwnna veE 

tebral de 1os derechos de autor, que consiste en reconocer 1a 

personalidad del autor, de su obra y de1 respeto a su integr~ 

dad de valores. 

1.2 PERSONAS A QUIENES CORRESPONDE EL DERECHO DE AUTOR. 

A).- El autor de una obra iiteraria, art~stica o cien 

trfica. 

(4) Loredo Hill, Adolfo. Derecho autoral mexicano, México. 
Editorial Porraa. 1985. p. 15. 



9 

Es indudable que el autor de una obra intelectual, 

por su inteligencia esencial.mente creativa. es el más impor -

tante y el primer titular de este derecho, ya que el autor es 

~l que realiza con su esfuerzo humano la obra definitiva. 

La situación jur~dica general es la que el autor de 

una obra es una persona física, sin embargo algunas legisla 

cienes expresan que se considerará como aut.or de una obra, a-

,.a persona cuyo nombre o seudónimo, está indicado en la obra, 

este criterio es adoptado por la legislación mexicana. 

Gran parte de las legislaciones no definen el autor,

sin embargo, tenemos ejemplos como el caso de Colombia, que -

señala que ~utor es la persona cuyo nombre o seudónimo conoc~ 

do está indicado en la obra. Francia, autor es 1a persona o-

las personas bajo cuyo nombre se difunde la obra. Venezuela, 

autor es 1a persona cuyo nombre se indique en 1a obra. 

En e1 caso de M~xico, afirma Garc!a Moreno. 

"A pesar de que expresamente 1a Ley Autoral.. no define 

al sujeto o a los sujetos de protección de la misma, de 1a --

1ectura de sus preceptos, principalmente de 1os nueve prime -

ros, se desprende que e1 sujeto más importante es el autor 11 < 51 

(5) Garc~a Moreno, Víctor Carlos y D!az Alcántara, Mario Ar
turo. E1 Derecho de autor en México (1860-1985) y en el
&nbito internacional, México. Procuradur!a General de la 
Repüb1ica. 1985. p. 14. 
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Para Satanowski el. autor es "el que directamunte rea-

liza una actividad tendiente a elaborar una obra intelectual, 

una creac~dn completa e independiente, que reve1a una perso -

nal.idad, pues pone en ella su talento art!stico y su esfuerzo 

creador" ( 6 ) 

B) Titul.aridad o propiedad de l.as personas jur!di -

cas .. 

Este es un punto realmente controvertido, pues 1a pr~ 

gunta obligada es ¿pueden las personas jur!dicas crear una o

bra intel.ectual.?. 

En l.a Convención Berna-Brusel.as de l.948, cuando se 

discuti6 la duraci6n del derecho de autor. en el caso de las-

personas jurtdicas. surgieron dos concepciones, 1a primera de 

fendida por Francia, que sostuvo que 1a calidad de autor no -

puede ser reconocida en principio a una persona jurídica, po~ 

que hay una imposibil.idad natural para que ello sea. ya que 

reconocer la ca1idad de autor a una persona jur!dica ser!a 

despojar al verdadero autor. SegOn l.a segunda concepción, m~ 

nos estrechamente fiel al carácter personal de la obra. indi

ca que la calidad de autor puede ser ampliamente reconocida a 

l.as personas jurídicas. 

(6) Satanowski, ~sidro. Oer~cho inte1ectual. 
Editorial. Tipogr~fica Argentina. 1964. T. 

Buenos Aires .. 
I. p. 265. 
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A fin de comprender estas concepciones, es necesario

hab1ar de las siguientes figuras jur~dicas. 

Obra por encargo o ~Offiisión. 

La escuela francesa afirm6 al respecto que era perfe~ 

tamente lrcito, encargar a alguien una obra remunerarlo con -

una contraprestaci6n y obtener una titularidad de la obra por 

-:·.:ncargo. 

La ley italiana al igual quE· la mexicana, en este ti

po de obras por encargo, nos permite afirmar GCe la aó~uisi -

cic:5n es sol.o de los derechos patrimoniales y no de los :r.::-·ra 

~es. 

Colaborador. 

Es la persona que en conjunto con otras, crean una o

bra correspondiendo a todos por partes iguales el derecho de

autor .. 

Esta colaboraci6n puede ser en forma onerosa o gratu! 

ta. 

Si la colaboración es gratuita, el derecho de autor -

corresponde a todos 1os colaboradores y conservará cada uno -

su derecho de autor sobre su propio trabajo. 
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Si 1a colaboraci6n es onerosa, el derecho patrimonia1 

de autor le corresponderá a la persona ftsica moral que con 

trat6 y pag6 los servicios para la elaboraci6n de la obra. 

C).- El estado como sujeto de derechos de autor. 

Al reppecto los tratadistas Mouchet y Radaelli af ir--

man que el Estado es titular de los derechos intelectuales --

sobre obras literarias y artísticas en las siguientes situa-

ciones: (?) 

a).- Cuando aparece el car4cter de productos de tex--

tos u obras oficiales, como resultado de su actividad 1egis--

1ativa, administrativa, y judicial. 

Los empleaOos y funcionarios que elaboran informes, -

el ingeniero que prep~ra planos o mapas oficiales, los magis-

trados que redactan sentencias, los legisladores que preparan 

proyectos de leyr no crean una obra de ingenio en su benefi-

cio, sino por la funci6n que ejercen~ 

El derecho de los particulares a reproducir obras of~ 

cia1es, debe estar condicionado a los si~uientes requisitos: 

1).- Que el Estado no haya prohibido expresamente la-

(7) Mouchet, Carlos y Ra<. .. aeJ.li, Sigfrido. Buenos Aires. 
Editorial Guillermo Kraft Ltda. 1948. T. rrr.p.p 40 y 48 
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reproducci6n del texto. 

2,.- Que ia obra tenga un carácter impersonal. 

3) Que la reproducci6n sea fiel. 

4).- Debe aclararse que se trata de una reedicci6n 

personal. 

El incumplimiento de algunos de estos requisitos aut2 

rizarían a pedir el secuestro de la edici6n privada, para evá 

tar los prejuicios que podrtan ocasionar. 

b).- Cuando actaa como dcrechohabiente de obras lite

rarias o art~sticas producidas por partic~lares, por cesi6n -

voluntaria, donaci6n o sucesi6n, como por expropiaci6n o ven

ta. El Estado asume no s61o los derechos, sino tar.lbi~n las 

obligaciones. Generalmente comprenden obras de divulgaci6n 

cultural como textos circulares, libros did~cticos, mapas, -

etc. 

e).- Cuando se reservan el monopolio de reproducci6n

de ciertas ubras oficiales o de dominio pOblico. 

cuando el Estado ha firmado un contrato con una pers2 

na que está a su servicio, proporcion~ndole los me<lios mate-

riales e intelectuales, quien lo realiza no ha creado una o-

bra intelectual, pero si hace un estudio o an~lisis, consecue~ 



14 

cia de esa invcstigaci6n, tiene los Ccrcchos de autor sobre -

el mismo en ta1 caso, gozará Ge un derecho moral que por pro

pia ley le corresponda. 

d).- Situaciones especiales en la ley: obras Ce ~u~or 

an6nimo o con seud6ni~o: obras p6stumas. 

1.- Obras de autor an6ni~o o con scud6nimo. 

En la nayor!a de las legislaciones incluyendo M6xico, 

al editor de una obra an6nirea o con scud6nimo, le corresponden 

los derechos de autor, mientras no se oculte la verdadera idcn 

tidad del autor. 

Otras legislaciones consideran, respecto de las obras 

an6nirnas o publicadas bajo el seud6nimo, que se reputa como -

su autor al editor y, a falta ¿e 6ste al i~prcsor (Vcnczuela,

Suecia, Grecia). 

2.- Obras p6stumas. 

se consideran obras p6stu~as las que no han sido pu-

b1icadas o representadas durante la vida de su autor, o las 

que habiendo sido publicadas durante ésta. el autor a su fa 

11ecimiento las deja adicionadas, aumentadas. corregidas de 

tal manera que merezcan ser consideradas como obras nuevas. 
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Podemos decir entonces que los titulares de los dere-

chas de autor sobre estas obras, pueden ser: 

a)·~ Los herederos, legatarios o causahabientes del -

autor. 

b).- Los propietarios poseedores de la oLra, que como 

tales gozan de los derechos de autor. 

e).- El editor de la obra p6stuma. 

La duraci6n de los derechos que le corresponden como-

titulares está determinado en las legislaciones respectivas:-

en el caso de México es de cincuenta años a partir de la pri-

mera edición, las obras p6stumas no pueden representarse sin-

el consentimiento de los herederos. 

l. 3 OBRAS PROTEGIDAS 

A este respecto Proaño Maya dice(B) 

Todc derecho, considerado como el conjunto de normas-

que regulan la personalidad, vida y actividades de las persa-

nas y sus re1aciones con 1a sociedad, comprende: 

(8) Proaño, Marco. El derecho de autor. Quito, Ecuador. Edi
torial Fray Todoco, Ricke, 1972. p. 31. 
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1.- Un objetivo en el que se basa y al que protege. 

2.- Un sujeto que ejerce y realiza ese derecho. 

Los derechos de autor, tienen como OBJETO las Obras 

Intelectuales, las que requieren como elementos esenciales: 

l.- Que sea una obra de creaci6n, como expresi6n es -

piritual a base de un esfuerzo personal y humano. 

2.- Que sea una obra de creaci6n original, distinta 

por lo que signifique novedad y no simple copia o 

imitaci6n, creaci6n original, que sea manifesta-

ci6n de la personalidad del autor. 

En la mayor.ía de las leyes sobre esta materia, se em

plea el t~rmino: "Obras Cient!ficas, Literarias y Art.ísticas" 

mencionando la obra cient!f ica en igual categor~a que la lit~ 

raria y artística. 

La concepci6n de "Obra cient!fica y artística", ac- -

tua1mente se ha convertido en un problema doctrinario. 

El tratadista Eduardo Augusto García, en su obra "La

defraudaci6n en materia de derechos de autor" define el térm_! 

no obra, en la siguiente forma: "Significa 1a expresi6n o ex

teriorizaci6n material, concreta, aut6noMa, integral de una -

idea o pensamiento, en una forma especial, original, que im-

porte una creaci6n visible, o audible, cualquiera que se el -
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medio empleado para 1ograr un fin o cualquiera que sea la na

turaleza o extensi6n". 

ARTE, CIENCIA Y TENICA. 

Las obras intelectuales pueden ser literarias-art~st~ 

cas y cient~ficas, segGn sean manifestaciones del arte (expr~ 

si6n de la belleza) o de la ciencia (expresi6n de la verdad) . 

Los fi16sofos cl&sicos defin~an al arte corno una imi-

taci6n bel1a y sentimental de la naturaleza. Planteaban l.a -

diferencia entre arte y ciencia as!: la ciencia conoce, el -

arte crea. 

La ciencia se refiere al conocimiento de las cosas --

por sus causas. 

demostradas .. 

Conocimiento con validez objetiva, verdades-

No se puede establecer limites definitivos entre el -

arte y 1a ciencia. Porque hay ciencias que participan del e~ 

r4cter de las artes. Hay artes que entran en el dominio de 

las ciencia&. A1 hacer ciencia, muchas veces se está hacien

do arte. Una persona con ayuda de la ciencia puede convertir 

se en artista de lo que aprendi6 y, por medio del arte, lle-

gar a conocer otras verdades objeto de la ciencia. 

La ciencia enseña lo que se Cebe hacer para conocer,-
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el arte enseña lo que se debe conocer para hacer. 

La ciencia es la expresi6n de la dimensi6n racional -

del hombre. Y Gnicamente el hombre tiene la conciencia de la 

emoci6n del arte. 

Por otra parte, no se debe confundir las definiciones 

de arte y t~cnica. 

La t~cnica busca llegtir a la belleza y a la perfec- -

ci6n. S61o requiere pericia, habilidad. 

demanda personalidad, exige creaci6n. 

El arte, en cambio,

El t~cnico puede hacer 

obras perfectas. El artista crea obras originales. 

OBRAS PROTEGIDAS. 

Las obras protegidas por el Derecho de Autor, est~n 

designadas en las diversas legislaciones en forma general e 

ilustrativa y no taxativa. 

La ley argentina, por ejemplo, considera obras cient~ 

ficas, literarias y artisticas, "los escritos de toda natura

leza y extensi6n; las obras dram~ticas, composiciones musica

les, dram~tico-musicalee; las cinematográficas, coreogr4ficaa 

y pantom!micas; las obras de dibujos, pinturas, esculturas, 

arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicada al 

comercio o a la industria; los impresos, p1anos y mapas; 1os-
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pl.4sticos, fotograf1as, grabados y discos fonográficos; en -

fin: toda producci6n cient1fica, literaria, art1stica o did~~ 

tica sea cual fuere el. procedimiento de reproducci6n". 

Esta enu~eraci6n tiene su origen en el articulo lo. -

de la Ley Italiana de 1925; el art1culo lo. de la ley españo

ca de 10 de enero de 1879: el art1culo lo. de la ley francesa 

del 19 de julio de 1793 y 11 de marzo de 1902; el art1culo -

So. del Tratado de Montevideo del 11 de enero de 1889; el ar

ticulo 2o. de la Convenci6n de Buenos Aires del 11 de agosto

de 1910; el art~culo 2o. de la Convención de la Habana del 18 

de febrero de 1928. 

Una observación importante al art1cul.o en referencia

de 1.a l.ey argentina, consiste en la inc1usi6n de los 11 model.os 

y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o la indus

tria" (?), dentro de l.as obras protegidas por el. derecho de 

autor. 

La Convenci6n de Berna-Bruselas determina que "Los -

t~rminos "OBRAS LITERARIAS y ARTISTICAS" comprenden tocas las 

producciones de dominio 1iterario, científico y artístico, -

cualesquiera que sea e1 modo o 1a forma de expresión, ta1es -

corno 1os libros, fo11etos y otros escritos, 1as conferencias

alocuciones, sermones y otras obras de igual naturaleza; las

obras dramáticas o.dramático-musicales; las obras coreográfi

cas y 1as panton.S:micds cuyo mivimiento escénico está fijado -
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por escrito o en otra forma: 1as composiciones musícales con

o sin palabras~ 1as obras cinematográficas; las obras de dib~ 

jo, pintura, arquitectura~ grabado, litograf~a: las obras fo

tográficas y aquellas obtenidas por un procedimiento análogo

ª la fotograf1a: las obras de arte aplicadas: las ilustracio

nes, las artes geogr~ficas, los planos, croquis y obras pl~s

tícas relativas a la geogr~f ía, a la arquitectura o a las --

cienciasº. La Convención de Berna-Bruse1as. hace una enumer~ 

ci6n pero no de la noci6n jur1dica, ni define la obra inteles 

tual. 

La Convención Interamerícana de Washington de 1946, -

hace una enumeraci6n más o menos id~ntica, tratando de armon~ 

zar e1 pensamiento americano en esta materia. 



CAPITULO SEGUNDO 

LOS DERECHOS PATRIMONIALES Y LOS DERECHOS MORALES 
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2. l CONCEPTO, NATURALEZA Y CARAcrER:tST:tCAS 

El. derecho patrimonial., es el. que concede al sujeto 

titular el disfrute econ6mico de la producci6n intelectual, 

mediante la explotaci6n de la obra. 

Se puede afirmar que el derecho patrimonial o pecuni:a 

rio es la parte del derecho de autor que se refiere a la ex-

plotaci6n econ6mica de la obra de la cual se benefician no e~ 

lo e1 autor, sino también sus herederos y derechohabientes y

por el cuai el autor tiene el derecho exclusivo de utilizar 

económicamente l.a obra en cualquier forma o modo origina1 o 

derivado. 

Este derecho se funda en l.a justicia de asegurar para 

e1 autor y sucesores l.os beneficios producidos por el. tr~a

j o inte1ectua1 y no es un derecho il.iznitado en el. tiempo, l.o

que responde a justas razones de interés p11b1ico. 

En la antigüedad, los derechos patrimoniales no esta

ban expresados si no sol.amente expl.~citos, general.mente el a~ 

ter escrib~a su obra vendiéndol.a a un precio simb61ico o por

una recompensa, en cual.quier caso, l.a obra de un autor vivie~ 

te exist~a en unas pocas copias y no eran para la venta. 
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Este estado de cosas, cambia raQicalmente con la in-

vcnci6n de la imprenta, ya que se abre la posibilidad de una

producci6n r~pida y en gran escala. 

Los editores no alcanzan, o alcanzan dif1cilrnente a -

recuperar los gastos generales y los gastos de manteni~iento

y pro~ucci6n, la industria de la edici6n entra en eecadencia, 

amenazando a la sociedad de privarla de est~ medio din~mico,

factor predominante en la constituci6n y configuración de la

cultura .. 

Ante esta realidad algunos pa~ses como España, Ingla

terra y Francia entregaron a los editores privilegios que les 

permit1a el monopolio de la exp1otaci6n de ciertas obras, en

contr4ndose as~ una forma de cubrir gastos y obtener ganan

cias, de tal suerte que 1os editores buscaban 1os servicios 

de 1os mejores autores de 1as mejores obras, retribuy~ndolos

significativamente, surgiendo as! el derecho patrimonia1. 

Los derechos patrimoniales aparecen cuando el progre

so t~cnico, mediante 1a imprenta, permiti6 1a ~ultiplicaci6n

de 1as obras en escala comercial. 

Actualmente, estos eerechos patrimoniales estan reco

nocidos en 1as personas de los mismos autores, quienes pueden 

ceder sus derechos patrimoniales a los editores. 
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Los derechos patrimonia1es tienen su fundamento en un 

concepto de justicia y en una situaci6n de interés socia1. 

La persona que trabaja tiene derecho de beneficiarse

de su trabajo e1 autor hombre de carne y hueso no puede vivir 

de literatura, ni de reconocimiento a su obra, estos trabaja

dores intelectuales tienen 1eg~timo derecho a participar de -

los frutos de su trabajo. 

Si a los rnQsicos que interpretan o ejecutan mQsica, -

se 1es paga sus derechos, ¿por qué no deben cobrar quienes -

componen esa mfisica? sin autores y compositores, no existi- -

r~an editores ni intérpretes-ejecutantes. 

Afortunadamente en el caso de México ya se est4n ha-

ciendo las gestiones necesarias para resolver este tipo de 

problemas que se presentan entre int~rpretes ejecutantes y s~ 

bre todo 1os compositores que con justa raz6n rec1aman e1 pa

go de sus regal~as por concepto de sus creaciones. 

Caracter~sticas del derecho patrimonial. 

Los derechos patrimoniales se distinguen: 

1).- Son derechos exclusivos de autor, pudiendo tran~ 

mitirlos a terceras personas, a diferencia de1 derecho mora1-

que es irrenunciable, intrasmisible y ina1ienab1e. 
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2).- La duraci6n en el ejercicio de este derecho tie-

ne una 1imitaci6n en el tie~po. Para el autor, durante su v~ 

da; para los derechohabientes y herederos, de treinta a eche~ 

ta años, a partir de la muerte del autor; igualmente se deteE 

mina un plazo para 1os editores autorizados a editar una obra 

cuando el autor ha fallecido. El t~rrnino aceptado es el de -

SO años consagrado por la Convenci6n de Berna. 

Nuestra ley autoral en su articulo 23 ~enciona tex- -

tualmente. 

La vigencia del derecho a que se refiere la fracci6n

III del art~culo 2ºse ~stablece en los siguientes terminas: 

I Durar~ tanto la vida del autor y cincuenta años de~ 

pu~s de su muerte. Transcurrido este t~r~ino o antes si el 

titular del derecho muere sin herederos 1a facultad de usar y 

explotar la obra pasar~ al do~inio pGblico, pero ser~n respe

tados 1os ~erechos adquiridos con anterioridad. 

Legislaci6n ecuatoriana. 

a).- si se trata de personas naturales, por toda su -

vida y por cincuenta años más. a favor de sus sucesores; 

b).- Si se trata de personas jur~dicas, por cincuenta 

años contados desde la primera publicaci6n de la obra; 
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c).- Respecto de una obra· de dos o m&s autores, 1a g~ 

rant~a de sus derechos se extenderá para 1os sucesores, hasta 

cincuenta años despu~s de la muerte de su respectivo antece-

sor. 

Como se puede apreciar el término digamos universa1 -

es de cincuenta años, consagrado en la Convenci6n de Berna e~ 

mo lo citamos anteriormente. 

CONCEPTO, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL DERECHO MORAL. 

Los derechos morales, son aquellos que se encuentran

vinculados con la personalidad del autor proporcion4ndole 

principalmente, el reconocimiento de la paternidad de sus 

obras. 

E1 derecho moral, recae directamente sobre el autor 

a diferencia de1 derecho patrimonia1 que est4 vincu1ado con 

ia obra. 

Podemos decir, que el derecho woral es el alma, que -

presupone un car~cter inmortal, permanencia e integridad. 

Los derechos patrimoniales son el cuerpo. que por oposici6n 

a1 alma. terminan y se extinguen a1 cabo de cierto tiempo. 

El derecho moral. ha recibido distintas denoMinacio--
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nes, como derechos personaies, derecho al respeto, derecho de 

paternidad intelectual, pero la mayoria de los paises lo mis

mo que tratados y convenciones internaciona1es han adoptado -

la denominaci6n derecho mora1. 

De el derecho moral se desprenden muchos cuestiona- -

mientes cama e1 de si una obra debe publicarse, su integridad 

y la inviolabilidad de la misma. 

Los derechos morales de 1os autores se reconocen de -

diversas formas en algunas 1egís1aciones se encuentran plasm~ 

dos en su 1ey autoral, otros los resuelven conforme a los - -

principios generales del derecho. 

Podemos afirmar que los derechos maraies surgen al m~ 

mento de fijar la obra en un soporte material y a partir de 

entonces debe respetarse el titulo de la obra, el nombre el 

autor, el texto y el contenido de la misma. 

El derecho moral tiene caracter~sticas que 1e son pr2 

pias y que nos ayudan a entender la necesidad de su protec- -

ci6n. 

Caracteristicas del derecho moral. 

A este respecto Mouchet y Radaelli señalan los carac-
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teres del derecho moral. <9 > 

El derecho moral es inalienable y perpetuo. Es ina--

lineable porque en toda cesi6n de derechos inte1ectuales, s6-

lo se transfiere el derecho pecuniario, conservando siempre -

el autor el derecho moral. 

Desaparecido el autor, la sociedad asume la defensa -

del derecho moral. El derecho moral es perpetuo porque no --

tiene l~mites de duraci6n. Las leyes s61o establecen térmi--

nos al goce del derecho pecuniario. El principio de perpetu~ 

dad se desprende de dos hechos b~sicos: 

tor. 

1.- La obra queda siempre dentro de la esfera del au

La vigencia sin t~rmino del derecho moral es un 16gico-

complemento de la inalienabilidad del mismo. El autor puede-

siempre reivindicar su derecho moral, que subsiste sobre to-

dos los plazos en favor de terceros a que haya podido someter 

su obra y que s61o rigen en el aspecto pecuniario. 

2.- La obra constituye por s~ misma un algo aut6nomo. 

perfecto, cerrado, cuya pureza debe mantenerse por encima de

los p1azos que condicionan e1 derecho pecuniario. 

(9) Mouchet y Radae11i, Buenos Aires. Editorial Guillermo -
Kraft Ltda. T. 11. P. 8,9,10. 1948 .. 
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2.2 FACULTADES COMPRENDIDAS EN ESTOS DERECHOS. 

Los derechos patrimoniales han sido c1asificados, por 

Satanowsky en cuatro clases. (lO) 

"A).- El derecho de editar. 

B) .- El derecho de representar o ejecutar pQblicamen 

te. 

C) .- El derecho de rnodificaci6n de la obra. 

D) .- El derecho de disponer o desprenderse de la 

obra en forma gratuita u onerosa, cediéndola o-

enagen4ndola". 

A).- El derecho de editar, el autor tiene el derecho 

de editar su obra, poniéndola a disposici6n y conocimiento --

del pablico, mediante su publicaci6n. 

La publicaci6n en cualquiera de sus formas, es la 

primera comunicaci6n al pQblico de una obra creada, siendo a

la vez la primera explotaci6n econ6mica de la obra. 

El derecho de autor nace con la creaci6n y se perfec

ciona con la publicaci6n de la obra. 

(10) Satanowsky, Op. cit. T. l. P. 322. 
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La Convenci6n de Berna, revisada en Bruselas (1948),

a1 referirse a 1as obras publicadas dice que se entienden co

mo tales a las obras editadas, cualquiera que sea el moco de

fabricaci6n de los ejemplares, los cuales deben ser puestos 

en cantidad suficiente a la disposici6n del pdb1ico. 

B).- La representaci6n se refiere a obras pantom~mi~

cas dram~ticas, etc, toda obra que se represente en un escen~ 

rio. 

La ejecuci6n pQb1ica se refiere a las obras musicales 

y se hab1a de una exposici6n pGblica a las obras cinematogr~

ficas, de te1evisi6n o cualquiera otra forma de reproducci6n

de obras literarias o art1sticas. 

C).- El derecho de modificaci6n de la obra, es el de

recho del cual goza el autor para modificar su obra, para po

nerla a1 alcance de todo el pGblico en general. 

O).- El derecho de disposici6n, el autor tiene el de

recho de disponer o desprenderse de la obra con todos sus de

rechos patrimoniales o algunos de ellos, en forma tempora1 o

definitiva, universal o local, gratuita u onerosamente. 

Se le considera un derecho patrimonial, por su misma

escencia, porque quien lo adquiere debe respetar e1 derecho -
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mora1 que se considera intrasrnisib1e, además porque casi siem 

pre se 1o cede a t~tu1o oneroso. 

Este derecho se denomina genera1mente, derecho de ve~ 

ta, cesi6n o enajenaci6n, segan e1 caso, 1as obras y 1os der~ 

chas inte1ectuales son transmisibles so1arnente en su aspecto

patrimonia1, como todo otro derecho mobiliario. E1 autor pu~ 

de ceder su obra de maner~ tota1 o parciaL y correspcnder4 a1 

derecho coman determinar las diferentes hip6tesis que pueden

hacerse de los contratos celebrados por los autores. 

Se puede disponer de una obra, total o parcial~ente,

por los conceptos siguientes: 

1.- Por una disposici6n legal fundada en exigencias -

de inter~s pablico, cultural o cient~fico o informativo, como 

pub1icaciones oficia1es, discursos par1amentarios, etc. 

2.- Por actos entre vivos a t1tuio oneroso, es decir

mediante 1a ce1ebraci6n de un contrato, que impiica aerechos

y obligaciones correlativas entre cedente y cesionario. 

3.- Por acto entre vivos a t1tu1o gratuito, como la -

donaci6n. 

4.- Por un acto por causa de muerte. 
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El autor puede transferir todos los derechos de la -

obra, o so1arnente algunos de e11os. cuando ya ha cedido otros 

la persona a quien ha· cedido los derechos intelectuales de la· 

obra, no puede transferir esos derechos adquiridos a otra pe~ 

sana, sin consentimiento expreso del autor. 

Las principales facultades exclusivas en el derecho -

moral son: 

1.- Derecho al nombre, al seud6nimo o a1 anonimato. 

Derecho a1 nombre, es un derecho inherente a la persa 

nalidad del mismo autor, nadie puede ceder ni renunciar a su

condici6n de creador, el derecho moral es inalienable e irre

nunciable. 

Derecho al·seud6nimo. 

E~ u.na designaci6n elegida libremente por el autor y

que desempeña la_funci6n del nombre, es decir la individuali

zaci6n y diferenciaci6n socia1 y personal. 

Derecho al anonimato. 

El autor responsable y señor de su obra, tiene el de

recho de presentarla ocultando su personalidad, un autor, por 

distintas razones, puede haber decidido permanecer en e1 ano

nimato, mientras e1 seud6nimo reemp1aza al nombre, e1 an6nimo 

es lo que no tiene nombre. 
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2.- Derecho de modificaci6n, continuaci6n y termina-

ci6n de 1a obra. 

E1 autor, es la Qnica persona que tiene la facultad -

de modificar 1a obra que el mismo ha creado, la modificaci6n

es obedecer a la necesidad de llegar a la definici6n total de 

la obra. 

3.- Derecho de arrepentimiento. 

El contrato por el que el autor entrega su obra a un

tercero para su difusi6n o ejecuci6n, determina un derecho m~ 

ral (autor) y un derecho pecuniario (editor-ejecutor), reali

zado este contrato y el autor se arrepiente resolviendo impe

dir la difusi6n de la obra. Se presenta un conflicto entre 

la obligatoriedad del contrato y el derecho moral, el autor 

que debe cumplir el contrato y el editor o ejecutante que ti~ 

ne que respetar el derecho moral del autor. 

El autor respetado en el derecho moral, tiene frente

al editor o ejecutor, las siguientes obligaciones: 

1.- Aceptar la rescici6n del contrato, facultad del -

editor o ejecutor. 

2.- Indemnizaci6n de daños y perjuicios por incumplí-
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miento del contrato, por parte del autor. 

4.- Derecho de pub1icaci6n. 

El derecho de publicación es uno de los derechos der~ 

vados de la libertad del pensa~iento, el autor puede publicar 

como no puede publicar su obra, mantenerla in~dita, o hasta -

si el quiere destruirla. 

2.3 TRANSMISION DE LOS DERECHOS. 

Punto a tratar de suma importancia, ya que muchas ve

ces sucede que los autores son v!ctimas de contratos leoninos 

por parte de los editores, compañ~as de discos etc. 

En nuestra legis1aci6n autoral, podemos encontrar el

fundamento jur~dico de 1a transmisi6n de 1os derechos patrim2 

niales y morales, en la lectura de los articulas segundo y -

cuarto que a continuaci6n transcribir~. 

Art. 2°.- Son derechos que la ley reconoce y protege

en favor del autor de cualquiera de las obras que se seña1an

en art~culo 1° los siguientes: 

1 El reconocimiento de su calidad de autor; 
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11 El de oponerse a toda dcformaci6n, mutilaci6n, o

modificaci6n de su obra, que se lleve a cabo sin autorizaci6n 

as~ como a toda acci6n que redunde en dem~rito de la misma o-

mengua del honor, del desprestigio de la reputaci6n de1 auto~ 

No es causa de la acci6n de oposici6n la libre critica, cien

t1fica, literaria o art1stica de las obras que aropara esta --

ley, y. 

111 El usar o explotar temporalmente la obra por s~-

mismo o por terceros, con propósitos de lucro y de acuerdo -

con las condiciones establecidas por la ley. 

Art. 4°.- Los derechos que el articulo 2º concede en-

su fracci6n 111 al autor de una obra, comprenden la publica-

ci6n, reproducci6n, representaci6n, exhibición, adaptaci6n y

cualquiera utilizaci6n pfiblica de la misma, 1as que podrán 

efectuarse por cualquier medio seg~n la naturaleza de 1a obra 

y de manera particu1ar por 1os medios señalados en los trata

dos y convenios internacionales vigentes en que M~xico sea --

parte. Tales derechos son transmisibles por cualquier medio

legal. (ll) 

Aunque hemos hablado que los derechos morales son -

irrenunciables, inembargables, imprescriptibles y inaliena-

(11) Subrayado nuestro. 
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bles hay una excepci6n contemplada en el art~culo 43 de la --

1ey autoral Mexicana dicho articulo menciona. 

El editor no podr~ publicar 1a obra con abreviaturas, 

adiciones o cualesquiera otras modificaciones, sin consentí-

miento escrito del autor. 

De tal suerte que si hay consentimiento escrito del -

autor, hay una excepci~n del derecho mora1. 



CAPITULO TERCERO 

DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORAL Y SU RELACION JURIDICA 
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3.1 TELEVISION POR CABLE 

A trav~s del devenir histórico de la humanidad, esta-

evoluciona y se transforma de manera constante. En el per.:Co-

do de la historia que nos ha tocado vivir, se ha alcanzado un 

gran avance tecnol6gico, a tal grado que podemos decir que el 

siglo XX es la era de la tecnolog!a, este avance tecnol6gico

ha otorgado grandes beneficios para la sociedad, pero también 

causado problemas en el campo autoral, "la vida ha cambiado y 

sigue cambiando con las maravillas del siglo XX, estas han 

trardo enormes resultados positivos para la sociedad y pode 

mas afirmar que en los países desarrollados, y principalmente 

en vras de desarroll.o se ha notado fundamentalmente". ( 12 ) 

Esto ha ocasionado terribe confusión a nivel mundial-

para el derecho autora! y en la actualidad es preocupaci6n -

permanente de los juristas en esta materia, proteger jurrdic~ 

mente los avances de la creatividad intelectual en materia de 

televisi6n por cable, señales transmitidas vra satélite, co 

pia reprográfica y soporte 16gico o programa de cómputo, ya 

que con todos estos adelantos en el campo de la comunicaci6n, 

la informacidn sobre todas las obras, ya sean literarias o ªE 

t~sticas, pueden ser fehaciente e inmediatamente conocidas en 

todos los rincones del. mundo con el simple hecho de apretar -

un botón. 

(12) Neme Sastre Ram6n. Impacto Tecnol6gico del Derecho de
Autor. M~xico. 1986. 
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Lo que trae consigo una enorme problemática en el si~ 

tema de derecho de autor mundial, ya que tanto los autores c2 

mo los titulares de derechos de autor de ninguna forma quie 

ren restringir el uso y goce de estos avances tecnoldgicos, 

pero si buscan con justicia y raz6n una remuneraci6n equitat! 

va y justa por el uso de sus creaciones intelectuales que és

tas t~cnicas han hecho posible. 

~a televisión por cable tiene sus inicios en los Est~ 

dos Unidos de América, pa!s donde se manifiesta principalmen

te la mayoría de las nuevas tecnologías. 

Las ~reas donde se recibían señales por ant~-ias eran -

de poca calidad o era dif~cil el acceso a los aparatos por la 

interferencia de montañas u otros fenomenos naturales que bl~ 

qúeaban las seña1es hacia estas comunidades. A ra!z de éstas 

circunstancias se decidid unir las diferentes comunidades ca

bleando 1as seña1es, llevándolas as~ hasta los aparatos tele

visivos, en sus orrgenes la operación local era sin objeto de 

lucro ni de ganancia en su esencia, y hoy en los Estados Uni

dos, algunos países de América y Europa la televisi6n por ca

ble se ha convertido en una industria que sirve a millones de 

suscriptores, el problema que surge para el titular del dere

cho de autor es segGn palabras de Neme Sastre experto en la -

materia es el siguiente: cuando un escritor. un compositor,

un caricaturista otorga una licencia a un organismo de difu -

si6n para que transmita su creación. la regalra pagada por e~ 
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te es directa o indirecta, teniendo una relación directa ha-

cia e1 organismo de difusi6n que esta enviando sus transmisi2 

nes e indirecta a los organismos secundarios. 

Normalmente esta situaci6n se da dentro del pa!s en 

donde e1 organismo transmite, pero si un pa!s vecino recibe 

esta transmisión y los envía por la v~a del cable a sus pro 

pies suscriptores, tanto los suscriptores como la transmisi6n 

de estos trabajos son completamente nuevos en la figura jur!

dica y no se puede tomar en cuenta el pago de regal~as hecho

por el organismo principal. 

Bajo las convenciones internacionales y las leyes de

derechos de autor nacionales, las transmisiones de las obras

protegidas por el derecho de autor a trav~s del sistema de c~ 

bie, necesitan la autorizaci6n del autor o del titular de los 

derechos. 

El contrato original entre el autor y el organismo de 

difusión principal, no cubre cualquier uso subsecuente de la

televisidn por cable, por lo tanto los operadores de la tele

visi6n por cable necesitan obtener el derecho de retransmi 

si6n de todo el material protegido por el derecho de autor, y 

los autores deben recibir el pago adicional por el uso y repr~ 

ducci6n de sus creaciones. 

La falta en el cumplimiento en estos preceptos, trae-
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como consecuencia, que se discuta a nivel nacional en algunos 

pa~ses, así como en reuniones internacionales, las soluciones 

posibles, con el f~n de poner término a este tipo de violaci2 

nes a las leyes autorales. 

3.2 S~ALES TRANSMITIDAS VIA SATELITE 

tua1. 

Esta figura es de vital importancia.en el momento ac

Las señales v1a satélite son enviadas en primer t~rmi-

no a un sat~lite equipado con aparatos que reciben y las -

transmiten a la vez regresandolos a la tierra. Estas señales 

tienen·ia facilidad de alcanzar no solo los territorios naci~ 

na1es del organismo de radiodifusi6n original, sino también 

los territorios de otros pa~ses, aan as~ cuando se intente 

que solo estas señales regresen al país de orígen, el estado

actua1 de la tecno1og~a todavia no hace posible esta figura -

ya que estas señales pueden ser recibidas por países vecinos, 

en 1a práctica 1as seña1es v!a saté1ite operan de dos formas. 

La primera es 1a sefia1 directa del organismo radiodifusor do~ 

de e1 programa que lleva estas señales se reciben directamen

te por cua1quier miembro de 1a sociedad, so1o contando con -

los aparatos raccesarios para captar estas señales e1 otro es

aquel medio llamado de punto a punto, donde 1as señales de 

los sat~lites no se reciben directamente, sino que se reciben 

a traves de una estaci6n de tierra, que a la vez retransmite

ya sea por sistemas de cable o a traves del aire a equipos r~ 

ceptores del pOblico en general. 
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E1 uso de los satélites ha tenido una trascendencia -

pol~tica, social y cultural en todos los paises del mundo ac

tualmente existen muchas transmisiones principalmente de ra -

dio extranjero que han sido toleradas por muchos paises, sie~ 

do dudoso que algunos gobiernos de ~arses desarrollados y en

v~as de desarrollo, permitan que sus estados tengan acceso d~ 

recto estas transmisiones de radio o televisión ~ue el sat~l~ 

te hace posible por esta raz6n las transmisiones de sat~lite

son en algunos casos restringidas a un r~gimen de control or

ganizado tanto internacional corno nacionalmente, el problema

autoral es esencialmente el asegurar que los creadores origi

nales de la transmisión rec!ban una regalía razonable por to

dos los usuarios los cuales captan y reciben sus creativida 

des inte1ectuales debido al gran alcance que tiene este re 

transmisión. Es claro que la radiodifusora original debe de-

obtener la autorizaci6n para transmitir las obras a través de 

1os sat6lites por parte de los creadores;ya que esta reprodu~ 

ci6n es muy amplia y que puede ser a todo el mundo, la autor~ 

zaci6n debera de constar en los contratos originales otorg4n

dole los derechos para todo tipo de retransmisiones. Otra 

problemática en este aspecto es que si alguna ley de derechos 

de autor de un pa!s en donde se lleve a cabo la retransmisi6n 

contempla esto, es muy probable que esta necesite del consen

timiento por parte de todos los titulares de derechos de au -

tor. La estación de tierra que recibe las señales y retrans-

mita estara violando la materia autoral si no obtiene el per

miso de los autores o titulares de derechos para su uso. En-
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e1 supuesto de que no existiera ley autoral en algun país que 

uti1izara estas seña1es. la situación jurrdica se regularra a 

través de un acuerdo mutuo entre estos dos países, el proble

ma surgirra en el momento que un país vecino pudiera tornar 1a 

seña1 y retransmitiría en el caso de que este pa~s suscribie

ra las convenciones internacionales, tendr!a que pagar las r~ 

gal~as, pero en caso de que no, estas obras no tendrían pro -

tecci6n en el pa!s que utiliza la señal. 

No cabe duda que para la solución a este problema es

inminente una respuesta a nivel internacional; en ei año de -

1974 se firm6 la convenci6n de Bruselas, para regular las 

transmisiones v!a sat~lite y sus principios generaies es la -

de que los países adopteñ medidas tanto legislativas y admi 

nistrativas para prevenir 1as transmisíones hechas v~a satél~ 

te que sean distribuidas en pa~ses por personas u organizaci~ 

nes que no tengan ninguna titu1aridad o autorización: actual-

mente existen parses suscriptores de esta convención~ Como 

los Bstados Unidos de Norteamérica que a principios de 1986 

firmaron el convenio de Bruselas de 197-- ~ 

3.3 COPIA REPROGRAFICA. 

Podemos mencionar, que a principios del siglo si una

maestra de escuela quisiera que sus alumnos estudiaran aigan

tipo de obra o libro en particular y este fuera único ten 

drran que tomarse 1as molestias de transcribir las copias a -
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Luego entonces podemos concluir que la reproducci6n -

es e1 g(!;nero, ya que ha.y diferentes variedades de reproducir-

1as distintas obras protegidas por el derecho de aut0r, como

lo son los <liscos, vidcocassetes, etc. Ya que muchas VQCúS -

no cuentan con la autorización del au~or dP la obr~ produci~n 

dosc así la fumosa piratcr~a que ~fortunadamente se esta com

batiendo con gran tenacidad por parte de las autoridades. 

Actualmente cualquier equipo fotocopiador a parte Ue 

dar las copias inmediatamente elimina cualquier tipo de erro

res dn transcripci6n con el numero de copias que se desea. 

Con los avances tecnoldgicos, la tclcvisidn, 1as scñ2 

l.es v1'.:a satélite, los videacassctcras, las computadoras, las

transmisioncs por cab1c, y la copia reprogr~fica la informa -

ci6n sobre todas las obras literarias y art1sticas pueden ser 

vistas y admiradas en todos los rincones del mundo can el si~ 

ple tronido de 1os dedos, podr!arnos docir que el sueño de al~ 

dino y la lampara maravil1osa sn convirtiG ~n una r~a1idad. 

3.4 EL SOPORTE LOGl:CO O PROGRI~~AS DE COMPUTACIO!;. 

Al transcurso del t1en~o, tanto el universo material

como la vida de los pueblos cambian y se tran~forman ¿~ oan~-

ra constante. Las generaciones Ce todas las é?Ocas deben a -

r 



mano, como en ia época medieval. 

Luego entonces podemos concluir que la reproducci6n -

es el g~nero, ya que hay diferentes variedades de reproducir

las distintas obras protegidas por el derecho de aut~r, como-

lo son los discos, videocassetes, etc_ Ya que mucha~ vcc~s -

no cuentan con la autorízaci6n del autor dP la obra prt.lduci~n 

dosc así la famosa piraterta que afortunadamente se esta com

batiendo con gran tenacidad por parte de las autoridades. 

Actualmente cualquier equipo fotocopiador a parte Je 

dar 1as cop1as inmediatamente elimina cualquier tipo de erro

res de transcripci6n con e1 nwncro de copias que se desea. 

Con los avances tecnol6gicos. la televisión, 1as scñ~ 

les v~a sat~lite, las videocassctcras, las computadoras, las

transmisiones por cable, y la copia rcprográfica la informa -

ci6n sobre todas las obras literarias y art1sticas pueden ser 

vistas y admiradas en todos los rincones del mundo con el si~ 

p1e tronido de los dedos, podr!amos decir que el sueño de al~ 

dino y 1a lampara maravillosa sP. convirti~ ~n una rca1idad. 

3.4 EL SOPORTE LOGICO O PROGRAMhS DE COMPUThCiot;. 

r .... 1 transcurso del tíe!n¡:-.o,, tanto el universo rnaterial

como la vida de 1os pueblos cambian y se transformar. ~~ mane-

ra constante. Las generaciones Ce todas las ~~cas deben a -
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brevar en el soporte de la cultura y la civilizaci6n, produc

to de la creaci6n intelectual. 

Como producto de las relacion0s entre los hombres SUE 

ge la necesidad de lü norma jurrdicü. Las sociedades, a tra

vOs de sus propios estados, legislan en materia de derechos -

de autor, y en lil. c:ictualidad es prcocupüci6n perm<1nentc prot~ 

ger jurrdicamcntc al autor y sus creaciones intclcctualc~ cn

materia de computaci6n. 

Podr~amos recordar, someramente, que en mcsoamcrica -

los mayas lograron definir el cero, que los ayudo a c~lcular

en forma precisa su~ observaciones ~stron6micas. 

Por su parte, las civiliz~ciones orientales utiliza -

ban el abaco, dispositivo que efectuaba calculas matcm~ticos

a velocidades sorprendentes. 

Al llegar al siglo XVIr, en 1642 Pasc~l inventa la m~ 

quina que permite efectuar los c~lculos en forma simple o me

cánica, mientras Leibnitz perfecciona la máquina inventada 

por Pascal. 

En el siglo pasado y durante 70 años es utilizado el-

artimc:Smetro de Thomas de Calmar. La tarjeta perforada apare-

ce desde 1804 y es fundamental en el medio autora!, por cuan

to transmite instrucciones a la m~quina, misma que es una ---
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creaci6n intelectual. 

Herman Hol1erith, en 1890, inventa la forma de hacer

mas rápidos y expeditos 1os censos de población y as!, por 

primera vez en el mundo, existe una naci6n cuyos datos y re 

su1tados son p1a~mados en forma rápida electronicarnente. 

En nuestros d1as el desarrollo en los pa!ses mas ava~ 

zados de la tecnolog~a de la computación, trae como consecue~ 

cia la preocupaci6n de los jurisperitos de proteger esta ere~ 

ci6n intelectual a través de la rama del derecho de autor. 

Al respecto, las preguntas fundamentales que surgen -

para proteger los programas de computo, pueden ser las si 

guientes: 

¿Es la entrada del programa o la salida de la inform~ 

ci6n lo que representa una violaci6n al derecho de autor? 

Sobre esto, los expertos del derecho en esta materia

consideran que la persona o personas que utilizan las instruc 

ciones que se introducen a la máquina sin la autorizaci6n del 

autor o titu1ar de los derechos, siempre y cuando estan reco

nocidas por 1a v!a autoral del pa1s. estaran violando tales -

derechos. 

Dentro de esta misma situaci6n. cabe mencionar el ca-
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so de que para p1asmar la creatividad de una obra se utilice

una p1uralidad de computadoras. 

En tercer término, y lo que es fundamental en esta 

reuni6n, debernos referirnos a l.a protecci6n para los progra -

mas de computaci6n, denor.linados "SOFTWARE" en el lenguaje in

formático .. 

Para crear un programa de computo es preciso conside

rar que para realizarlo quizá se tenga que llevar a cabo una

gran inversi6n. El mundo ~ue lo rodea es caro y tal es el e~ 

so del "HMDWAPE", de las propias máquinas, ya que el valor tan 

al.to de estas y su régimen de propiedad muchas veces tornan 

vulnerable al autor, porque el programa introducido en una 

cinta magn~tica, un disco o diskette puede ser copiado fácil 

y rápidamente. 

Si analizamos como debe otorgarse 1a protecci6n con-

tra e1 uso indebido, 11ámese en la práctica p1agio o pirate 

r~a, es indudab1e que 1a protecci6n requiere ser ejercida a 

través de un derecho que se cumpla no solo en 1a teoría sino

en 1a práctic~ de 1a vida diaria, otorgando al autor una pro

tección particu1ar exc1usiva para su programa, codificada y -

regulada por las diversas leyes autorales de los paises. rec2 

gidas, en tratados internacionales sobre la materia. 

El tema propicia polémicas en todos los planos del --
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mundo de 1a cultura, el comercio y la industria. Por ende, -

preguntamos: ¿La protecci6n jur!dica a los programas de com-

puto debe obtenerse a través de la patente o del derecho de -

autor?. 

Es conveniente precisar que se entiende por patente: 

Es el privilegio que otorga el Estado a toda inven 

ci6n que sea novedosa, resultado de una actividad invertida y 

susceptible de aplicaci6n industrial. 

Visto lo anterior, también es necesario observar que

en Estados Unidos han existido diversas resoluciones, a par -

tir de 1976, y que la suprema corte ha exclu!do a los progra

mas de computaci6n como susceptibles de protecci6n en el area 

de patentes .. 

Por su parte, la convenci6n Europea de 1973 y la 1ey

a1emana de 1976 excluyen a los programas de computaci6n para

otorgarles protecci6n vía patentee 

En el caso de México, el derecho posit·ivo y concreta

mente 1a 1ey mexicana de invenciones y marcas en su artrcu1o-

9º fracción ·III. señalan que los programas de computo no son

susceptib1es de patente. 

Consideramos que las legislaciones mencionadas estan-



49 

en 1o justo en e:L sentido de que los programas de computaci6n 

no son susceptib1es de patente, por cuanto s~ bien existe una 

creaci6n inte1ectua1 por parte de un autor, esta no cump1e 

con los grados elevados de originalidad exigidos para la ob-

tenci6n de1 certificado de invenci6n o titu1o de patente .. 

Pero sí encontramos fundamentos legales para proteger 

a estas obras conforme a 1as disposiciones de 1a 1ey federal-

de derechos de autor de Mexico, y por tal razón, en e1 mes de 

octubre de 1984, e1 secretario de educación p11bl.ica dictó "el. 

acuerdo 114 para reconocer, por 1a v!a autoral, el registro -

de los mismos ante la direcci6n general de1 derecho de autorº .. 

(13) 

coma todos sabemos y de acuerdo con el articulo 2° de 

1a convención de Berna, ei requisito para considerar a una 

producción como una obra es que exista la obra en s! y conste 

de un soporte materia1. 

A su vez, de acuerdo a las medidas modelo tomadas por 

la organización mundial de la propiedad intelectual en el año 

de 1977, el programa de computación se dividi6 en tres categ~ 

r!as: 

l.- El programa en s!, 

2.- Las descripciones del mismo, 

(13) Véase: Secretarta de Educaci6n POblica. Acuerdo 114, 
Diario Oficial, lunes 8 de octubre de 1984. 
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3.- E1 soporte material. 

A cada una de e1las se ha tratado de darles una defi

nici6n, sin que hasta el momento haya sido posible llegar a -

un acuerdo. 

No obstante, existen interpretaciones en las diversas 

leyes de los parses miembros que definen lo. que es un progra

ma de computación. 

En el caso de México. hemos estimado que los progra -

mas de computaci6n son un conjunto de instrucciones para ser

usadas directa o indirectamente en una computadora. orienta -

das a traer como consecuencia un cierto resultado. 

Muchas son las investigaciones y estudios que se rea

lizan d~a a ara sobre el tema, mientras las propuestas de la

organizaci6n mundial de la propiedad inte1ectual no han sido-

completamente aplicadas en los pafses miembros. Las interro-

gantes han sido examinadas particularmente en varioS paises.

entre los que podríamos mencionar a Estados Unidos de América. 

Inglaterra, Rcpdblica Federal Alemana. Italia y México entre

otros. 
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LA CREACION INTELECTUAL, LA AUTORIA Y LA CLASIFICACION PARA -

LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION 

Como hemos mencionado, el desarrollo dinámico de los

programas de computaci6n ha originado una serie de conflictos 

legales, aparejado a esto, surje la polémica sobre la auto- -

r~a de los mismos y su clasificaci6n en el ámbito intelectual. 

En nuestro país, como en algunos otros, hemos conclu~ 

do que 1os programas de computaci6n pueden ser clasificados -

entre la rama de obras literarias y nuestra ley autoral con-

templa este supuesto en su séptimo numeral. 

Al ser clasificado como una obra literaria, el progr~ 

ma de computaci6n tiene que ser, en primer t~rmino, el resul

tado de una creaci6n intelectual, esfuerzo que se ve refleja

do en su forma y contenido. 

Escapa a toda duda que 1os programas de computaci6n,

a partir de 1as condiciones que cump1an para a1canzar sus fu~ 

cienes, satisfacen 1os requisitos que usua1mente son conside

rados como esfuerzos inte1ectua1es. 

Con base en esto, un programa debe ser f4ci1 de uti1i 

zar, de leer, de alterar y de mantener, as~ como barato y al

tamente eficiente; para lograr estas metas ser~ necesario una 

buena protecci6n jur1dica. 
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Ser~a idea1, para datarios de protecci6n autoral, que 

estas creaciones fueran individuaies, pero en 1a rea1idad, d~ 

do el volumen y complejidad de los programas hasta llegar a -

ios vastos sistemas computaciona1es, necesariamente en lama

yor!a de los casos intervienen dos o mas personas. 

Podr~amos mencionar, como ejemplo: s! pedimos a cien

gentes participantes en una excursión por e1 amazonas, que 

1leven a cabo un reportaje de sus impresiones y experiencias, 

todos los reportes tendran por sí mismo su propia protecci6n

individua1 por cada obra. 

Tal es el caso de la obra de computaci6n, donde cada

colaborador o coautor tendra 1a protecciOn independiente por

su parte. 

Si encontramos que en la creacidn y formaci6n de un -

programa intervienen muchas personas, esto trae como consecue~ 

cia 1a dif~ci1 identificaci6n de la autoría sobre el mistoc>. -

Cada quien gozará de su autorta sobre su participaci6n, y en

caso de que una persona mora1 intervenga Pstaremos expuestos

ª lo seña1ado en las diversas disposiciones autorales relati

vas al trabajo por comisión o por encargo, disfrutando dicha

persona moral de la titularidad de los derechos de autor, 

siempre de acuerdo al respeto a los derechos morales que tan

to hincapie hacen los convenios internacionales y las leqisl~ 

ciones domésticas. 
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De l.o anterior podemos concluir que el .desarroll.o en

los programas de computación deja suficiente campo para consi 

derarlos como una creaci6n intelectual; que es tan importante 

la forma corno· el contenido de los mismos, y rnientr~s mas com

plejo es e1 programa resulta mas dif!cil determinar l.as cara~ 

ter~sticas de la creación por parte de sus autores. 

Esto no quiere decir que los programas que sean faci

les de entender y de analizar y que no representan una gran -

conveniencia económica para l.os autores, esten por ell.o exen

tos de plagio y de ser utilizados ilegalmente, y que a su vez 

l~uedan ser transmitidos a un tercero a trav~s de cualquier m~ 

dio legal. No cabe duda de que los programas deben ser cons~ 

derados creaciones intelectuales personales, que caen dentro

de1 campo autoral y que este es el medio que les otorga la 

protecci6n jurídica. 

DERECHO DE REPRODUCCION Y DISTRIBUCION. 

La protección al programa de computo debe de ser am -

p1ia en todos sus términos. S! alguien utiliza un programa y 

l.o copia tal. !' como está, estará violando el derecho de autor .. 

Por otro lado, esta protecci6n también se aplica a cualquier

versidn de la obra original. ya sea una adaptación. una tradu~ 

ci6n o cualquier otra. 

La organización mundial de la propiedad intelectual,-
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en sus medidas modelo para la protecci6n a los programas de -

computacidn, determina en su secci6n quinta: 

"El titular siempre tendr~ el derecho de 

prevenir a otra persona de utilizar el

programa reproducido ya sea total o par 

cialmente, o la descripci6n del mismo". 

Es decir, el derecho a reproducir implica la autoriZ.,2 

cidn del autor para llevar a cabo copias de la obra. 

O bien, la reproducci6n es la fijación de la obra pr2 

tegida en un medio tangible, al alcance de los sentidos del -

ser humano, ya sea en una forma directa o indirecta; cabe re

saltar que lo dnico que se necesita es la copia y que esta 

sea percibible, aunque quiza el contenido sea de dif~ci1 ide~ 

tificación, difícil de percibir o no destinada directamente 

al hombre, pero en todos los casos se trata de una reproduc 

ci6n. 

El cambio del programa fuente al programa objeto y 

del banco de datos hacia un papel. tarjeta perforada, cinta.

cinta magnética, diskette, chip, microficha u otros, as~ como 

cualquier almacenamiento del programa en cualquier unidad in

terna del almacenamiento de un sistema de procesamiento, de -

ben considerarse como reproducciones. 
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Lo mismo es aplicable a la utilizaci6n del programa -

en ciertos juegos electronicos muy comunes en nuestros d1as1-

como los juegos de video o el ajedrez por computadora. 

Por otra parte, el derecho de distribución permite o

frecer al p~blico o poner en circulaci6n el original de las -

copias del trabajo. 

Cualquier programa que se ponga a la venta, que se 

presente y se obtenga un lucro con el mismo sin la autoriza 

ci6n del autor, estara violando el derecho de autor. 

As~ pues, cualquier caso de explotación de prograrnas

de computación protegidos por el derecho de autor, implica la 

~adquisici6n de los derechos de exp1otaci6n para el uso de los .. 
mismos, particularmente el derecho de reproducción por parte-

del autor o por el titular de los derechos del programa. 

En consecuencia, e1 programa de computación es una o

bra protegida por e1 derecho de autor• para 11evar a cabo una 

obra de este tipo, es necesario pasar por diversas técnicas -

para conseguir un resultado. Ta1 como sucede con otras obras 

protegidas por el derecho de autor, 1a técnica y el arte no -

son 1o importante, sino 1o que interesa es la creación y el 

resultado. 
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FORMALrDADES y REGrSTRO DE LAS OBRAS DE COMPUTACrON. 

La proteccidn autoral para una obra nace en el mismo

momento en que esta es creada y cristalizada en un soporte m~ 

teriai. 

No existe ninguna formalidad para obtener 1a protec -

cidn antes sefialada. Aqu~ es obligado referirnos a la legis

iacidn de ios Estados Unidos de .América, donde cuaiquier iit~ 

gio relacionado con una obra protegida exige la obligacidn de 

contar con el registro de la misma para acudir a los tribuna

ies. 

En diversos países de am~rica existen oficinas a las

que se puede acudir para registrar las obras, como es el caso 

de México que cuenta con el departamento de registro pdblico, 

el cual inscribe todas las creaciones por parte de los auto-

res de acuerdo con la legislación mexicana y tratados intern~ 

cionales. 

Cabe ac1arar que el derecho positivo de México no es

tabiece el registro como obligatorio. simplemente es declara

tivo y deja a salvo los derechos de terceros; en el caso de -

los programas de computación {Software) no se necesita el re

gistro ni ninguna otra formalidad en la obra para que esta 92 

ce de protecci6n. Aunque siempre el autor busca registrar 

sus creaciones para sentirse objeto de una mayor seguridad j~ 



57 

r~dica. 

En realidadr la mayor!a de los pa~ses pertenecientes

ª la unidn de Berna no exigen formalidades para proteger las

obras y esta es una gran diferencia con los Estados Unidos de 

.América. 

REGISTRO EN MEXICO. 

Para llevar a cabo el registro de los programas de 

canputacidn el procedimiento es el siguiente: 

1.- Para los efectos de inscripción, el solicitante -

podra presentar a su eleccidn, las primeras y las 

ultimas 10 hojas que correspondan al programa 

fuente, al programa objeto o a ambos. 

2.- En todos los casos el solicitante debera acompa -

~ar la solicitud correspondiente de una breve ex

plicación del contenido del programa de computa -

cidn respectivo. 

3.- El solicitante podra también presentar los ejem 

plares del programa de computación necesarios pa

ra el otorgamiento del registro, contenidos en 

cualquier tipo de soporte material. Cuando el s2 

licitante exhiba soportes materiales diversos a -
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su expresidn impresa en pape1, deberá acompañar a 

los mismos las primeras y las ~ltimas 10 hojas i~ 

presas del programa en cuestidn, las cuales se d~ 

volveran al interesado con las anotaciones corre~ 

pendientes. 

4.- La direcci6n genera1 de1 derecho de autor ha adoe 

tado las medidas administrativas necesarias para

el cumplimiento de lo antes mencionado. 

DERECHOS MORALES DEL AUTOR. 

A1go fundamenta1 que otorgan 1as 1eyes de pa!ses mie~ 

bros de este seminario, a excepción de Honduras -- que estoy

seguro que lo contemplara en su futura iey --, son los dere -

chas morales. 

Nos referimos a aquellos derechos no econ6micos de 

que goza el autor, que principalmente son: 

a) El derecho de reconocimiento a su calidad de autor, 

b) El derecho de oponerse a toda modif icacidn o muti

laci6n de su obra y que pudiera menguar su reputa

ción y honor, mismo que encontramos p1asmado en e1 

artícu1o 6 bis de1 convenio de Berna. 

Ta1es derechos tienen un impacto considerab1e en 1os-
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programas de computaci6n de acuerdo a lo antes mencionado, e1 

creador de un programa puede y debe so1icitar que su nombre -

aparezca en dicho programa y, en su caso, a1egar con justara 

zdn que la modificaci6n o cambio del programa podrían ir en -

contra de su dignidad o reputaci6n. 

En otras palabras, existe la obligación de respetar -

tanto 1os derechos morales como los patrimonia1es del autor. 

DERECHOS PATRIMONIALES. 

La titularidad de los derechos patrimoniales de 1os -

autores de los programas de computaci6n pertenecen a ellos y

seran 1os dnicos que podran disponer de 1os mismos. 

En terminas generales, los autores son los ünicas que 

pueden utilizar su obra en cualquiera de sus formas, y la ut~ 

1izaci6n por parte de terceros estara sujeta a su autoriza 

ci6n. 

Cua1quier utilizaci6n no autorizada estara violando 

e1 derecho patrimonial del autor y por 1o tanto. tendra que 

tipificarse del delLto de invasión de derechos de autor cono

cida en la pr4ctica como "piratería 11 
.. 
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V:IGENC:IA DE DERECHOS 

En la mayort.a de las· par.ses miembros del convenio de-

Berna e1 perrodo de protecci6n abarca toda la vida de1 autor-

y SO años después de su muerte. Existen algunas excepciones, 

como Alemania que otorga 70 años, y España, 80 años despu~s -

de 1a muerte de1 autor. En el caso de México la vigencia es-

de 50 años despu~s de la muerta del autor, y ~ste mismo t~rm~ 

no es el que se acorde aplicar a los programas de computacidn. 

La organizaci6n mundial de la propiedad intelectual 

ha tenido un gran interés en proteger la creaci6n de progra 

mas de computo a trav~s de 1a vra de1 derecho de autor y en 

sus ~ltimas reuniones sobre la materia ha buscado otorgarle 

una proteccidn amplia y segura. 

Se ha visto con muy buenos ojos la preparaci6n de un

tratado internacional sobre la materia, en cuanto la firma --

del mismo otorgar1a una mayor protección a las obras a1udidas, 

no importando 1a forma pero otorgando una protecci6n comp1eta. 

Debemos de recalcar que es importante y fundamental -

proteger esta creaci6n, ya que ser~a injusto soslayarla argu-

mentando que e1 creador de la patente, de la m4quina o el co

mercia1izador de la misma, es el autor. De hecho, en lama -

yor~a de los casos, ellos, solo aportan las m~quinas e instr~ 

mentas y no la creatividad o el trabajo intelectual en casos-
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concretos. S! cay~ramos en este supuesto de considerar al 

dueño de 1a máquina o patente como el autor, e1lo equivaldría 

a considerar al inventor de la máquina de escribir como el 

autor de una novela, o al inventor del pincel como autor de 

las obras de arte, o al inventor del lápiz como e1 autor de 

las caricaturas de todos los artístas que pasan su vida lu

chando y utilizando su creatividad para ilustrar la realidad

hist6rica y contribuir a transformarla. 



CAP:ITUI.O CUARTO 

L:IM:ITACJ:ONES A I.OS DERECHOS DE AUTOR 
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4.1 EXIGENCIAS DE INTERES PUBLICO, CULTURAL, INFORMATIVO Y 

DE ENSE~ANZA. 

El autor tiene el derecho exclusivo de publicar, re 

producir, multiplicar, modificar, ejecutar o representar su 

obra y explotarla en cualquier forma; sin embargo. y sin la 

autorización del autor, se permitirá: 

1.- La publicación y reproducci6n de fragmentos de 

una obra literaria 6 científica con miras en la enseñanza. 

2.- La reimpresión de artículos de actualidad public~ 

dos en publicaciones periódicas y en las cuales se traten a-

suntos de inter~s general, si la reimpresi6n de dichos art~c~ 

los no se ha prohrbido expresamente por el autor. 

3.- La reproduccidn en diarios y publicaciones peri6-

dicas de fotografras de actualidad, ilustraciones, esbozos 

t~cnicos y similares que se hayan publicado en diarios o en -

otras pub1icaciones peri6dicas. 

4.- La reproducci6n de obras art~sticas expuestas en

ca11es, p1azas, salvo que se trate de reproducci6n de una o -

bra de escu1tura por medio del vaciado. 

5.- La reproducción de obras de escu1tura y pintura,

así como las de arquitectura, por medio de fotografías en dia 
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rios y pub1icaciones periódicas, salvo que el autor lo hubie

se prohibido expresamente. 

6.- La reproducci6n de obras de artes aplicadas me 

diante procedimientos industria1es, de artesanía o domésticos. 

7.- La cita fiel de fragmentos de obras literarias, -

art~sticas o cient~ficas publicadas, a condición de que la t~ 

talidad de 1a cita no exceda de la cuarta parte de las obrae

afectadas. 

En los casos mencionados anteriormente se deberá ind~ 

car con claridad el nombre del autor de la obra original y la 

fuente. Además, el autor conservará todas las demás prerrog~ 

tivas que le reconocen la ley y el derecho a una indemniza -

ci6n equitativa. 

Igualmente, sin la autorizaci6n del autor ni abono de 

indemnizaciones por las utilizaciones, se permitirá: 

1.- La representación y ejecución de una obra iitera

ria o art~stica con fines educativos o en forma de iecciones, 

as! corno con ocasi6n de fiestas escolares gratuitas. 

2.- La prohibición de reseñas sobre obras literarias, 

art~stisticas o científicas, en las cuaies se reproduzca ei -

contenido de dichas obras en forma original y reducida. 
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3.- La exposici6n püb1ica de obras artísticas, salvo

aquel1as cuya exposición haya prohibido el autor. 

4.- La reproducción de obras ya publicadas, hechas 

con mi.ras al perfeccionamiento personal, si la reproducci6n 

no se destina a1 püblico ni es accesible a ~ste. 

S.- La reproducción de obras de pintura mediante 1a 

escultura y viceversa, asi como la reproducción de obras de 

arquitectura mediante la pintura o la escultura. 

En los casos antes mencionados, el autor conservar~ -

también todas las dem~s prerrogativas que la ley le reconoce. 

"Sin autorización del autor y sin abono de indemniza

ciones por la utilización, podrán publicarse mediante la pre~ 

sa y la radiodifusión, para fines informativos sobre sucesos

de actua1idad, 1os discursos destinados a1 pdb1ico y pronun -

ciados en 1os cuerpos representativos, ante 1os tribuna1es y-

1os demás 6rganos de1 Estado y en 1as instituciones cientrfi

cas, as~ como en 1as reuniones pób1icas, pol~ticas y, en las

fiestas ofici..,.1es 11 <14 l 

La 1ey suiza modificatoria de 1955, en el título ºEx

cepciones a1 derecho de autor" del. capitulo I I. dispone los 

(14) Ley Sobre Derecho de Autor de Yugos1avia. aprobada el -
10 de julio de 1957. Art!cu1os 40. 41 y 42. 
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los diversos casos en que será lícita la reproducci6n y util~ 

zaci6n en general de una obra. 

Será l~cita la reproducci6n: a) de una obra cuando e~ 

ta destinada exclusivamente al uso personal y privado de a 

quel que lo realizare. La reproducción no debe ser utilizada 

con propósito de lucro (articulo 22); b) de los dircursos pr~ 

nunciados en reuniones pGblicas (art!culo 24); e) la reprodu~ 

cidn en la prensa de los artrculos de actualidad de controveE 

sia econ6mica, pol!tica o religiosa, si la reproducci6n no ha 

sido expreamente reservada o si no han sido designados expre

samente como art!culos originales o correspondencias especia

les; d) las citas breves de artículos de diarios y coleccio-

nes privadas. Se deberá indicar claramente la fuente, asi c~ 

mo e1 nombre o seudónimo de1 autor (artrcu1o 25); d) Las o 

bras literarias o musica1es editadas, siempre que 1a reprodu~ 

ci6n se limite a fragmentos sueltos y sirvan para explicar el 

texto del trabajo, se deberá dejar claramente consignada 1a -

fuente y e1 nombre de1 autor (artrcu1o 26) : f) Ser4 ircito r~ 

producir en 1os libros editados para la enseñanza y designa-

dos expresamente como manuales escolares, las obras figurati

vas de natura1eza cient~fica o técnica, las obras literarias

y fotografías, cuando la reproducción sirva para explicar el-

texto. Debera estar claramente indicada la fuente y el nom -

bre o seudónimo de1 autor (artrcu1o 27). 

De1 contenido de las disposiciones de estas importan-
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tes 1egis1aciones, podemos desprender tres aspectos por lo 

que se 1imita el ejercicio de los derechos intelectuales: 

1.- Por exigencias de interés público general: 

2.- Por exigencias díd§cticas y de enseñanza: 

3.- Por intereses culturales, científicos o artisti-

cos. 

La importancia que tienen dentro de las exigencias pQ 

blicas de interés informativo, las publicaciones oficiales, -

los discursos parlamentarios y las sentencias y escritos en -

causas judiciales, hace que consideremos en forma especial e~ 

ta materia. 

Publicaciones Oficiales.- Las leyes, decretos, c6di

gos, ordenanzas municipales, reglamentos, informes administr~ 

tivos y dem4s disposiciones emanadas de l.os poderes pCiblicos

(gobierno centra1, provincial, municipal) pueden reproducirse, 

cuando por su naturaleza u objeto, sea necesario criticar1os, 

comentarios o copiar1os textualmente para su información y e~ 

nacimiento. 

Tienen también 1a condición de obras oficiales, 1as 

obras de personas particulares, cuyos derechos de autor han 

pasado a1 Estado, por cesión voluntaria u otras de las formas 
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de transmisidn. 

En el. cap!tu1o que estudia "Las personas a quienes e~ 

rresponden l.os Derechos de Autor", consideramos al. Estado co-

me titu1ar de estos derechos. Si bien sol.amente l.as personas 

natural.es que han creado l.a obra pueden ser autores, el. Esta

do, 1o es por una ficci6n 1ega1. 

Los empl.eados y fWlcionarios que l.aboran informes, el. 

ingeniero que prepara l.os pl.anos o mapas oficial.es, los magi~ 

trados de justicia que redactan sentencia, los l.egial.adores -

que preparan proyecto de 1ey, no "crean una obra en su benef~ 

cío, sino por l.a funcidn que ejercen••. La reproducci6n de 

textos oficial.es, ya sean administrativos, l.egisl.ativos o ju

diciales, est4 condicionada a determinados requisitos comD e1 

de que e1 Estado no haya prohibido expresamente 1a reproduc -

cidn del. tecto; que 1a obra tenga un carácter únpersona1i que 

1a reproducci6n sea fie1¡ debe ac1ararse que es una edici~n -

privada. 

E1 Estado necesita que 1as 1eyes y demás disposicio -

nes oficia1es 1 11eguen a conocimiento de todos 1 no so1amente

por los medios org4nicos oficiales 1 sino también por el inte

rés de las personas particulares y de los medios de comunica

cidn colectiva. 

Por otra parte1 para la reproducci6n de leyes 1 decre-
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tos, reg1arnentos y demás disposiciones, es necesario l.a auto

rización del. organismo pdb1ico que l.as haya dictado, cuando 

se trata de publicaciones separadas o de 1a col.ección de ta 

l.es obras. 

Legislaci6n ecuatoriana.- En las disposiciones gene

rales de la Ley de Propiedad Intelectual., de 1958, se contem

pla que, "E1 Estado tiene derecho esclusivo a la pub1icaci6n

de documentos oficiales, c6digos y l.eyes; pero una vez efec 

tuada l.a promul.gaci6n en el Registro Oficial., los c6digos y 

leyes pueden ser reproducidos en los peri6dicos, sin que se 

consideren aut~nticas estas reproducciones. Esta disposici6n 

no afecta al. derecho de propiedad de los autores que publ.i 

quen estudios, explicaciones, concordancias o comentarios do~ 

trina1es sobre códigos o leyes de la RepQblica, incl~yendo e1 

texto de las disposiciones. La garant~a de autenticidad, en

códigos y leyes será materia de disposici6n especial, emanada 

de autoridad competente y deberá constar con claridad en los

ejempl.ares oficial.es" (Art1:cul.o 46). 

Del texto de esta disposición de la ley ecuatoriana,

podernos deducir tres consideraciones principales: 

1.- El Estado tiene derecho exc1usivo a 1a publica -

ci6n de obras oficiales. 

2.- Ejecutada l.a promul.gaci6n en el. Registro Oficial. 
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(Organo del Gobierno de1 Ecuador) , pueden ser reproducidas en 

los peri6dicos~ 

3.- Pueden pub1icarse estudios, explicaciones, con -

cordancias o comentarios sobre las obras oficiales, incluyen-

do el texto de sus disposiciones. 

cidn. 

No se necesita autoriza 

Art~cu1o 19.- "Las producciones escritas o habladas-

de funcionarios o empleados pdblicos en ejercicio de sus fun

ciones, pueden ser reproducidas en peri6dicos; mas, la repro

ducción independiente de la colección de ellas, corresponde-

solo al autor. 

Discursos Parlamentarios.- La convención de Berna 

Bruse1as (1948) reserva a 1as 1egis1aciones de 1os pa~ses de

la Unión, la facultad de excluir total o parcialmente de la -

protecci6n prevista en el artrculo 2o. del Convenio, los dis-

cursos pol!ticos. Igua1mente está reservada la facu1tad de -

estatuir sobre las condiciones en las cuales las conferencias, 

a1ocuciones, sermones y otras obras de igual naturaleza po -

drán ser reproducidas por 1a prensa (Art!cu1o 2o. bis). 

Los discursos parlamentarios. 1as conferencias y dis

cursos pol!ticos. son propiedad de sus autores. Por lo mismo, 

no podrán ser reproducidos, sin la expresa autorización de su 

autor o de sus derechohabientcs. 
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Los discursos par1amentarios pueden ser reproducidos

en los Diarios de Debates de1 Congreso Naciona1, y en 1a pre~ 

sa y medios de información en general. 

Sentencias y escritos en causas judiciales.- La Con

venci6n de Berna-Bruselas (1948) dispone en su artrculo 2o. -

bis, que está reservada en las legislaciones de los pa!ses de 

la Uni6n, la facultad de excluir, total o ~arcia1mente de 1a

protecci6n prevista en el art~culo 2o. del convenio, los dis

cursos pronunciados en los debates judiciales. 

En los pleitos y causas judiciales, las partes ten 

dr~n ia propiedad de los escritos que se hayan presentado. 

No podrán publicarlos, sino con expreso permiso del tribunal

de la causa, quien podrá concederlo cuando, ejecutoriada que

haya sido la causa, su publicación no perjudique estimativa -

mente a ninguna de las partes. 

Respecto a causas fenecidas o extractos de las mismas, 

el tribunal respectivo podr~ autorizar su publicaci6n, de a -

cuerdo a las circunstancias y reservándose las restricciones

que estime convenientes. 

Para conceder o negar el permiso de publicaci6n, el -

tribunal deberá considerar el interés pOblico, el inter~s fa

miliar y en definitiva los intereses morales y humanos de las 

partes. 
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Copias de escritos y demás documentos que se custo 

dian en 1os archivos judicia1es, no podrán entregarse, sin 

previa orden de 1a autoridad competente. 

Las sentencias y documentos judiciales generalmente -

los pub1ican los mismos Tribunales de Justicia. Para la com-

pilaci6n de éstas es necesario la autorización de la Corte o

Juez respectivo, previa revisión de la obra con el correspon

diente libro copiador de sentencias. 

En Ecuador, el órgano oficial de los Tribunales de 

Justicia es la Gaceta Judicial. 

Legis1aci6n ecuatoriana.- La Legislación Ecuatoriana 

sobre Derechos de Autor vigente, considera esta materia, sin

embargo del ningdn sentido orgánico de sus disposiciones. 

Ley de Propiedad Inte1ectua1. de 1958.- Art!culo 17. 

Para 1a publicación de las piezas judiciales que no se hubie

ren reproducido en 1a Gaceta Judicial, se necesitará permiso

de1 juez o tribunal de la causa, el que 1o concederá en todo

º en parte, a~endiendo a 1os intereses del honor y y decoro -

de las personas interesadas" .. 
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4.2 FUNCION GUBERNAMENTAL DE co~~ROL IMPUESTA POR LA EXIGE~-

CIAS DE ORDEN PUBLICO Y l'CFENSA 01': LA MORAL Y Sl'ENAS CO~ 

TUMBRES. 

L~s pt1blicacioncs que se califiquen contrarias a la -

moral y a las buenas c0sturnbres son consideradas por la 1cgi~ 

lacidn coman, "que c.'.l.stiga a quienes expusieren o distribuye 

1-cn libros, fnll0tos u otros escritos impresos, o fi~uras o 

imágenes contrarias a las buenas costumbres y a la mora1. 

Fundado en esta defensa tle la moral, se ha establecido 

el ejercicio de la "censura" sobre l..:1F> actividades inte1ectu~ 

le::.;, c:~specialmente de obras cinematográficas y espectáculos -

p<lblicos. 

"En uso de las atribuciones que le confieren los Artf 

culos 64 numeral 23, 400, 401 y 402 de la T~y de R6gimen Mun~ 

cipa1, el Consejo Municipal de Quito tiene vigente una OROE -

NANZA Dt: ESPEC'l'ACUI.05 PUBLI=s" ( lS) • cuyos propios prop6sitos 

fundamentales son: 

(lS) 

a) Proteger y fomentar la cultura y la moral de 1a -

poblaci6n, especialmente de la niñez y juventud. 

b) Evitar que los espectáculos pOblicos sean motivo-

"Ordenanza de Espectáculos Pd.blicos, nO:rnero 1234 .- Qu_! 
to, 1969.- Imprenta Municipal. 
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de esc~da1o, o incentivo a1 1ibertinaje, al de1A 

to o a la violencia. 

e) Estimu1ar 1os espectácu1os pdb1icos que signifi -

quen una defensa de los valores culturales y mor~ 

les de1 pueblo ecuatoriano. 

d) Estirnu1ar, igua1mente, 1os espectácu1os pdb1icos

que posean cualidades art~sticas, que procuren el 

ade1anto cultural de la población, aumente su se~ 

tido estético y que estén, en cuando sea posible, 

al alcance de las personas de escasos recursos 

econ6micos. 

Para garantizar los aspectos éticos y estéticos de 

los espectáculos, en armonra con el resto a las libertades 

constituciona1es de expresi6n y de trabajo está conformada 1a 

Comisi6n de Censura y Ca1ificaci6n de Espectácu1os Pdb1icos,

sin cuyo permiso no podrá exhibirse pt1b1icamente ninguna pro

ducci6n cinematográfica. 

Esta proh!bida 1a exhibici6n de afiches y 1a pub1ica

ci6n de propaganda pornográfica, atentatoria contra 1a mora1-

y 1as buenas costumbres (Art!cu1o 19) • 

Entiéndese por espectácu1os p~b1icos, segdn 1a prese~ 

t~ Ordenanza, "1a exhibicidn de producciones cinematogr~ficas, 
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presentaciones teatra1es, de Opera y zarzuel.a, de revistas y

variedades circenses; espect4cu1os taurinos; htpicos y depor

tivos; espect4cu1os y novelas radia1es; programas de tel.evi 

si<Sn¡ diversion<?s pdbl.icas y simil.ar<?s" (A:rttcul.o lo.) • 

Por otra parte, existen limitaciones a determinadas -

manifestacion<?s intelectuales, cuando para manten<?r el orden

interno de un pa!s, e1 respeto a su dignidad hist6rica, opa

ra asegurar ias re1acione~ amistosas con otras naciones. e1 -

gobierno central se reserva el control. y 1a censura. 

4.3 EL DOMINIO PUBLICO. 

E1 "Dominio p11b1ico" es una restriccidn a1 Derecho d"IS 

Autor en 1a protecci6n 1egis1ativa de duración, después de la 

muerte de1 autor. 

El. "Dominio ptl.b1ico" consiste en l.a facultad de e><pl.2_ 

tar econdmicamente l.as obras intelectuales una vez expirados-

1os términos legal.es de protecci6n, permanenciendo siempre el. 

derecho moral., inal.ineabl.e y perpetuo. 

Una obra puede entrar en el. "Domi.n:lo pl1b1i.co" princi

palmente por dos causast 

l.- Por l.a extinción del término legal. de protección. 
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La legislacidn ecuatoriana "garantiza l.os derechos de 

propiedad intelectual por toda la vida del autor, y por cin 

cuenta años m4s a favor de sus sucesores ...... •• Vencidos los 

cincuenta años después de la muerte del autor,. "pasar A la o 

bra a dominio del. Estado". Es decir,. e.l Estado adquiere la-

titularidad del Derecho de Autor, para la explotación econ6mi 

ca de las obras intelectuales. 

E1 Estado ecuatoriano ha sido en Am~rica Latina,. el -

protagonista escanda1oso de la irresponsabil.idad y la decidia. 

a1 tolerar que se consuman con abuso, los m4s groseros actos

de "pirater!.a íntel.ectual. ... 

2.- Por el incumplimiento de las formalidades establ~ 

cidas. 

En algunos pa!ses, como e1 Ecuador,. se ha establecido 

ia inscripcidn o e1 registro como un requ~sito ~ndispensab1e

para el ejercicio y la protección del Derecho de Autor. 

En las legislaciones que mantiene el sistema de form~ 

lidades, de no hacerse la inscr~pci6n o el registro de la o -

bra, ésta puede entrar en ei Domin~o PGblico. 

La Ley de Propiedad Intelectuai de 1958, determina 

que "1as obras publ.i.cadas deberán inscribirse dentro de seis

m~ses, a contarse de la fecha de 1.a primera edi.ci6n" .. 
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De no hacerse la inscripción de una obra en el plazo

señal.ado, ésta caerá en el "Dominio del Estado". 

La inscripción y el registro se vinculan como la pro

tecci6n de los Derechos de Autor, responde al prop6sito de i

dentificar al. autor y a la creación intelectual. El registro 

no da el título de autor al titular. El derecho no nace de 

la inscripción sino de la obra creada por el autor. La Ley 

debe proteger a los autores por el solo hecho de la creaci.6n

de su obra, sin que sea condici6n necesaria para esa protec 

ci6n, hacer el registra previo, o el depósito de la obra. 

Los Derechos de Autor resultan de la creación de la -

obra y no de meras formaiidades. 

MOuchet, señala como otras causas de ingreso de las ~ 

bras en el Dominio Pdblico, l.as siguientes: 1.- Inaccidn de

los herederos o causahabiente; 2.- Falta de herederos o caus~ 

habientes; 3.- renuncia de un autor a sus derechos entregánd~ 

ios ai Dominio P~biico. 

EL "DOMINIO PUBLICO PAGJ\.NTE".- Ei criterio que ha d~ 

terminado la creaci6n de :La instituci6n :L1amada .. Dominio Ptl 

bl.ico Pagante 11 se basa en que 1a libertad de utilización de 

l.as obras cardas en e1 Dominio Pdb:Lico debe obligar a los u -

suarios a abonar una retribución a un organismo de percepción 

(Sociedades de Autores) , cuyos fondos estarán destinados a 
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sostener a autores necesitados y a sus famiiias, a estimu1a.r

la cu1tura, a promover 1a formaci6n de nuevos va1ores en 1as

artes y l.etras. 

E1 r~9imen econeimi.co de1 ºDvminio Pt1blico Pa9ante" e.!._ 

tá destinado a l.a protección social. de l.os autores y a l.as n~ 

cesidades culturales de un pueblo, dando una s~gnifícaci6n h~ 

mana al Dominio P~biico, que muchas veces no es sino una dis

cul.pa para l.a expl.otación de l.as obras intelectual.es por par

te de audaces comerciantes. 

Los parses que actual.mente han establ.ecido en su l.e 

gisl.aci6n el sistema del. "Dominio PO.b1ico Pagante .. son: Uru 

guay, Xta1ia, Hungria, Argentina, M~xico~ 

Por Decreto-Ley Nümera 12-24 del. 3 de febrero de 1958, 

se creó en l.a Rep11bl.ica Argentina el. Fonda Nacional. de l.as ~ 

tes, como un organismo encargado de "estimu1ar, desarro1lar,

sal.vaguardar y premiar l.as actividades art~sticas l.iterarias

de l.a RepG.bl.ica y su difusión en el extranjero". Este Decre

to-Ley fue modificado por Decreto-Ley Nt:1mero 60-66 del. 25 de

abril. de 1958. El. Decreto-Ley N1lmero 12-24 fue reglamentado

por el. Decreto Ntimero 62-55 del 28 de abril. de 1958. 

Entre ios recursos asignados para el sostenimiento -

del. Fondo Nacional de las Ar-tes, se considera: "Los Perechos

de Autor que deberán abonar las obras ca~das en Dominio PGbl.! 
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co,. e1 que se convierte por 1a presente Ley en .. Dominio Pt1b1,! 

co Pagante". 



CAPITULO QUINTO 

AUTORIDADES RELACIONADAS CON EL 

DERECHO DE AUTOR 
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5.1 O.M.P.I. CONVENCION DE BERNA 

Europa pa1paba con m~s sensibi1idad 1a urqencia de 

acuerdos mu1ti1atera1es para prevenir la explotaci6n il~cita de 

1os inventos y de las producciones literarias y artísticas. En 

1883 once pa!ses europeos lograron establecer la Uni6n Interna

ciona1 para 1a protecci6n de 1a Propiedad Lndustria1 y tres - -

años despu6s, diez pa~ses de la misma regi6n del mundo, Europa, 

suscribiendo en Berna, ciudad capital de la hermosa Suiza, un -

acuerdo o Convenio que cre6 la "Unión Internacional para la Pro 

tecci6n de las Obras Literarias y Artísticas'", y que es más co

nocida como la UniOn de Berna o el Convenio de Berna. 

Prop6sito de 1a Uni6n de Berna. 

El propósito de los pa!ses firmantes fue como ellos mis

mos lo expresan. 

Contenido esenciai del Convenio de Berna. 

Presentamos en este apartado 1os contenidos esencia1es -

de1 Convenio de Berna: 

a) E1 principio de asimi1aci6n. 

En virtud de este principio de asimi1aci6n, todos 1os --
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parses que forman parte del acuerdo y todos cuantos posterior-

mente se adhieran a ~i adquieren un compromiso formal.: asimi--

lar (o sea brindar la misma protecci6n legal) las obras origi

nadas en cualquiera de los parses miembros de la Uni6n a las -

obras producidas en el territorio naciona1. 

Hacemos notar que el. verbo "asimil.ar" tiene en este ca-

so una significaci6n absolutamente apegada a su etimo1og~a m4s 

pura. Compuesto de l.a preposici6n l.atina "ad" y del. adjetivo

"simi.l.is, si.mil.e" que significa semejante al. t~rmino "asimi.- -

l.ar" en la presente acepción querrá decir "hacer a al.guíen se

mejante" "tratar a alguien como si fuera originario del propio 

pa~s". 

El licenciado Ra~l Fernández Carranza explica este pri~ 

cipio en l.a siguiente forma: 

"Las obras originari.as de uno de l.os Estados miembros,-

o sea, aque11as cuyo autor tiene l.a nacional.idad de ese Estado 

o aquel.las que han sido publ.icadas por primera vez en ese Est~ 

do, tendrán que ser objeto de 1a misma protecci6n en todos y -

cada uno de los dem~s Estados miembros que concedan a sus pro-

pies nacionales". Cl6) 

(l6) Fernández Carranza, Raül. Sin6psis de la OMl?I como orga· 
nismo especializado de la ONU. Tesis, México, UNAM, - =• 
l.981., p. 208. 
El Subrayado es nuestro. 



83 

b) El principio de la protecci6n automática. 

Este principio se encuentra descrito en el texto de 1a

Convenci6n con absoluta claridad: 

Art. S, fracci6n 2. "El goce y el ejercicio de estos -

derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad". 

As! pues, toda obra que se origine en alguno de los pa~ 

ses miembros de esta Convenci6n, está protegida en todos los -

demás países, integrantes del acuerdo, por el simple hecho de

existir, en forma tangible o perceptible, obviamente. 

c) El principio de la independencia de la protecci6n en el -

pa!s de or!gen. 

El mismo párrafo dos del art!culo 5 de la Convenci6n de 

Berna, establece que la protecci6n internacional ofrecida par

las naciones que constituyen la Unión de Berna, será proporci~ 

nada sin tomarse en consideraci6n el hecho de que la obra en 

cuesti6n est~ o no protegida en su pa~s de orrgen, e1 goce y 

e1 ejercicio de estos derechos son independientes de 1a exís-

tencia de protecci6n en el pa!s de or!gen. 

Vemos, por tanto, la voluntad del Convenio de Berna, de 
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brindar la m&s amplia protecci6n a 1as creaciones autora1es y

de otorgar las m~ximas facilidades para que la protecci6n sea

efectiva. 

d) Los Estados contratantes tienen la obligaci6n de adaptar -

sus legislaciones autorales a los principios establecidos

en el Convenio. 

e) La vigencia de la protecci6n. 

Concedida en este instrumento internacional se extiende 

"ha toda la vida del autor y a cincuenta años después de su --

muerte" .. (17) 

f) El Convenio de Berna está abierto a todos los países que -

quiera tomar parte en él .. 

Los instrumentos o documentos en los que conste la ahe

si6n o ratificaci6n de la misma deben ser depositados en poder 

del Director General de 1a OMPI, Organizaci6n Mundial de la -

Propiedad Intelectual, este organismo dependiente de la ONU, -

administra e1 Convenio de Berna y su correspondiente Uni6n pa

ra 1a Protecci6n de las Obras Literarias y Artísticas, as~ co

mo E1 Convenio de Par~s y su correspondiente Unión para 1a Pr2-

(l 7) Convenio de Berna, Art .. 7 .. 
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tecci6n de 1a Propiedad Industria1 

g) Las diferencias o conf1ictos 

Los Conf1ictos que puedan surgir entre dos o más pa!ses 

pertenecientes a la UniOn de Berna para 1a protecci6n de Obras 

Literarias y Artísticas, deberán resolverse en cuanto sea posf.. 

b1e por la v!a de 1a negociaci6n¡ s! esto no es posib1e 1a di

ferencia podrá ser llevada por cualquiera de los países en li

tigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante peti

ci6n hecha de conformidad con el Estado de la Corte, a menos 

que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. 

La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia -

presentada a 1a Corte por e1 pa!s demandante 1a Oficina infor

mar~ a 1os dem§s pa!ses de la Uni6n. 

La OMPI. 

a) Siglas. 

Son varias las siglas utilizadas para identificar al or

ganismo Mundial de la Propiedad Intelectual. Para 1os idiomas

franc~s y españo1 se utilizan las siglas que encabezan este - -

apartado; OMPI correspondientes a la primera letra de cada una

de las palabras que conforman el nombre of icia1 de la Organiza

ci6n, 1a sigla usada para e1 idioma inglés es WIPO por las pa--
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labras World Intelectual Property Organization. En idioma ru

so el organismo es identificado por la sigla BONC. 

b) Establecimiento de la OMPI. 

La organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual fue 

estab1ecida por un Convenio firmado en Estocolmo, Suecia, el -

d!a 14 de julio· de i967. 

El deseo que les animaba era estimular la creatividad,

promover en todo el mundo la protección de la propiedad inte-

iectual y hacer m~s eficaz la administración de las Uniones -

institu!das en el campo de la protecci6n de la propiedad indu~ 

trial y de la protecci6n de las obras literarias y art!sticas. 

En el año de 1974 la OMPI se convirti6 en uno de los o~ 

ganismos especializados de la Orga.,izaci6n de ias Naciones Un~ 

das. La sede oficial de ia OMPI es la ciudad de Ginebra,· sui

za. 

el Aclaraci6n de términos. 

Conviene hacer algunas aclaraciones de t~rmi.nos con el 

f~n de evitar las confusiones que se suelen dar cuando se des

conoce el hecho de que la OMPI administra varias Uniones Inte!:_ 

nacionales y numerosos instrumentos o acuerdos internaciona- -
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1es. 

Ya hemos mencionado que la OMPI administra, por una par

te, las Uniones establecidas para 1a protecci6n de la propiedad 

industrial y por otra las Uniones establecidas para l.a protec-

ci6n de las obras literarias y artrsticas. 

En relaci6n con la propiedad industrial. se suele hablar

del "Convenio de Par!s 11 que es firmado el 20 de marzo de 1883 -

para 1a protección de 1a propiedad industrial. No debe confun

dirse con las "Revisiones de Par!s" al. Convenio de Berna, real!_ 

zados en el año de 1971. Se habla también de l.a "Unión de Pa-

rís" surgida del. "Convenio de Par!s" y creada por é:l.: la Uni6n

de París agrupa a los países con el objetivo de proteger todos

los derechos relativos a las invenciones, patentes, marcas, di

seños y modelos industria1es. 

Por otra parte, en relaci6n a 1os derechos de 1os auto-

res se escuchará hablar frecuentemente de1 "Convenio de Berna"

que como ya se ha estudiado, fu~ firmado en la capital suiza e1 

9 de septiembre de 1886. Siempre que se menciona ei Convenio 

de Par~s para la propiedad industrial corno e1 Convenio de 

Berna para 1a propiedad literaria y artrstica, debe entenderse

que se incluyen todas las revisiones respectivas. La Uni6n de

Berna, igualmente es aque11a que cre6 el Convenio de Berna y 

que aglutina un gran namero de países con el fin de proteger 
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los derechos provenientes de la creaci6n de obras intelectua-

les y art!sticas y; de su interpretaci6n, grabaci6n y radiodi

fus.i6n. 

Uniones particulares o uniones simp1es, son todas ~qua

llas constitu!das por arreglos particulares establecidos en r~ 

1ac.i6n con La Un.i6n de Parrs y con 1a Un.i6n de Berna y que 1a

OMPI adm.in.istra. 

d) Parses adscr.itos a La OMPI. 

Los pa~ses que hasta el momento de redactar estas 1~

neas se encuentran adscritas a la OMPI son 107 su numeraci6n 

no s6lo satisfacen una curiosidad, sino proporcionar informa-

ci6n prSctica, que esperamos sea Gtil. 

Los países miembros de la Uni6n de Berna son los si

guientes: 

1.- Alemania Federa1 6 .- Austr.ia 

2.- A1to Vo1ta 7.- Bahamas 

J.- Arge1.ia 8.- Barb<tdos 

4.- Argentina 9.- Bélg.ica 

s.- Austra1.ia 10.- Benin 
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l.l. .- Brasil 37.- Gahna 

l.2.- Bulgaria 38.- Grecia 

l.3.- Burundi 39.- Guatemala 

14.- CamerGn 40.- Guinea 

l.5.- Canadá 41.- Hait.l'. 

l.6.- Col.ombia 42.- Honduras 

l.7 .- Congo 43.- Hungr.l'.a 

l.8.- Costa de Marf.l'.l. 44.- India 

19.- Costa Rica 45.- Indonesia 

20.- Cuba 46.- Irak 

21.- Chad 47.- Irl.anda 

22.- Checoslovaquía 48.- Israel. 

23.- Chil.e 49.- Ital.ia 

24.- China 50.- Jamahíriya 

25.- Dinamarca 51.- Jama.l'.ca 

26 .- Egipto 52.- Jap6n 

27.- El. Sal.vador 53.- Jordania 

28.- Emiratos Ara bes Unidos 54.- l<enia 

29.- España 55.- Libía 

30.- Estados Unidos de América 56 .- Liechtenstein 

3J..- Fi...lji 57.- Luxemburgo 

32.- Fil.ipinas 58.- Mal..l'. 

33.- Finlandia 59.- Malawi 

34.- Francia 60.- Mal.ta 

35.- Gab6n 61.- Marruecos 

36.- Gambia 62.- Mauricio 



63.- Mauritania 

64.- México 

65.- M6naco 

66 .- Mongolia 

67.- Níger 

68 .- Noruega 

69.- Nueva Zelanda 

70.- Países Bajos 

7 1. - Pakistán 

72 .- P;anamá 

73.- Pera 

74 .- Polonia 

75.- Portugal 

76 .- Qatar 

77 .- Rei.no Unido 

78.- República Centro 

Afrícana 
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79.- RepG.blica de Corea 

80.- República Democrática 

Alemana 

81.- Rep0b1ica Popular Oem~ 

cr~tica de Corea. 

82.- República Soviética S~ 

víética Socialista de 

Bielorrusia 

83.- República Soviética

Sociaiista de Ucra-

nia 

84.- Ruand~ 

85.- Rumanía 

86 .- Sant.:i Sede 

87 . - Sencga 1 

B8.- Somalia 

Aq .- Sri L.:.inka 

90.- Sudáfric.-. 

91.- Sud5n 

92.- Su(.?cia 

93.- Suiza 

94.- surinam 

95.- Tanzania 

96 .- Tc..1go 

97 .- T!inez 

9 8. - Turquía 

99 .- Uganda 

100.- Uni6n de RepG.blica So 

viética Socíalista 

101.- Uruguay 

102 .- Vietnam 

103.- Yemen 

104.- Yugoslavia 



l.05.- Zaire 

l.06.- Zambia 

l.07.- Zimbabwe 

s.2 u.N.E.s.c.o. 

91. 

CONVENCION UNIVERSAL. 

Fue concertada, esta Convenci6n, en 1952, bajo los aus

picios de la UNESCO. Al igual que la Convenci6n de Berna, és

ta se basa en el principio de que los autores y demás titula-

res de la propiedad literaria y art!stica gozarán en cada pa!s 

de igual protección y tratamiento que los otorgados a los na-

cionales del país en cuesti6n. 

En un pa!s donde la protección está candicionada·a1 re

gistro o a otras formalidades, estos requisitos se considera-

rán satisfechos con respecto a las obras que han sido primero

publicadas fuera de su territorio, y cuyo autor no sea nacio-

nal de dicho pa~s, sí todas las copias de la obra llevan el -

simbol.o ºC" en un circul.o, acompañado del nombre del titular -

de la propiedad literaria y artística y del. año de la primera

publ.icaci6n. 

La Convención ha sido ratificada por un nOrnero conside

rable de Estados, incluyendo México cuya ratificación se real~ 
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z6 ei 7 de Abrii de i975. La Convenci6n Universal tarnbi~n fue 

reformada mediante el Acta de Parrs en 1971, en e1 sentido de-

inc1uir cláusulas preferencia1es en beneficio.de los pa!ses de 

relativo desarrollo econ6mico. 

Los contenídos fundamentales de esta Convención son - -

los siguientes; 

1) .- El principio de asimilaci6n o regla del trato na-

cional se identifica con el Convenio de Berna, ya que la Con-

venci6n Universal consagr6 el principio de asimilaci6n como --

puntal básico de su existencia. Las obras publicadas en cual-

quiera de los Estados contratantes gozarán de la misma protec-

ci6n que se brinda a las obras publicadas dentro del territo--

ria de carga uno de los Estados contratantes. 

2) .- "Las formalidades que cualquiera de 1os países --

contratantes exija para proteger 1as obras de sus nacionales -

o extranjeros residentes dentro de su territorio, se consider~ 

rán cubiertas, sí 1levan en un lugar visible el s;(rnbolo "C" en 

cerrado en un círculo, además del nombre del titular de los d~ 

rechos y el año de la primera publicación de la obra". (18) 

(lB) Convenci6n Universal sobre Derechos de Autor, Art!culo 
Tercero. Publicada Diario Oficial del 9 de marzo de -
i976. 



93 

3).- Ld. duraci6n de la producci6n, sera establecida co~ 

forme a la ley del Estado contratante donde se reclame la pro-

tecci6n. NW\ca será inferior a los 25 años posteriores a la 

muerte del autor o a la primera publicaci6n de la obra en el 

caso de pa~ses que ca1culen la duraci6n de la protecci6n en ba

se a este criterio. 

4) • Cada uno de los Estados por su parte se compromete 

a adoptar todas las disposiciones necesarias para asegurar una

protecci6n suficiente y efectiva de los derechos de los auto

res o de cualesquiera de otros titulares de estos derechos. 

Al igual que la Convenci6n de Berna, la Convenci6n Uni-

versa1 fue revisada en Par!s en 1971, y aunque se lograron dis

posiciones que estab1ecen un trato preferencial para los países 

en proceso de desarrollo, debido a innumerables razones, tales

como burocratismo, intereses de 1os grandes editores, términos

demas~ado extensos etc, factores que han hecho que dichas disp2 

siciones no hayan funcionado como se desea, tal es e1 caso de -

1a concesi6n de 1icenoias de traducci6n y reproducci6n en bene

ficio de los pa!ses en desarrolla. 

Lo que deber~a ser un procedimiento expedito se han con

vertido en un largo y compiicado proceso, trayendo con esto un

gran perjuicio para los pa!ses en v!a de desarro11o, sobre --
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todo en materia educativa, cu1tura1 y tecno16gica. 

Sin embargo hay a1gunos ordenamientos nacionaies, ta1es 

como M~xico que establecen requisitos más accesibles y t~rmi-

nos más breves con e1 f !n de que 1a pob1aci6n obtenga benefi-

cios en cuesti6n de cultura y tecnología, luego entonces si -

los convenios no cumplen con lo estipulado para los pa~ses en

v~a de desarrollo, dichos instrumentos se verán alcanzados y -

rebasados por 1a rea1idad y 1as 1egis1aciones domésticas. 

5.3 S.E.P. DIRECCION GENERAL DE DERECHO DE AUTOR. 

La Direcci6n Cenera! de Derecho de Autor, dependiente de 

1a Subsecretar!a de Cu1tura de 1a Secretar!a de Educaci6n P0b1~ 

ca de México, tiene por encargo, ap1icar 1a 1ey Federa1 de Der~ 

chas de Autor, sus funciones estan contempladas en el art~cuio-

118 de ese ordenamiento mismo que a continuaci~n transcribir~s 

Art. 1.18. - La Di.recci6n General de Derec·,,, de Autor de-

1a Secretar!a de Educaci6n P0b1ica tendrá 1as siguientes atrib~ 

cienes: 

r. Proteger e1 derecho de autor dentro de 1os términos

de 1a 1egis1aci6n naciona1 de 1os convenios o tratados interna

ciona1es. 
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IX. Xntervenir en 1os conf1~ctos que se susciten; 

a) Entre autores. 

b) Entre las sociedades de autores. 

e) Entre las sociedades de autores.y sus miembros. 

d) Entre las sociedades nacionales de autores o sus 

miembros y las sociedades extranjeras de autores o los miembros 

de ~stas. 

el Entre las sociedades de autores o sus miembros y los 

usufructuarios y utilizadores de las obras; 

XXX. Fomentar las instituciones que beneficien a los -

autores, ta1es como cooperativas, mutua1istas u otras similares: 

IV. Llevar, vigilar y conservar el registro püblico -

del Derecho de Autor; y 

V. Las dem~s que le señalen las leyes y sus reglamentos. 

Es indudable que la funci6n m§s delicada de la Direc--

ci6n General de Derecho de Autor, es el registro de obras. Se

gün el art~culo 119 de la ley autoral lo que se puede registrar 
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es 1o siguiente: 

I. Las obras que presenten sus autores para ser prote-

gidas. 

II. Los convenios o contratos que en cua1quier forma 

confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos

patrimonia1es de autor o por 1os que se autoricen modificacio-

nes a una obra. 

III. Las escrituras y estatutos de 1as diversas sacie-

dades de autores y las que los reformen o modifiquen. 

rv. Los pactos o convenios que celebren las socieda-

des mexicanas de autores con las sociedades extranjeras. 

v. Los poderes otorgados a personas frsicas o morales 

para gestionar ante ia Dirección Genera1 de1 Derecho de Autor, 

cuando la representaci6n conferid~ abarque todos los asuntos -

que e1 mandante haya de tramitar en 1a Direcci6n y no este 1~

mitado a 1a gestión de un so1o asunto; 

VI. Los poderes que se otorguen para el cobro de per-

cepciones derivadas de 1os derechos de autor, intérprete o ej~ 

cutante. 
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VXI. Los emb1emas o se11os distintivos de las editoria

les, así como las razones sociales o nombres y domicilios de -

las empresas y personas dedicadas a actividades editoriales o -

de impresi6n. 

Otras funciones de dicha Direcci6n son: 1a pub1icaci6n -

peri6dica de una lista de las obras inscritas en un boletín del 

derecho de autor; vigilar a las personas físicas y morales que

usen o exploten obras protegidas por la 1ey autora1; fijar tar! 

fas para el pago de derechos de ejecuci6n p0b1ica que regirán -

cuando no exista convenio entre el autor o causahabiente de la

obra y los intérpretes y ejecutantes de la misma; regular el e~ 

rrecto funcionamiento de las sociedades autorales: conceder el

uso exc1usivo de1 t!tu1o o cabeza de toda pub1icaci6n peri6dica 

durante el tiempo de difusi6n y un año más; actuar como conci-

iiador y arbritro en conflicto, respecto de derechos autorales; 

promover y organizar actividades cu1tura1es en beneficio de 1os 

autores; controlar la explotaci6n de obras del dominio póblico; 

Y asistir a reuniones internaciona1es especia1izadas en asuntos 

autora1es. 

Como podemos apreciar son funciones que se deben 11evar

a cabo correctamente, pues cua1quier error trae consigo grandes 

consecuencias. 

Debemos estar orgu11osos de tener esta estructura que --
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contro1a por decir así a1 derecho de autor, ya que otros países 

no tienen 1a misma organizaci6n que tiene ~xíco en re1aci6n a 

1a materia autora1. 



CONCLUSIONES 

1.- E1 aspecto cultural y el desarro1lo tecnol6gico, -

son muy importantes en 1a vida de los pueb1os, sobre todo para

aquellos que estSn en vías de desarrol1o, desgraciadamente es-

tos pa~ses no tienen un f4cil acceso a1 ac~rvo cultural y tecn~ 

l6gico de la Humanidad, por lo que tienen la necesidad ine1udi

ble de acceder, en forma inmediata, a los bienes de la cultura

y a 1os frutos de 1a tecnolog~a. 

2.- Para lograr lo antes expuesto es necesario fomentar 

las creaciones intelectuales a trav~s de una adecuada 1egis1a-

ci6n que contemple alicientes para los autores, de tal suerte 

que el acervo cultural de estas naciones se engrandezca. 

3.- Los avances tecno16gicos, tales como las fotocopia

doras, los cassetes y videocassetes, entre otros, si bien es -

cierto que son muy importantes, también es cierto que han faci

litado en forma alarmante 1a reproducci6n no autorizada de 1as

obras protegidas por el derecho de autor. 

4.- Desafortunadamente la tecnolog!a avanza más rápido

que e1 derecho, poniendo en serios aprietos a 1os 1egis1adores

quienes deben actuar con extrema caute1a, teniendo como premisa 

la protecci6n de su identidad cultural y los leg!timos derechos 
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morales y patrimoniales de sus creadores intelectuales. 

5.- En re1aci6n a los programas de computaci6n, l~s pa~ 

ses en v!a de desarrollo deben de tom3r en cuenta s~ extienden

º no la protección legal, siempre y cuando se consideren las -

circunstnnci~s y tomando en cuenta que el derecho de autor es -

la vía m5s eficaz para la mencionada protccci6n jurídica de los 

programas de compuL.:ici6n. 

6.- Par~ que los Convenios celebrados en materia auto-

ral, alcancen rc~lmcntc sus propó~itos, es necesario remover t~ 

dos aquellos obstáculo~ que impidan su aplicación y, sobre to-

do, actualizar$c las hipótesis y fcn6mcnos que pretondan r~gia

mcntar. 

7.- La materia internacional juega un papel muy impor-

tante para el derecho de .:iutor, ya que l.a inquietud de l.os pa~

scs del. mundo de ver protegidas sus obras a nivel mundial., l.oa -

obliga a firmar diversos tratados internacionales para otorgar

una mejor protecci6n a sus nacionales. 

8.- En cuanto a la piratería de las obras inteiectuale~ 

que tanto afecta a los autores, l.os países que realmente est~n

interesados en 1uchar en contra de este fen6meno tan pernicio-

so, aparte de adherirse a los Convenios Internacionaies deben -

legisl.ar a nivel nacional sobre el fen6::'é!nc dest:!.!4.a.r.=.c :-ec·..:::-S"':.S 
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econ6micos especia1es para iuchar en contra del hecho pirates

co. 

9. Los derechos conexos deben estar bien rcgiamcntados

a f!n de cvi.tar problcmils entre int~rprctcs y/o cjccut.:int..cs, ya 

que a pesar de no ser creadores íntclcctu.:ilcs deben ser rctri-

L>u!dos por sus .:ictuacionc:J. 

10.- M6xico es un país que ha pucHto e1 cjcmpl.o en mat~

ria de derecho!.; conexos pucH lnn .::iut:ori.Uad-c!l, siempre csttin JlC!l 

di.entes del correcLa funci.onami.cnt.o <lt.! las !iOCic<la.dcs aut.ora.- -

1us. 



102 

BIBLIOGRAFIA 

Constituci6n Po1!tica de 1os Estados Unidos Mexicanos. 
Editoria1 Porrúa 1985. 

Convenci6n de Berna para 1a protecci6n de Obras Literarias 
y Art!sticas. 

Convención Universa1 sobre Derecho de Autor. 

Convenio de Bruselas sobre 1a Distribuci6n de Seña1es 
Portadoras de Programas Transmitidas por Saté1ite. 

Diario Oficia1 de 1a Federaci6n, 9 de marzo de 1976. 

Diario Oficia1 de 1a Federaci6n, 8 de octubre de 1984. 

Fare11 Cubi11as, Arsenio. E1 Sistema Mexicano de 
Derechos de Autor. 
do, 1966. 

México, Editoria1 Ignacio Va-

Fern5ndez Carranza, Raai. La O.M.P.I. como organismo 
especia1izado de 1a O.N.U. Facu1tad de Derecho, U.N.A.M. 
1982. Tesis profesiona1. 

García Moreno, Víctor Carios y Mario Arturo D!az 
A1cantara. E1 derecho de Autor en México (1810-1985) 
y en e1 4mbito internaciona1. En: Obra Jurídica Hex~ 
cana, de 1a P4gina 930 a 1a 962, Editada por 1a Proc~ 
radur!a Genera1 de 1a Repúb1ica, Máxico, 1985. 

Ley Federa1 sobre e1 Derecho de Autor Mexicana. 
toria1 Porrúa México, 1983. 

Edi-



l.03 

Loredo Hil.1, Adol.fo. Derecho Autoral. Mexicano. México, 
Editor.ial. Porrlla, l.982. 

Mouchet, Carl.os y Sigfrido Radael.l.i. Derechos Inte1ectua1es 
Sobre 1as obras 1iterarias y art!sticas. Editorial. Gui11er-
mo Kraft Ltda. Buenos Aires, Argentina, 1948. 3 tomos. 

Neme Sastré, Ram6n. Aspecto Jur!dico del. Derecho de Autor 
en México y su re1aci6n en el. ámbito internacional.. Facu~ 

tad de Derecho, U.N.A.M., l.984. Tesis Profesional. 

Proaño Maya, Marco. El. Derecho de Autor. Quito, Edito
rial. Fray Todoco, Ricke, l.972. 

Satanowsky, Isidro. Derecho Inte1ectua1, Buenos Aires, 
Editorial. Tipográfica Argentina, l.964. 3 tomos. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Principios Históricos y Entes Susceptibles de Protección Autoral
	Capítulo Segundo. Los Derechos Patrimoniales y los Derechos Morales
	Capítulo Tercero. Desarrollo Tecnólogico Autoral y su Relación Jurídica
	Capítulo Cuarto. Limitaciones a los Derechos de Autor
	Capítulo Quinto. Autoridades Relacionadas con el Derecho de Autor
	Conclusiones 
	Bibliografía



