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EVOLUOION DEL DERECHO 

DE AUTOR 

EN EL Atf3ITO lJ.'TFJlNACIONAL 

CAPITULO 1.- Antecedentes htst6ricos del Derecho de 
bb~-----------------

1.l Desde principios de nuestra Era hasta el stglo -
XV, en que se tnvent6 la imprenta.. (El JJerecho -
de Autor no era legalmente reconocido). 

Antes de iniciar el ~studio de esta etQp« htstó
'l"ica. del Derecho de Autor ... es menester hacer hin.capté 
sobre el concepto que el Diccionario de la Real Aca
demia Española. da sobre la palabra 1tutor; es{ .e.rpltca, 
que dertva del lat!n auctoris-oris, ~resenta.ndo en -
tre sus varias acepciones las siguientes: a.) el que 
es causa de alguna cosa, b) el que la inventa y e) -
el que ha hecho alguna obra. cient!fica, ltterarta'6 
artística (1). Esta rilttma acepción es la que r.:4s se 
acerca al verdadero sentido de la palabra autor, re§._ 
pecto de la materia que nos ocupa. 

Ahor4 bien ... como ya es sabido, al paso de los si 
glos las creaciones tntelectu4lés, es decir, del es
p!ritu, se han regla~entado cada vez m4s y mejor en 
beneficio de los autores de las mismas, llegándose a 
formar verdaderos cuerpos de leyes que en el ámbito 
n•ctonal e internacional han venido a signtftcar el
deseo conctente da garanti~ar la protecct6n de los -

(1) Diccionario de la Raal Academia Sspañola, Edito
rial Espasa Calpe, S.A. Edict6n XVlll. 
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derechos tnharente a la obra del autor. Con ello se 
observa la importancia que ha alcanzado ésta disci -
plina en todos los campos de la vtda. 

El Derecho de Autor a1fo cuando existió y se con~ 
ció desde la antiguedad, mucho antes de que se inve~ 
t•ra la imprenta, no ex ist ie ron 1 e yes que lo pro te -
gier•n en form« orgánica; esto se debió a que la ac
tividad intelectual se manifestaba en forma manuscr! 
ta y por lo tanto, no era posible hacer miles de - -

\ ejemplares de una obra como se harían con la impren

ta, es decir, debido a las dificultades técnicas pa
re: la raproducci6n de las obro.s, ~l problema legal -
de proteger él derecho intelectual de hecho no exis~ 
t{a. Para el autor no constituía ningún medio de en
riquecimiento la multiplicación de sus obras, sólo -
le permitía dar forma concreta y tangible a las ex -
presiones de su espíritu. 

En Roma no existió una ley que garanti~ara los -
derechos tntolectuales. Oon su división clásica que 
distinguía derechos reales, personales y obli9acto -
nes (2) parecía quedar a9otada la materta jurídica; 
s6lo concebían los romanos la protecci6n respecto de 
una conducta o de un cuerpo material; algo que no es 

~ tuviere e:ct~riorinado no era protegido. 

Por lo 9eneral, el autor s6lo podía aspirar como 
recon:pcmsa por su labor, a honores, prer.1ios y fama;-

(2) Satanowsky, Isidro, Derecho Intelectual, Tomo I, 
pp. 9-10 Tipogr6.fica llditora Argentina, Buenos 
Aires, 1954. 
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además, en determinados casos, con la protección de
algún personaje importante (Mecenas) o del Estado. 

La falta de reglamentación jur!dica. no significa 
que el reconocimiento al autor fuese desconocido, -
por el contrario, exist!a en la conciencia. popular. 
Un ejemplo lo tenemos con el plagiario, aun cuando -
no era castigado por los tribunales, le opini6n pd -
blica y en especial el mismo autor lo castigaban mo
ralmente. 

Otra de las causas por l.o cual no se lleg6 4 le
gislar en materia de Derechos de Autor, fue qu,e ltas 
obras eran dif!ciles da i~itar (esculturas y pintu -
ras); tal vea por ésa raaón, no fue necesaria su re
glamentación en forma orgánica. 

1.2 Desde el siglo XV hasta el Estatuto de 11 Reina 
Ana (Licencias y Privilegios). 

Es en la Edad Kedia cuando a.parece uno de los i~ 
ventos m&s importantes en la historia de la huma.ni - · 
dad: la imprenta, (Gutenberg de· Naguncta.); es en és
te momento cuando se inicia una difusión más amplia 
de las obras escritas que, hasts entonces, hab!«n e! 
tado al alcance s6lo de los rtcos. Además, l« tmpra~ 
ta viene a constituir para el autor, no s6lo un me -
dto para expresar y difundir sus ideas, sino también 
para obtener beneficios en el aspecto económico, au~ 

que no percib!a lo que deberte. ha.ber percibido, ya -

que el que más beneficios obtenía era al editor; aún 
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cuando la imprenta extendt6 la cultura, también 
transform6 la obra impresa en objeto de comercio. Ca
be hacer la advertencia que los primeros privilegios 
y licencias fueron otorgados en favor de los editores 
con carácter de exclusividad. 

Hast« aquí se observa perfectamente que con moti
vo del privilegio que obten!a el editor de la exclusl 
vidad de tmpresi6n de la obra, los autores en realt -
dad se encontraban en una situact6n de sometimiento -
al libre albedrío de los editores, por lo cual, en 
diversos países europeos ya se empe~6 a dar mayor im
portancia y protecci6n a los autores en lo que respe~ 

' t« a sus derechos; .los ejemplos siguientes son una 
muestra: 

En Venecia se decre t6 un "Part t" que fue aprobado 

por el Oonsejo de los Diez de fecha ? de febrero de -
1545, relativo al contenido moral de los Derechos de 
Autor, en el que se regulaba la tmprest6n y venta del 
libro, ya que en caso de contravenct6n los libros de
ber.tan destruirse, castigdndose con pena de un mes de 
prisi6n al infractor, el cual, ademds, tenía que cu -
brir una indemni:ract6n al autor que resultase afecta
do, de un ducado ;ior 1 ibro· impreso. 

Por otra parte, en Inglaterra, se reconocen en -
forma amplia los Derechos de Autor, superando con - -
ello los privilegios y las licencias. Las opiniones -
de algunos fi16sofos como Lolr:e, tu vi e ron por efecto -
la sanci6n del Btll rie 11 de enero de 1709, por el 
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cual se estableci6 el Copyright de los autores o de -
sus concesionarios, el cual duraba catorce años cont~ 
dos a partir de la primera publicación, y tenla la p~ 
sibiltdad de renovarse en vida del autor. 

Ahora bien, se afirma que el verdadero reconoci -
miento legal al Derecho de Autor tiene su primer fun
damento en el Estatuto de la Re;tna Ana (Statute of -
Ane) de fecha 10 de abril de 1?10, que otorgaba un d!, 
recho exclusivo de producci6n al autor por un plazo -
de 21 años y, por 1 o que se refte re a las obras nue -
vas, por 14 años, teniéndose la posibilidad de una 
pr-órroga con la misma dttración; ésta 1 imi tact6n en el 

plazo que se extendió a los editores, tuvo una jtnali 
dad primordíalmente social, pues su objeto era asegu
rar ·1a difusión de las obras en beneficio del tnte1és 
público y la cultura, sin olvidar el Derecho de .4utpr 
por lo que se consideró como indispensable que desde 
entonces las obras llevaran la sanción del 
(Jopyright. (3) 

En Francia, con el advenimiento de la revolución, 
) 

se acabó con el Sistema de Privilegios. En 1793 la 
Convención reconoce el Derecho a· la propiedad litera
ria y art!stica fundado en el trabajo intelectual del 
auiLOr, el cual se extendla a los herederos hasta.por 
diez años. En 1810 se aumentó este plaRo a vetnticin-

(3) Satanowsky, Isidro. Op. Gtt. pp. 8-13 
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co años y a la viuda se le concedta el disfrute vita
l ic to del mismo. 

En 1854 se aumenta el plaí1o a 30 años y en 1902 -

hasta 50 años, ya que la explotaci6n exclusiva de la 
obra est& asegurada al autor durante toda su vida y -

a sus herederos hasta cincuenta años contados a par 
ttr de la fecha del fallecimiento del autor. (4) 

J.l introducirse la imprenta en España (1473) lo -
primero que hizo la autoridad real fue dictar leyes -
con el objeto de controlar la tmpresi6n y evitar que 
se realizara sin licencia real. 

En el año 1508 los reyes cat61icos prohtben la i~ 
resi6n sin licencia y en la pragmática de 1764 dada -
por Carlos III se concede a los autores que los priv! 
legios obtenidos, pod{an ser transmitidos por heren -
cta. 

En Estados llntdos de llorte América, de conformt -
dad con el Estatuto de la Hetna Ana, surgen leyes pa
ra reglamentar los derechos de autor. 

1.3 Principio de la legislaci6n del Derecho Intelec -
tual.- Sus etapas. 

Primera Etapa.- Como se ha visto, la euoluct6n le 
gtslativa del DerrJcho Intelectual, se tntci6 con el -

(4) Plantol y .Rtpert. Tratado práctico de .TJgrecho Oi
vtl Tomo III p. 497. 
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Estatuto de la Re tna Ana de l '110, promuloado por el -
Parlamento inglés a tnstancia de los editores y en 
contra de la ptrater{a intelectual, llegando a ser el 
primer reconocimiento legal del derecho de los auto -
res, concediendo un derecho exclusivo de producción -
para el autor. 

En el siglo XVIII se impuso en Francia la doctri
na de que el propietario de una obra erA su autor. E! 
ta doctrina era sostenida por los impresores quien~s 
ventan a ser los cesionarios de los autores parti trnp! 
dir que quienes no tuvieran 'cest6n, imprimieran tJque

lla.s obras. 

Por tanto. en éste stglo culmina la primera etapa 
de desarrollo legislativo del Derecho Intelectual, -
protegiendo pecuniariamente al editor y s6lo tndife~
tamente al autor. 

Segunda Etapa. - Se presenta en el stgl o JII tt>a -

tando de amparar el derecho patrimonial del Derecho -
Intelectual. Por un lado con la independencia de los 
·Estados Unidos de Norte América· y por el otro, con la 

revoluci6n francesa. 

En Estados Unidos tuvo influencia la concepción -
anglosajona al mismo tiempo que las opiniones de los 
tratadistas franceses, y al redactar la Constitución 
de 1787, consideran la protecci6n de las obras publi
cadas como un privilegio acordado para estimular la -
creaci6n y favorecer el progreso de las ciencias y de 

las artes. 
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La primera Copyright Acta de :Jl de mayo de 1790 
hasta la actual ley de derechos de autor de 1957, pa

sando por la ley de 1911 y sus mod.tftcaciones, se de
duce que el Copyright es un prtvilaqio sometido a fo~ 
maltdades precisas, manteniéndose en el requisito no 
solo del interés públ tco, sino tratando de alejarse -
cada ve:: J.el JJeri;.:;hu ,:·atural. (:;) 

La revoluct6n francesa en su afán de hacer desap~ 
recer todos los privilegios, incluye el monopolio del 
Derecho Intelectual equivocadamente, sin embargo~ en 
1791 la Asamblea Oonstttuyente rectifica su error al 
reconocer al autor teatral el derec.io exclusivo de r2._ 
presentact6n hasta 5 años después de su muerte; y el~ 

19 de julio de 17P3 una ley m&s general reconoce ex -
presamente la de propiedad brtística y literaria en -
toda su eztenst6n y constituye la Ley Orgánica de la 
materia, afianzando con ello el derecho patrimonial. 

Tercera Etapa.- Se inicia en el siglo IX con la -
protecct6n al aspecto moral del derecho intelectual, 
con tanto o quizá más empeño que el pecuniario. Así -
se llega a la verdadera integridad del Derecho Inte -
lectual, no solo como beneficio para el autor, sino -
como protecct6n de la ltbertad de expresi6n. 

(5) Repert.orto Universal de Derechos de Autor. RUDA. 
Reino Unido Ley Federal de .Derechos de Autor que
entró en vigor el 17 de mayo de 1957. Publicada -
en Statutory Instruments 195? # 863. 
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1.4 Denomtnaci6n y caracteres del f2erecho Intelectual 

Existen varias formas de denominar la propiedad -
tntelectual a saber: Derechos de Autor, Derecho Auto-. 
ral, Prop1Jdo.d Oient!fica y Litera.ria, Derecho de Co
pia (Oopyrt9ht) y Derechos Intelectuales. Son térmi -
nos que responden a dtversas concepciones, alpunaR no 
muy afortunadas, ya que dsto es más importante que 
una simple nomenclatura. 

Entre los autores que se han ocupado del estudto 
del IJerecho Intelectual, y e·n especial de su denowina 
ct6n, está en prtmer lugar el jurista Edmundo Ptcard 
quien cre6 una nueva categoría de derechos: Los Dere
chos Intelectuales, en el año de 1873 ~n la Conferen
cia del Colegio de Abogados de Bruselas. 

Para Picard la clasifieact6n tripartita clásica: 
Derechos reales, personales y de obli9aci6n es incom
pleta. Dice: »Los Derechos Intelectuales son sui-gen! 
ris, y tiene por objeto las cuestiones del espíritu, 
en oposici6n a los derechos reales, cuyo objeto son -
las cosas 111ateriales ". 

Ast tenemos que, para Ptcard, los Derechos Inte-
lectuales son: a) los derechos sobre las obras ltter~ 
rias y artisttcas, b) los tnventos, c) los modelos y 

dtbujos tndustrtales, d) las marcas de fábrica y e) -
las enseñas comerciales. 

Otro aiitor que trata el problema es Piola Cas<Jl!f 
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que a dtferencta de Ptcard, solo investiga la natura-
. le11a del Derecho Intelectual. Para él, éste derecho -

representa "un señorto sobre un bien intelectual", -
el cual en ra116n de la naturaleza espectal de este -
bten, abraza en su contenido facultades de orden per
sonal y de orden patrtmontal. 

Por tanto, este autor no admite una cuarta categE_ 
r!a de derechos, sino que incluye el Derecho Intelec
tual en el cuadro de los derechos tradictonales cali
ficándolo como un derecho "personal patrimonial"• 

(Ja rl os Afouchet y Stg/rid_o Radaell t se adh te ren a 
Ptcard en su doctrina, aunque con reservas, pues solo 
admiten como derechos intelectuales las obras litera
rias, art!sttcas y los tnvenlos, ya que consideran -
que las marcas de fábricas y 1 as enseñas come retal es 
nada tienen que ver con la creación intelectual; y en 
cuanto a los modelos y dibujos industriales, dicen, -
requieren de un régimen ;Jurldtco aparte, aunque vtncu. 
lado al Derecho Intelectual. En conclusión, para 
Houchet y Radaelli existe una categoría especial de -
derechos sui-generis, los derechos intelectuales so -
bre obras literarias, art!sticas e inventos. (6) 

En nuestro concepto creemos que la denominación -

(6) 6ouchet, Carlos y Radaelli, Sigfrtdo A. Derechos 
Intelectuales sobre las obras literarias y artís
ticas. Tomo I. p. 74. 

\ 
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m&s acertada es la de Derecho Intelectual, ya que a

barca en forma muy especial las creaciones del espí

ritu, además, por su amplitud y porque permite com-

prender todos aquellos derechos que emanan de activ! 

dades que se presentan ~n lste campo. 

Los caracteres iel ~erecho Intelectual son: 

a) El objeto de la protección es la originalidad 

que es caracter{stica distintiva de la creact6n; 

b) Su existencf.a no depende el.e fonnalidades y s2_ 

lo su ejercicio debe cumplimentar determinados requi 

sitos; 
e) EsJ un privilegio o monopolio de e:rplota'ci6n -

exclusiva en favor de su titnlar; 
d) Es de cartÍcter· temporal; y 

e) Ampara el derecho moral del autor; respeto A~ 

la obra como bien. cultural y respeto a la personali
dad del autor, es decir, reconocimiento universal a
su calidad do autor. 



a.1 Prtmerc etapa.- Protecct6n del derecho intelectu4l 
exclustvcmente nacional. 

El derecho intelectual he evolucionado ampltando
su campo de 4Cci6n: en un princtpto las leyes de la -
~•teria se dirigían a proteger únic«mente los intere
ses peculicres internos de cede país, dándose frecue!.!. 
temente el caso de que las leyes protegían solcmente 
• los nacioncles, quedando abiertas las puertcs de la 

·pire te ríe intelectual. Tr1.tándose de obras extra.nje -
ras, le orientaci6n de l•s legislaciones se dividt6 -
prácticamente en dos corrientes, 1« lcttna que predo
min6 en el Continente Europeo, constder6 el Derecho ~ 

de Autor como un derecho patrimonial y lo sttu6 como 
una especie del Derecho de fropiedad, La otra corrie!.!. 
te et'a l• anglosajona, protegía primordialmente el i!.!, 

terés pdblico el cual el derecho de autor se debta de 
adaptar. 

Las legislaciones que protegían exclusivamente a 
los autores n«~ionales no resultaban positivas ya que 
tmpedí«n la p1~tecci6n del autor nacional en el ex -
tranjero y per,11it!an las ediciones pir4tas de obras -
interna et onalmeri.~P. j'amosas lo que al final trfl. ta como 
consecuencia c: .. ear un obstáculo a la universaliaact6n 
de las ideas, pues dich4s leyes de estrecho ámbito n~ 
cional, estaban influídas por un criterio egoísta, 
po-r .~\! que los pci.ises buscaron asegurar la protección 
de sus obras por medio de tratados y convenios inter
n.ccionales, btlaterales y de reciprocidad. 
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Es importante hccer hincapié en que las leyes na
cionales protegían al autor o cesionario concedténdo
les con carácter exclusivo el monopolio de explota 
ci6n; en los paises extranjeros y aún en el mtsmo de 
su publicact6n se explota la misma obra, sin el con -
sentimiento de su creador o editor sin participarles 
de las utilidades obtenidas, estableciéndose una com
petencia desleal, ventajosa e injusta. 

Los Estados en que la actividad es más fecunda, -
dándose cuenta de los perjuicios, no solo econ6micos 
sino en la evoluct6n de la cultura, que acarrea la r~ 
producct6n no autorizada de sus obras buscan la for-ma 
de solucionar dicho problema; así, la reproducci6n -
ilícita se considera nacional cuando se realiRa den -
tro de las fronteras del estado en que aparece la edi 
ci6n original y es de carácter internacional cuando -
la reproducci6n se reali2a en un pa!s diferente al -
que ha publicado la edict6n original. 

Este problema se hace más grave debido al hecho -
de que varios paises hablen la mtsma len9ua, de ah! -
que se hace más fácil y es más .frecuente el contraba~ 
do de obras; por tanto, el problema qu~ se presentaba 
y que aún se presenta, no se resolvía aplicando las -
leyes nacionales. 

Oon las leyes nacionales se protegen las obras n~ 
cidas en el territorio nacional, pero las dificulta -
des subsisten en el &mbito internacional, ya que ~l -
poder del legislador no va mds al16 de sus frnnterns; 
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Hay que hacer notar que aún cuando la obra hubiera n~ 
cido y ademds, se hubiera publicado en territorio na
cional, esta era objeto Je traducciones no consentí -
das y reimpresiones desprovistas de o~igtnalidad. Por 
tanto, en esta primera etapa no existía la menor pro

tección del derecho de autor en el extranjero, debido 
a las razones apuntadas anteriormente. 

2.2 Segunda etapa.- Protección del derecho intelec 
tual mediante convenios y tratados internaciona -
les. 

Ya en esta etapa se comienza a buscar los puntos 
comunes tendientes a concretar la universalidad del -
Derecho Intelectual aun cuando el criterio de las le
gislaciones no es uniforme, phes mientras unos Esta -
dos rechazan toda protecci6n, otros exigen reciproci
dad o tratados bilaterales. Las naciones comprenden -
que esa situación perjudica a los autores nacionales. 
y es entonces cuando se celebran los tratados bilate
rales. (Estos tratados datan de 1827). 

En 1837 una ley prusiana dictada bajo la inspira
ci6n de Savigny, amparaba las obras extranjeras, lo -
que constituyó ~n importante paso para la internacio
nalidad de los derechos intelectuales. En el año de -
1840 se celebran convenciones entre Francia y Holanda 

y en 1843 entre Francia !J Piamonte para la protección 

del Derecho Intelectual. (7) 

('?)Ferrara, Franco, Trattato 1921, Tomo I p. 93 V. 
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En 1852 Francia promulga llna ley que protegía a 
los autores extranjeros sobre las obras publicadas 

fuera del territorio francés, colocándolos en igual -
dad de condtciones que a los nacionales, siempre que 
esos autores fueran protegidos por el pa!s de origen. 

Asi es que, la protecci6n del derecho intelectual 
se hizo considerar en forma internacional y s.e comen
zó a sancionar leyes, tratados y convenciones, para -
así asegurar a los titulares de los derechos intelec
tuales el goce de sus facultades, no solo en los pai
ses de su nacionalidad, sino también en aquellos en -
donde se difundieron y aprovecharon, lo que facilitó 
y fomentó en .forma muy considerable el intercambio 
cultural. 

Siendo la obra intelectual un valor común a toda 
la humanidad, su protección debe de ser unifo'Nll.e y • 
universal. La solución a éste problema se encuentra -
en las Convenciones Internacionales y emerge c imo CO!.!, 

secuencia lógica la necesidad de unificar a las ~=~~~ 
laciones del mundo en esta materia, es decir, el~bo -
rar un Código Universal del JJerecho Intelectual. (8) 

Respondiendo a esa necesidad se han creado dos -
grupos de uniones para la protección de las obrad tn-

(8) Valdés Otero, Estanislao - Derecho de Autor. Ré
gimen Juri-Uruguayo Montevideo 1933. 
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telectuales: Por un lado, la Uni6n de Berna tntagrada 
por treinta y cuatro Estados Europeos, Africanos, 
Asiáticos y Brasil, quedando exclu[das las dos princ! 
pales potencias del mundo Rusta y Estados Unidos y 

los demás paises del Nuevo Mundo y por el otro lado, 

se han creado varias Uniones Americanas, regidas por 
distintas convenciones, entre las que destacan las de • 
Néxtco en 1901 y 1902, Buenos Atres 1910, La Habana -
1928 y !Yasht.Ti.gton 1946. 

Como se dijo en líneas anteriores; tan pronto co
mo los Estados Europeos comprendieron la necesidad de 
que la producct6n intelectual de sus nacionales fuera 

' protegida en el extranjero, empezaron a aplicar el 
principio de reciprocidad unilateralmente, otorgando 

l 
protecct6n a las obras y autores extranjeras y poste-
riormente firmando tratado::; bilaterales. Tenemos el -
caso de Bélgica, país que se dedicaba a la reproduc -
ci6n stn límites sin la autoriaaci6n correspondiente 
por parte del autor o sus cesionarios, .fue la prtméra 
en fomentar el movimiento de un Congreso Literario y 

Artístico que se reunid en la Ciudad de Bruselas en -
1858; en este Congreso, se declara el principio del -
reconocimiento internacional de la propiedad sobre -
obras literarias y artísticas en favor de sus auto 
res. Este principio debe ser admitido entre los pai -
ses, incluso en ausencia de toda reciprocidad. Las 
ideas expuestas en dste Congreso, tardaron veinte - -
años en hacerse real tdad, pues fue en 18?8 cuando el 
Congreso de la Propiedad Literaria y el Congreso de -
la Propiedad Artíst ic.i, ¡·.,;uniclos en f,u·{." en ocasión 
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de la Exposici6n Universal, presididos el primero por 
Víctor Rugo y el segundo por !Jeissonier, se pronunci!!_ 
ron en ,favor de la .formaci6n de una unt6n de los di -
versos J~tados animados del deseo de reconocer los de 
rechos de escritores y artistas en sus relaciones in
ternacionales, fundándose la Asociaci6n Literaria y -

Artística Internacional a la que se asigna como prin
cipal tarea la de defender los principios de la pro -
piedad intelectual y hacer reconocer el derecho de 
los autores de las creaciones intelectuales, sobre 
sus obras. 

2.3 Tendencia a establecer una legislación internaci~ 
nal para la protección del derecho intelectual. 

Con la celebraci6n de la Convenci6n de Berna rev! 
sada en Bruselas en 1948 y la Conferencia IntJrameri
cana de expertos para la protecci6n de los Derechos -
IntelActuales celebrada en Washington en 1946, las 
que posteriormente estudiaremos con más' detalle al ha 
cer el estudio del Gap{tulo 4 de ésta tesis, qued6 
abandonado el terreno para buscar la untjicaci6n uni
versal de la legislación para la protecct6n de las 
obras art{sticas y literarias, yi que con 6stos dos -
instrumentos se encuentran sintetizados en cada uno -
de ellos los dos sistemas que hasta este momento ha -
btan seguido lineamientos diferontes para la resolu -
ci6n del mismo problema, es decir, la protecci6n in -
ternactonal de los derechos intelectuales. 

Por un lado, la Conv,rnct6n de lrashington tiende a 

i: 
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unificar, reemplazando las Oonvenciones Panamcrica -
nas, principalmente la de Buenos Aires y la de la Ha
bana, buscando ya un amparo de tipo continental y per 
siguiendo crear un ·instr1¡1:wnto jur{dico adecuado de -
carácter internacional del que hasta entonces se car-~ 

cla, ya que las diversas Convenciones Interamertcanas 
exlstcntes hasta 1946 no poseen Ja unanimidad de rat! 
ftcaciones por parte de los paises signatarios, y tr!!_ 
ducen en general, principios arcaicos e insuficientes 
en relact6n al desarrollo que ha alcanaado esta mate
ria en el terreno c:octrina1•io y legislativo en los 
~ltimos veinte aflos; por el otro, la revist6n de Bru
selas de 1948 representa el máximo avance legtslatt -
vo, animada del prop6stto de actualizarse y de unifi
car aun más los criterios que prevalecen en el Conti
nente Europeo. 

Tanto la Revist6n de Bruselas como la Conferencia 
de lashtngton se encuentran ya influldas reciprocame11 
te, consideran la evoluci6n y desarrollo alcanzado 
por los estudios cient{ficos sobre la materta, toman 
en cuenta los principios admitidos por leyes modernas 
como la de Austria de 1936, la de Italia de 1941, los 
Proyectos de Estatu.to Universal de los expertos de P!!,. 
r{s en 1936,, la Coinist6n Interamericana de Montevideo 
del mismo afio; en concln3i6n 1 la Revist6n de Bruse 
las y la Oonferencta de ~ashin9ton, constituyen las 
ptadr'as angulares sobre las que se inicia la tenden 
eta a establecer un sistema de protecct6n universal 
para los autores de las creaciones intelectuales, co
mo son los escritores y los artistas. 
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Ya en 1946 aparece la ll.N.E,s.o.o. y el Derecho -
de Autor deja de ser considerado como una barrera a -
la difusi6n de las ideas, y en la Oonferencia General 
de F'lorencia (1950) se esttma que es necesarto. pri -· 
mordtalmente. protef}er las creaciones del espíritu, -
es decir, la actividad intelectual. 

Solo me resta decir que los orf}anismos internaci!2., 
nales deben preocuparse, uniftcando sus criterios, 
por una protecct6n auténtica del nerecho Intelectual, 
aunado al deseo de proteger los intereses aorales y -

materiales de toda producci&n intelectual, ya que - -
ellos son los IJUardianes para que las creacto~es del 
esp!ritu pasen a ser un legado verdaderamente cultu -
ral de beneficio para las generaciones futuras, Jo 
cual s6lo puede lograrse dentro de la libertad mds 
amplia y aut~nttca en el mundo moderno. 

Es as! como en forma concreta y sencilla hemos h~ 
cho un estudio de la evoluci6n territorial y legisla
tiva del derecho intelectual. 



Como se ha visto en los cap{tulos anteriores, el 
derecho intelectual si no era desconocido, no se re -
glament6 en forma orgánica,· los romo.nos no aceptaba1i 
que las creaciones del esp{rttu pudieran ser objeto -
de aproptaci6n y por tanto, de derechos. 

Con la imprenta (siglo XV) aparecen los prtvile -
otos los qu~ son otorgados por la autortdad real en -
forma arbitraria, lo que viene a signtftcar la nega -
ct6n del derecho; más tarde con la Revoluci6n France
sa la propiedad literaria y artística es considerada 
como un derecho natural. Áctualmente se considera co
mo un derecho especial. 

Uno de los aspectos doctrinarios que más ha apa -
síonado y sobre el cual se han obtentdo una gran di -
versidad de optntan~s es el problema relativo a la na 
tu.rale:rn jnrldica del derecho intelectual. 

La tmportancta que ha alcanaado el derecho tnte -
lectual es tal, que actualmente nadie, al tratar de -
determinar la naturaleza del misma, negaría el dere -
cho del autor sobre sus obras. 

Al respecto Satanowsky nos dice que hay fil6sofos, 
entre otros, Co1.1te, l?enaurd y Prohudon, que discuten 
si existe un verdadero derecho intelectual. Se fun -
dan, dice, en que una obra intelectual no es m6s que 
el conjunto de tdeas conocidas o de sentimientos que 
pertenecen a todo el mundo. 
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No habiendo nada nuevo bajo el sol, el autor al -
real izar sus obras, no hace más q11.e devolverlas al p~ 
trimonio común de la humanidad. (9) Esta teor!a se 
critica, en virtud de que el autor al tomar esas 

ideas y combinarlas crea una obra que viene a si9nifl 
car una novedad y por tanto. el autor es titular de -
derechos sobre la obra que ha producido, que ha 
creado. 

Habiendo hecho algunas consideraciones, trataré -
de exponer las corrientes ideo16gicas que existen, 
que, aun cuando no sea con la'precisi6n debida, si 

con un enfoque general que conduzca a sostener un cri . -
terio apegado al alcance doctrinario y cient!fico que 
existe en la actualidad sobre la naturaleza jur!dica 
del Derecho Intelectual. 

3.1 El Derecho Intelectual como un Derecho de Orédito 

Esta teor{a sostiene que el aut-0r del derecho in
telectual es el titular de un crédito. 

ORITIO.A 

No se puede aceptar, ya que /al ta en primer térmJ.. 
no el elemento deudor. Si se aceptara, tenemos qúe a!!:. 
mittr que todas las personas del mundo o del pats son 

(9) Satanowsh:y, Op. Cit. p. 36. 
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las deudoras del autor, lo que no se puede ni se debe 
concebir, Ademds, el autor no se puede equiparar a un 

acreedor, pues si as{ fuera sería difícil encontrar,o 
bten determinar, el origen de ese crédito. (10) 

3.2 El Derecho Intelectual como un Derecho Real de 
Propiedad. 

El origen de ésta doctrina proviene de la reac -
ci6n que recogi6 la legtslaci6n francesa en contra 

del desconocimiento absoluto de toda clase de privile 
. -

gtos~ a rafa de la revoluci6n francesa, quedando incl!!_ 

ídos los prtvilegios al editor y al escritor respecto, 
del artista, éste perteneci6 a los gremios hasta que 

no s~ decret6 la libertad del arte; este error al ser 
+ 

reconocido, produjo una corriente totalmente contra -
ria al desconocimiento, llev6 al legislador a propug

nar por la más amplia protecci6n de estos derechos, -
lo que trajo como consecuencia que se consideraran c~ 
mo una categoría más protegida o sean los derechos 
reales y entre éstos la clase privilegiada consti - -
tuída por el derecho de propiedad,· considerando el d!f!. 
recho intelectual como una propiedad con protecci6n -
semejante a la propiedad civil. 

Ahora bien, con el objeto de hacer la comparaci6n 

de estas instituciones, derecho real de propiedad y -

derecho intelectual. rccor~aremos la definici6n clási 

ca sob r·e derechos real es: 

(10) Satanowsky, Op. Cit. p.37. 
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Derecho real, es el poder ;jurldico que se ejerce 
en /orina dtrecta e in111edtata sobre un bten para su 
aprovechamiento total o parcial, siendo ese poder ju
r!dtco oponible a terceros. 

Derecho de propiedad, es el derecho de usar, go -
zar y disponer de los bienes en ,forma absoluta y de -

manera completa. 

Analizando las defintciones antertores encontra -
mos los siguientes elementos en cada una de ellas, 

En el derecho real se presentan cuatro elementos 
que son: 

a) Un sujeto, titular del derecho, el que ejerce 
el poder ;jur!dtco sobre l• cosa: 

b) La cosa, sobre la que el sujeto ejerce el po -
der jurldtco que le asiste; 

c) La relactdn de poder que ejerce el SUJato so -
bre la cosa, poder que es dtrecto e tnmedtato; 

d) Su carde ter erg a omnes, 

En la defintct&n de derecho de propiedad, encon -
tramos los siguientes elementos: 

a) Un derecho que, de acuerdo con el derecho rom~ 

no, concede las atrtbuctones jus utendt, fruendt y 

abutendt, o sea el poder jur{dtco da usar, abusar y -

perctbir los frutos de la cosa; 
b) En foma absoluta; 
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e) De manera exclusiva, co~pleta; y 

d) Naturaleza perpetua. 

Estos elementos del derecho de propiedad están to 
mados de la doctrina cl&stca, por lo que está sujeto 
a las cr!ticas consecuentes, ya que de acuerdo con el 
.frt. 830 del <J6c7.i90 17tvtZ para el Distrito y Territo
rios federales, mextcano: "el propietario de una co -
sa, puede goaar y dtsponer de ella con las ltmttacto
nes y modalidades que dicten las leyes". 

Los derechos intelectuales, aparentemente mantie

nen una analog!a profunda de sus caracter!sttcas con 
las correspondientes a los derechos reales y as! la ~ 

consideran los legisladores y juristas inmediatos a -
la ~evol~cidn francesa que tuscan encajar completamen 
te las caracter{sttcas de aquellos ~n dstas. 

El derecho intelectual ~dentiftcdndolo al derecho 
real contiene los mismos elementos y estos son: 

a) El sujeto titular del derecho, en este caso el 
autor que ejerce un poder Jurídico sobre la cosa, ya 

sea la idea o su e:cplotaci ón pecun tarta, la cual se -
equipara al objeto matertal. 

b) La cosa sobre la cual se ejerce el poder jurí
dtco, es la tdea (objeto inmaterial) o los beneftctos 
pecuniarios (objeto matortal). 

e) La relact6n de poder que ejerce el sujeto so -

bre. la cosa, directo e inmediato, la ejerce el autor 
sobre la tdea y sobre sus be~eficios pecu~iarios. 
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ri) Su carácter erga or.znes, que se refiere a s1.t 

oponibilidad a todo el mundo; en teor!a más que en la 
práctica puede sostenerse en forma absoluta el respe
to de los derechos intelectuales. 

Identific6ndolo con el derecho de propiedad y no 
siendo susceptible .la 'ldea como cosa tncorp6rea o in
material de posest6n exclusiva y objettva como las e~ 
sas materiales, el poder jurídico en lugar de ejerce! 

se sobre la tdea, se ejerce en los beneftctos econ6ml 
cos producto de explotact6n exclusiva, en esta mtsma 
forma debe entenderse el derecho al uso, al abuso y -
prtncipalmente a los frutos; asimismo debe entenderse 
su aproptact6n y posest6n. 

Rojina Villegas al opinar sobre este tema afir'ITla 
aun mds la analogía que e:i.:iste entre el derecho in.te

lectual y la proptedad común, al decir: (11) 

"Existe una sttuaci6n semejante a la de los dl'lre
chos reales; un poder jurídico que se ejercita por 
una persona determinada, el autor de la obra, para 
aprovecharla en for'ITla total o parcial y para oponer -
ese poder a todo el mundo". 

Hasta aquí hemos estudiado derechos reales sobre 
bienes corporales, como poderes jurldtcos que sé eje! 
citan sobre cosas materiales. En el caso, simplemente 

(11) Rojtnc. Villegas, Rafael. Derecho Otvil !!e.xtcano 
Tomo 3 Vol. II p. 156 
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lo que cambia no es la naturaleaa del derecho, sino 
el objeto sobre el cual se ejerce; en lugar de ejer -
citarse un poder jurídico sobre un bien corporal, se 

ejercita un ppder jurídico sobre un bien incorp6reo. 

El objeto incorporal es la idea de una obra lite
raria artística o dramática o la invenci6n, que tam -
bién es tdea. 

En concreto, el poder que ejerce el autor recae -
sobre productos de la tntel igencta, sobre una idea Pf!.. 
ro que es susceptible de aportar un aprovechamiento -
econ6mico. Desde este punto de vista, el d.er-echo las 

protege; cuan~o el autor de una obra intelectual no ~ 

la hace pública para explotarla y simplemente la re -
serva como un pensamiento, rsta no es susceptible de 
protección jur!dic«, ni podrd ser objeto de un dere -
cho. Desde el instante en que la idea sale a la luz -
pública puede ser mcterta de un poder jurídico y por 
tanto, de protección legal para impedir que los demás 
traten de aprovecharse de esa idea. Así es como surge 
la llamada propiedad intelectual. 

En a Z caso de qua el autor de una obra opone su -
derocho a todo el mundo, se ve con claridad la rela -
ci6n jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasJ.. 
vo untversal. Se tr.::ta además de una obli,·aci6n de no 

hacer, d.e no publicar la obra sin al permiso del 
autor (Art. 5o. de la Ley de la materia an la Lagtsl! 
ci6n lfextcana), de no repr·oducirla, ele no imitar la -
obra artística, el invc:-:to. Por· :!Or.Si;~uir 1:t,:, la natu 



- 2'? -

raleza de este derecho intelectual es un derecho real 
y no personal. es decir, se trata de una derecho patrt 
monial de naturaleza real. 

En esta forma Rojina Villegas afirma, para apoyar 
la tests que identifica el derecho intelectual con el 
derecho de propiedad (12) que: "La tesis que sostenla 
que se trataba de un derecho de propiedad, se fund6 -
en la idea de que el derecho podía ser susceptible si 

no de posesi6n exclusiva y material como las cosas 
corporales, si de explotaci6n exclusiva y que en ésta 
debería verse la forma de la ·apropiact6n y de la pos~ 
si6n. Se consideraba que la legislaci6n debería inter . -
venir para imponer un régimen en el cual el autor se 
aprovechara exclusivamente de su obra, tuviera la fa
cultad de reproducirla durante su vida, transmitiendo 

estos derechos a sus herederos, para que a su vea en 
forma perpetua ellos continuaran explotando la obra •• 

" 

También se trat6 de identificar estos derecJ .. os dt 

ctendo que el autor de una obra, es dueño de su tdea, 
es fruto de su trabajo y por lo .tanto, esa idea que -
s61o a él le pertenece (aunque llegue a hacerse del -
conocimiento público, y en consecuencia, pueda ser 
disfrutada por todos), debe protcgérsele en el senti
do de darle un derecho e:rclusit'º de e:rplotaci6n, no.-

(12) RoJina Vtllegas, Rafael. Derecho Civil Me:rican.o 
Tomo 3 i101. II p. 157. 
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s6lo durante su vida sino transmisible a sus herede -
ros en forma perpetua. !fo caso contrario serfo tanto 

como permitir que el esfuer:io mental, quedara sin 

protecci6n jurídica y sin estímulo. 

Precisamente para poder garantizar un régimen se
mejante al que ampara la propiedad sobre las cosas 
corporales merced al trabajo, se qui:io dar a la pro -
piedad intelectual las caracter!sticas de exclusiva y 

perpetua como en un régimen común y ordinario de pro
piedad. 

En la obra "Los derechos del escritor y del arti~ 

ta" de Carlos lr!ouchet y Si9frido ..4. Radaellt. se dicti~ 

que "por ley del 17 de julio de 1793, la Convenct6n -
Francesa dispuso el reconoctmtento de la propiedad 11 
teraria y artística, fundada en el trabajo tntelectu~ 

del autor, y como derecho mds legítimo y rads sagrado 
que el de la propiedad sobre las cosas ~3) 

Isidro Satanowsky al exponer la doctrina francesa 

que apoya esta tesis, sostiene "que el derecho inte -
lectual no es una creaci6n arbitraria de la Ley Gtvtl 
que se concreta en indicar las condiciones y los lími 
tes de su ejercicio. El registro es s61o declarattvo 
y no atributtvo del derecho de proptedad, pues éste -
existe por el hacho mismo de la creación. La noci6n -

(13) l!ouchet, Carlos y Radaelli, Si9frido A. Los der~ 
chos del Escritor y del Artista. P.15 Madrid, -
1953 

1 .................... 111111111~,,) ,. 
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de la propiedad incorporar representa una forma mo -
derna de apreciact6n de bienes. En una obra de arte, 
la propiedad corporal es el dominio del objeto mate
rial; en tanto que la proptedad de la forr.ia o de la 
expresi6n dada a la materia es la propiedad incorpo
ral, que es lo que tiene el artista derecho de repr9_ 
ductr. La cesi6n de la propiedad corporal no da der~ 
cho sobre la propiedad incorpo.,..al. Ira Propiedad Intg_ 
lectual como la comdn, confiere a su titular el usus, 
el fructus y el abusus" (14) 

La corriente doctrinaria ~ue equipara el derecho 
intelectual al derecho de propiedad, en la actu~lidad 
cuenta con muy pocos seguidores en Francia, ya que ha 

sido abandonada por la Corte de Casación (15), sin e!!!_ 

bargo al ser reformada la tesis, que en este caso .;u
dtéramos llamar clásica, al crtttca.rla, rectificarlá 
y reformarla, no abandona por completo la tests modi
ficada y asi Plantol (16), después de crtttcar la te
sts del derecho de propiedad escribe: »es tmpo"tante 
denotar la analog!a profunda que extste entre éste de 
recho y el derecho de propiedad, el objeto del Dere -

(14) Satanowsky, Op. CJt t. p. 39. 

(15) Josserand, Oours elementaire de drott ctvile 
francais Tomo I párrafo 1587. 

(16) Planiol, Marcel y Ripert, Georges Op. Oit. Tomo 
III. 
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cho Intelectual, os la idea literaria o art{stica cu

yo disfrute se ejerce bajo la forma de la reproduc 
ci&n, es decir, reserva el autor el derecho exclusivo 
de reproducct6n, le es atribuido a dl solo el disfru

te de la idea y los frutos que pueda procurar al d6r
sele una situaci6n equivalente a aquella que da la -
propiedad de. una cosa corporal no se pierde. Y ésta -
analog{a se manifiesta fundamentalmente en muchos pu~ 
tos de vista; transmist6n o cestón del derecho a va -
ríos tifolares, posibpidades de embargo por los 
acreedores, organización de la protección a terceros 

por un sistema de publicidad para el derecho del in -
ventor". 

Equiparan el Derecho Intelectual a la Propiedad, 
los siguientes autores: 

Alonso J.fartíne¡:¡ (17), "No hay prop-ledad más saor! 
da en su origen que la propiedad literaria. Los demás , 
productores dan forma a las cosas, pero no crean la -
materia, y lo que uno se ha apropiado, eso menos tie
nen los demás siendo para ellos como si no extstte --

ran ". 

José Vicente y Caravantas (18): "Si los autores -

(17) Mnrt{nea, Alonso, Estudio sobre la Propiedad. 
Propiedad Literaria 187,1. 

(lB) Vicente y Caravantes, José. E:r:postci6n y &:amen 
de nuestras leyes. 
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sólo goaan de un prtvtlegto, es decencta de los privl 
legtos el restrtngtrlos cuanto sea postble, puesto 
que todo prtvtlegto es hasta cterto punto una usurpa
ct6n. St, por el contrarto, los autores son propteta
rtos de sus obras, a la manera de un campo, de una e~ 

sa o de una mtna, la ley debe conscigrar s~ derecho, ) 
aun t7'atar de extende7'lo, porque los límttes del der! 
cho de p.,.optedad, deben ser tan extensos cuanto sea -
pns tbl en. 

Ytcente Jaen (19): "Es cterto que medtante las 
tdeas productos de nuestra tnteligencta, podemos obte
ner un aprovechamiento econ6mtco, pero en éste. caso,
el derecho de proptedad no recae sobre las tdeas mis
mas, sino sobre sus productosn. 

Franctsco Gtner de los Ríos (20): naon reconocer
al autor el .Derecho de Propiedad, no se le declara 
propietario de ideas en st mtsmas, sino en la forma -
enteramente original e individual ·que se les ~a dado, 
cosa suya y de que debe disponer, en atenct6n a la 
propiedad que sobre ella tiene y al servtcto que, po
niéndola en ctrculact6n presta•; 

Nodesto Falcón (21): "El Libro es una obra del -
hombre, un producto de su trabajo, una forma extertor 

(19) Jaen, Ytcente. Derecho Civil proptedades especto. 
les 1928. · -· 

(20) Gtner de los Ríos, Francisco. Derecho C'tvtl, 
1898 Tomo II pp. 206 y s.s. 

(21) F'alc6n, Jlodesto. Dere'cho Otvil 189? Tomo II p. -
173 
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de su pensamiento y sobre esa obra, sob~e ese produc
to, sobre esa forma sencilla, nadie más que su autor 
tiene dominio, como nadie la tiene más que el dueño -
sobre la casa que construye, sobre el mueble que fa -
brtca, sobre la tierra que cultiva". 

Manuel Dánviia y Collado (22): "Hay un punto cap.!. 
tal en que todos los que se han ocupado de propiedad 
intelectual convienen y es en que los autores son du~ 
ños de los productos de su talento,, y la divergencia 
consiste en que mientras unos consideran que ese pro
ducto no debe ser más que un privilegio que debe ce -
sar en ciertas y determinadas circunstancias, hay - -
otros, que, como y6 y todos los que han honrado sus ~ 
cribiendo la prepo8tci6n que está sometida hoy a nue~ 
tra deltberaci6n, creen quetla propiedad intelectual 
debe disfrutar los mismos derechos, los mismos benef.!. 
cios que la propiedad común, y es, st cabe, más acep
table, porque m4s respetable que la propisdad mate- -
rial, es la propiedad intelectual, pues 6sta solo 
Dios la pone en algunos entendimientos para que se 
creen un nombre, una posict6n y con raras excepciones 
se camina hacia la tnmortalidadn (Sesi6n del Congres~ 

del 14 de noviembre de 18'?6). 

Cabello Lapiedra (23): decia que "La transigencia 
en la aplicaci6n de un principio tan sagrado cual es 

(22) 

(23) 

Dánvtla y Collado, J.fa.nuel. La Propieda.J. Intelec
tual, 1882 pp. 199 y 200 
Oabello Lapt.edra,Antonto. La producci6n ele la in 
te'tgencta y su Derecho de Propiedad 1947 pp.41-
V 42 
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el de la perpetuiCad del derecho en materia de propí!_ 
dad tntelectual se opone a la sinceridad que debe ser 
norma de toda obra legislativa". Así, éste jur-ista es 
pañol ha defendido la equiparación del derecho tnte -
lectual a la propiedad común, rechazando la parttcul! 
rtdad, su. espectal tdad como hoy se le cal tftca. (Dis
curso de tnoreso en la Real Ácademia de Jurtspruden -
e ta. ) 

En esta forma ha quedado expuesta la tests que -
equipara el derecho intelectual al derecho de propte-

----·dad ctvil o com!n, identificando material 11 morali:en
te los elementos de ambos der-echos,· además, se han e!. 
puesto las optntones que en apoyo de la astmtlactón -
del derecho tntelectual al de re cho real de propiedad, 
de juristas que oozan de gran presttgto. 

Sin embargo, el considerar el derecho intelectual 

como un derecho real de propiedad, fue solo un produ~ 
to de la reacct6n que para rectiftcar el error qua se 
comett6 al trtun/o de la revoluci6n francesa al desee, 
nocer los privilegios concedidos al edttor y al autor 
equivocadamente tnclu!dos entre los denás prtvtlegtos 
dándosele la denominación de propiedad literar.ta y a.z:: 
t!sttca. 

ORITIOA 

Se puede afirmar, sin mucho aventurar, que la po~ 
tura doctrtnaria y jurídica de enmarcar el derecho 

intelectual en el molde del derecho de proptedad, ht-
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no evidente, al ser en la práctica cada ven ~ás dtfí
cil, ajustar los elementos de ambos. 

Los Juristas que no aceptaban la equiparaci6n del 
derecho intelectual con el derecho de propiedad cons! 
·deraban que a diferencia de éste Último, el derecho 
intelectual es un derecho temporal y no perpetuo, y -

decf.an que la opontbtlidad del derecho intelectual ~ 

(erga omnes) no era suficiente para decir que se ide!];_ 
ttftcaba plenamente con el derecho de propiedad; ade
más, en el derecho intelectual no hay prescripct6n a~ 
quisittva, ni admite la concurrencia econ6mica, ya 
que el autor está investido de un monopolto con~rario 
a la libertad de comercio de la propiedad comdn. Por 
tanto, el Derecho Intelectual tiene una fisonomía j·

rídica y econ6mica diferente a la propiedad. (24) 

Independiente de la evoluct6n del concepto, la 
crítica del mismo se ha perfeccionado al grado de que 
hoy en día, nadie sostendría íntegramente la tests. -
La crlttca a dicha tests se puede resumir en los si -
gutentes puntos e:cpuestos por Salvat (25) los que vi~ 
nen a ser otros tantos argumentos' para negar a los 
autores el carácter de proptetarios: 

a) La propiedad com~n recae sobre objetos materia 
les; el derecho de los autores recae sobre sus ideas, 

es decir, algo inmaterial. 

(24) Satanowslr:y, Op. C'tt. p. 39. 

(25) Salvat, Raymundo: Tratado de Derecho Civil Arge~ 
tino. Derechos reales. Buenos Aires,J927 Tomo 1 
p.633. 
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b) La proptedad común es por naturaleza perpetua, 
en cambio el derecho de los autores, es temporal. 

c) En la proptedad común, el proptetario tiene d~ 
recho exclusivo, en tanto que el derecho de los auto
res, una ve;r que se hayan publ tcado sus ob1·as, ya no 
está en sus manos impedir que el público goce de 
ellas. 

En los elementos constitutivos de la defintci6n -
de derecho real, se observa que el poder jurldico es 
detentado por el titular del derecho sobre una sola -
cosa, que como objeto material dá lugar a un solo tí
tulo; en cambio, en los derechos intelectuales por la 
mtsma raa6n de inmaterialidad aun da a los requisitos 
de forma que para reconocer ese derecho establecen 
los dtsttntos paises, los cuales proporcionan una pr~ 
tecct6n interna; puede darse el caso de que al ser 7'! 
gistrada al mismo tiempo una obra en varios patses, -
el mtsmc objeto daría lugar a distintos títulos de la 
atsma validez, con las modalidades particulares de e~ 

da país y con distintos titulares. 

Por lo que respecta a la cosa, sobre la que se 
eJerce el poder jurídico, mientras en los derechos 
reales es única por su materialtdad, en los derechos 
intelectuales puede dividirse y eso ocurre al cederse 
los derechos del autor, se enajena el derecho al ben! 
ficto pecuniario, reservándose los derechos morales -
que son objeto de protecci6n especial. 

La limitaci6n por parte del Estado en ambos dere
chos se manifiesta en forma distinta, pues en caso do 



._ . ..-· 

- 36 -

una necesidad de orden público, el propietario puede 
ser privado de sus derechos y del obJeto sobre el 

cual recaen credndose la fi~ura jur!dica de expropta

ci6n por causa de utilidad pública y en caso de los -
derechos tntelectuales, no se puede ni material nt j~ 
rldicamente privar al autor de su idea, cuando mucho 

podr{a ser intervenido su derecho pecuniario al auto

riJar la edici6n sin consentimiento del autor. 

3.3 Tests de la propiedad incorporal de Osear Uori -
neau. (26) 

"Origtnarial"!en te 1 os derechos reales, princ ipalm~n 
te el derecho de propiedad, no solamente se refiere a 
las cosas materiales sino que se contunden con ellos
( Rtgaud Cap. I) pe ro ya desde el de re cho romano se 

conciben cosas incorp6reas desprovistas de realidad 
f{sica; los derechos". 

"Sl derecho considera a las manifestaciones exte

riores ele la intel tgencia como cosas inco1•p6reas por 
la necesidad de atribuir estas manifestaciones exte -
riores de la inteligencia directamente a sus creado -
res, a los inv:mtores, autores, etc., a pesar de que 
estas manifestaciones no son cosas desde el punto de 

vista f{sico, el legislador se vi6 obligado a crear -

(26) JJorineau, Osear. Los Derechos Reales y El Subsllf!_ 
lo de }Jé:.:ico, L'é:cico 1937 
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una /tcctón Jur!dtca, contrarta a la realtdad, para -· 
poder otorgar a estas acttvtdades la máxtma protec -
ct&n de que gozan los proptetartos mtsmos. Pero ea in 

.. -
dt/erente que a un /en6meno se le llame A o B con tal 
de que sepamos la naturale•a del obJeto destgnado por 
la palabra. Las palabras son representactones y basta 
con que sepamos de que; no nos tmporta su contentdo -
gr6/tco o audtttvo, no taporta la palabra en st, stno 
lo que representa. Por este motivo, no vemos que ezt!_ 

ta a prtort la necestdad de rechazar el sfabolo, las 
palabras, cosa tncorp6rea. Nos ltmttaremos a deteM1t
nar su naturale.ra •. 

•La cosa Jur!dtca puede extsttr o no extsttr en el 
espacto; ttene e~tstencta espacial st se trata de una 
cosa matertal, no la ttene cuando se trata de una - -
tdea obJettoada; una tnvenct6n, una obra ltterarta, -
Aqu! la cosa no es el obJeto material llanddo ltbro o 

co~postet6n musical o art!sttea. El obJeto medtato 
del derecho es simplemente la mant/estact6n de la 
tdea a través de un medto /!stco, pero esto puede se
gutr reproduct6ndose, tndependtentemente de la cosa -
•atertal en que se •ant/est6 por prtnera vez, y lo 
que el derecho llaaa cosa tncorpórea no es su enearn!!_ 
ción en su obJeto /!stco, sino la tdea en st. Hnton -
ces, la cosa tncorp6rea en derecho, es la mant/esta -
ct6n externa de una actiDidad tntelectual ,,• 

•Puede ertsttr la Mant/estactón ezterna de la 
tdea, su tncorporact6n a un medio /!stco. u no ezi3 -
ttr el derecho ae proptedad, pues pa1·a que éste'naa -
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co, se requtere adem4s la norma objettva que lo atrt
buya, y la mantfttstaci6n de la voluntad del autor, 
que se convierte en sujeto activo del derecho de pro

pt•iad ·en el momento de mantfestar su voluntad en la 
foma. prescr1.tt1 por la. ley", 

Norineau al hacer el estudio sobre "Los derechos 
reales y El S~bauelo de México", respecto de la natu
raleaa. ju.r!dtc11 de los der.echos intelectuales, cu -
dentro del grupo de autores que equiparan al Derecho 
Intelectual con la propiedad tncorporal, pu.tts sostie
ne que la esencta de dicho derecho radtc• en que eri§! 
ttJ una norma jurldica que tutele o ampare las creaci!i!_ 
nes de la inteltgencta y quettésta se hava manifestado 
externamente tomando fo1"1Tl.a el incorporarse a un medio 
f{stco (un libro, un tnvento, ·una pintura, una esta -
tua. una compostct6n musical, etc.) y que el propio -
~nventor precise el alcance de su tnvenci6n o novedad 
en el caso de la creact6n intelectual y cu111plte11.do 
con los requisitos formales admtnistrativos, obtenga 
la protecct6ncl!tl Estado mediante la apltc«ct6n de la 
ley, 

De las ideas antes expuestas de Osear Norineau, -
se dedZLce que: Para que el derecho de propiedad tnco!: 
por•al tenga exf.stencta jurldtca., se rer¡utere: a.) Man,! 

<""¡ festact6n externa de la. tdea; b) La existencta de una 
norma Jurídica que reconoRca en favor del autor de 
esa manifeatact6n externa, una atrtbuct6n o facultad 
y e) El autor de una obra intelectual, ejercita su fa 
~ultad jur!dtca, cumpliendo con los requtsttos forma-
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les administrativos y obtiene la declaract6n respect! 
va del poder público. 

3.4 Teor!a de la propiedad inmaterial según Oarnelu -
tti. 

Entre los autores que siguieron sosteniendo que 
la naturaleza jur!dica del derecho intelectual era 
igual a la del derecho de propiedad, se encuentra Oar 
nelutti, pero distinguiéndola de la propiedad civil, 
es decir, coloca al lado de ésta un nuevo concepto de 
propiedad a la que denomina propiedad inmaterial, la 
cual presenta casi todas las caracter!sticas de la 
propiedad clásica, excepto sobre el objeto que 'recae; 
en Ja propiedad cldsica, son las cosas materiales y -

en la propiedad inmaterial, objetos intangibles. 

El derecho de propiedad inmaterial constituye el 
derecho sobre las obras de la inteligencia en rela 
ci6n a su objeto, denominándose derecho de autor en -
atenci6n a su origen, y derecho de patente en raz6n -
de su objeto que por su propia naturaleza i~pide /i -
jar con preciei6n su objeto y s~ contenido, sin e~bar 
go, es perceptible al sentido común de que nos encon
tramos frente a un derecho absoluto estructurado -
igual a cualquier derecho primario. 

Oarnelutti acepta ésta imprecisi6n respecto del -
objeto y contenido de la propiedad intelectual, adu -
ctendo que es correcto incluir en ella los derechos -
de autor y los derechos de patente que podr!an encua-
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drarse en las mtsmas caracte1·ísttcas, lo cual 1io SU<!! 

de iil agregar el derecho de marca y otras denominact.Q_ 
nes tndustriales y menos cuando se profundizan y se -

reconocen 7.os derechos morales, como el derecho al s~ 

creto, a la reputact6n de la obra o de la hacienda; -
todo lo cual conduce fatalmtmte a la imprecisi6n apu.!l 
tada y a la confust6n entre el bten que constituye, -
eJ objeto y el tnter como contenido del derecho o en 
general de la situaci6n Jur!dtca. 

Carneluttt dice que el contenido del derecho de -
propiedad inmaterial es el goce exclusivo de la idea 
que se realiza sobre la obra y el non dominus tiene -
la. prohibtci6n de perturbar en forma alguna ese dis -' 
frute, lo c~al al realiaarse de manera distinta del -
goce de las cosas, orígina <Pistintas formas de tutela 

Jurídica. 

A pesar de las imprecisiones mencionadas, Carnel~ 

tti propone la denominación para denotar el genus 
proxtmun y la diferencia específica entre ésta y la -
propiedad material, siendo la principal úrlttca a la 
tesis de Oarneluttt que considera a los derechos int~ 
lectuales como un derecho de propiedad inmaterial de 
tmprectst6n del con~epto y el desconocimiento exacto
del objeto y del contenido, aceptados por su propio -
autor, es necesario conocer la forma en que discurre
para solventar la deficiencia, comparando los derechos 
de autor con los derechos de patente y en general con 
los derechos industriales. (27) 

(27) Oarnelutti, F'rancasco: lfstlcapión d.e la Propiedad 
Industrial. 
Tra<Jucci6n: Pranctsco Apod.aca y O.zuna, lldi t. - -
Porrúa l!6:cico 1945. 
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CRITICA. 

Las principales razones que se aducen en contra -
de esta teor{a son las siguientes: 

La propiedad incorporal como se entiende en esta 
tests, por su propia naturaleea, no puede ser apro -
piable ya que las ideas no pueden ser objeto de un -
dominio directo tnmedtato exclusivo, antes por el 
contrario, nacen para ser conocidas por la colecttv! 
dad y su éxito depende de que circulen lo más profu
samente posible; a contrario sensu, aquellas ideas -
que permanecen en el yo interno del individuo, que -
no son expresadas, podrán pertenecer más que un'der~ 
cho real a su creador, pero en esta caso no pueden -
entrar en el ámbito del derecho, 

Valverde al criticar la teor!a opina: (28) "St -
·1a propiedad es el derecho de utilizar los posibles 
servicios de una cosa con exclust6n de los der ás, no 
se puede concebir el derecho de propiedad intelec 
tual, por lo que tiene el derecho del autor de espe
c!fico, porque tal derecho no consiste en usar la CE_ 

sa, o sea su producci6n de los demás, pues todos una 
vez hecha, la utilizan como él. No hay que confundir 

las cosas, en lo que consiste el derecho del autor,
tal cual se reconoce por la le9tslación, es en que -
su obra no sea reproducida o imitada, y esto no es 

(28) Valverde y Valverde, Cali:r:to: Tratado de Dere -
cho Civil Español. Ea. Edición Tomo II Vallado-
1 id 1920 p. 118. 
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un derecho de propiedad, porque es de observar que 

antes de que el der·echo moderno regulara la propiedad 

intelectual, nadie negaba la facultad o derecho en el 

hombre para crear una obra cualquiera, y la ha ejercJ_ 

do siglos y siglos en la antigüedad y hasta en los 

tiempos modernos, sin que e.vistiera una ley especial!' 

De las consideraciones anteriores se deduce: (29) 

lo. Que es innegable el derecho que tiene el - -
autor sobre sus producciones, obras, tnvenciones,etc. 

e innegable su derecho de propiedad sobre ellas para 

venderlas, multiplicarlas y reproducirlas, cuyo dere

chos es consecuencia del superior que tiene todo hom

bre sobre su actividad. 

2o, Que la esencia de la propiedad intelectual -

. que reconocen las legislaciones modernas, está en re

servar el autor el derecho exclusivo de reproductrlas 

e imponiendo a todos el deber pasivo de no imitarlas 

ni reproducirlas, siendo ésto no un derecho de propiff!.. 

dad 1 sino un monopolio de derecho privado. 

El conc"JPto ele derecho real de propiedad de domi

nio tiene trascenclencia preferentemente econ6mica y -

no explica el derecho subjetivo personal por lo que -
no abarca el derecho moral del autor. 

La danomi~act6n de propiedad intelectual, ha desa 

(29) Valverde. Op. Cit. p. 119 y 120. 
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parecido de la mayor parte de los cuerpos le94les (a 
excepción de Francia) no solo por un cambto de termi
nología sino por una modificaci6n substancial del co~ 
cepto que ha llevado inclusive a la modificací6n de -
los reg!menes jurídicos aplicables a dicha protecci6n 
y as[ vemos como en el caso de Aféx ico, que desapa.rece 
la reglamentaci6n de la propie~ad intelectual, artts
ttca y literaria del C6digo Civil, despu~s de radica
les modificaciones, hasta quedar derogado el cap!tulo 
y dictar una ley especial que en nuestro pa{s toma el 
nombre de Ley Federal Sobre el Derecho de Autor y es 
de hacer not~r que en efecto~ la evoluci6n de nuestr4 
le9islaci6n en el Código de 1870 equipara esto~ dere
chos a la propiedad común, siendo temporaria la pro -
piedad dramática,· ya en el C6di90 de 1884 se dist~n -
gut6 en el título VIII capitulo II, III y IV, la pro-

' piedad literaria y artística separándola y conside· --
rándola distinta de la propiedad común y ya en el 06-
dtoo Otvtl Vigente (l928}, se considera como un prtv! 
legio temporal para aprovecharse exclusivamente de 
los beneficios de una obra, por su publtcaci6n, ejecu 
ci6n o traducct6n y por último, en las leyes federa -
les sobre .Derechos de Autor de 194? y de 1956. ya se 
encuentran regulados por leyes especiales como su no! 
bre lo indica, tambtén paralelanente evoluciona lo 
que se ha dado en llamar el derecho moral del autor -
que en forma progresiva ha ido amul iando su concepto 
a través de dichos cuerpos legtslativos de ser prn.ct!:._ 
camente desconocido en el C6digo Civil de 70 hasta 

convertirse en derecho de primordial importancia en -
la Ley de 195?, siendo reconocida por las co~vencto-
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nes panamertcanas y universales manifestando una fuer.. 
te tendencta a ampltar su campo de acct6n y su impor
tancia en la reglamentact6n, al grado de que puede 
asegurarse que en la actualidad, los derechos pecunt~ 
rtos de los azLtores son cada ve;r mds, refl e Jo y cons~ 

cuenctas del reconoctmtento de los derechos morales. 

Para concluir, podemos decir que, el t~rmino pro
piedad no es aplicable a los derechos de que nos ocu
pamos, en virtud de representar una instttuci6n dema
stado estrecha para el concepto que estudiamos, ya 
que solo comprende uno solo de los aspectos, el patrJ:. 
monial (que no es el principal), de acuerdo con las -
doctrinas modernas dominantes y en el mismo sentido ..!. 

se manifiesta la tendencia en su evoluct6n. 

3.5 Tests personaltstas. 

Las tests que consideran que la naturaleza Jur!di
ca de los der~chos de autor pueden clasificarse como -
pertenecientes a los derechos personales de carácter -
no patrtmontal, se denominan personaltstas. ne ah{ 
que la substancia de estas tests, es la constderact6n 
de que los derechos de autor, provienen no de una val~ 
rt;:act6n obJettua del esp!rt.tu contenido en· 1a crea -
ct6n y en el que Juega un papel determinante la pers~ 
nalidad del autor a quien se le atribuye la creact6n
del derecho; por tanto, el derecho de autor se consi
dera una emanaci6n de la personalidad y por lo mismo, 
no susceptible de apreciaci6n econ6mica. 

Esta tesis ha sfdo dtfundtda, entre otros, por 
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Gie'f"ke (alemán) quien. afirm6 que "el derecho de autor, 
es un derecho de la personalidad, cuyo objeto est& 
constitu!do por una obra intelectual considerada como 

parte inte9rante da la esfera de la personal tdad mts-

ma ". 

Tambi'n en Francia fueron defendidas dstas teo -
rías por N. Bertrand al sostener que el derecho de 
autor es una emanaci6n de la personalidad del creador 

de la obra. Consideraba que aquel que comet!a el ~el! 
to de plagio como contravenci6n 16gica de la Ley de -
Derechos de Autor al aproptar'se ilegalmente las ideas 
ajenas, atentaba contra los derechos y libertad~s per . -
sonales del autor, decia "La dcfraudact6n no consttt~ 
ye un atentado contra los bienes del autor, contra su 
patrimonio, sino un atentado contra su libertad, n.; -

es un robo, es toda una violencia". 

En pro de esta tests se esgrime la existencia de
los derechos morales, y as[ se busca equiparar los d!_ 
rechos de la paternidad intelectual, denominaci6n que 
su9iere Piola Casell i a 1 os derechos inherantes a la 
personalidad, por ejemplo el derecho de exigir que se 
mantenoa la integridad de la obra y su t!tulo, se ha
ce depender de la indivistbilidad caracter!sticA de -
la personaltdad, el fundamento del derecho al no~bre 
de la obra, se identifica con el derecho que tienen -
al nombre las personas, el derecho al an6nimo lo ase
mejan al respeto a la vida privad.a. 

Esta tests presenta verdaderos acidrtos que es ne 
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cesario aceptar al reconocer que la obra tntelactual 
está intimamente ligada a su autor y éste a su ve?. -
ha depositado en ella parte de su intelecto, de su -
personalidad y de su vida y que el éxito de una obra 
depende principalmente del prestigio de su autor, al 
mismo ttempo que en la obra se encuentra plasmada 
una parte de la personalidad del autor, si no es que 
la esencia del mismo. 

La principal crítica contra ésta tests radica en 
que no toma en cuenta aspectos contenidos en los de
rechos de autor, independientes y distintos de los -
atributos de la personalidad, como el patrimonial. 

3. 6 Tests que otorga autonomía al derecho intelec -
tual. 

S6lo son susceptibles de propiedad los bienes cor 

porales porque solo ellos pueden ser poseídos exclusi 
vamente. La idea que se manifiesta en la obra o en el 
i~vento no es susceptible de posesi6n, y por ende de 
tenencia individual y exclusiva. 

Oon lo anterior no se quiere dectr que el derecho 
de autor se convierta en un bien de disfrute pdblico 
sin protecci6n alguna, y que todo mundo tenga la fa -
cultad de apropiarse una obra, de reproducirla, de PY:.. 

blicarla, disfrutando d.e ella como. lo harta de los 
bienes comunes; simplemente, esta aj'iT"7llact6n tiene por 

objeto demostrar que no puede haber posest6n indivt -
dual y exclusiva y, por consiguiente, propiedad ordi-
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na ria 
, 

y comun. Esta tesis ad~ite que el derecho de 
autor como esfuerzo mental, debe protegerse y por ser 
objeto d3 una reglamentact6n jur{dica que se le conce
da un prtvilogio para aprovecharse de su obra tempo -
ralmente. En esta forma se concilia el interés tndis
cuttble del autor y el problema tlcnico que se susci
ta, tomando en cuenta la naturaleza do estos bienes -
incorporales, para no confundir la necesidad de una -
protecci6n Jur{dtca y la justiftcaci6n de ella, con ~ 
la de desvirtuar la naturaleza de las cosas, asignan
do el carácter de propiedad común a los derechos de -
autor. En otros términos, se ·puede llegar a conciliar 
el problema tdcnico con el problema de Just~cia que -
supone la protecct6n del autor y denominar estos der~ 
chos dándoles la clasificact6n jur!dtca que les co 
rresponda, no como derechos de propiedad, sino cor.z., -

derechos de explotación exclusiva y temporal sobre .
las creaciones de la inteligencia, es decir, garanti
zando el esfuerzo mental del autor, mediante un prtvl 
legio exclusivo y temporal. 

3.7 El Derecho Intelectual como una prestación de 
servtctos. 

Utopistas como Renouard, Proudhome, Fernández 
Elfos, etc., consideran a los derechos de autor ·Como 
una prestación de servicios; posiblemente en atenct6n 
a que el autor presta un servtcto a la colectividad y 

~sta a su vez le proporciona los medios de subsisten
cia, o por las mtsmas raeones lo consideran un contr~ 

to de cambio. 
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Á pesar del indudable prestigio de los sustentad~ 
res de esta tests, no ha stio tomada en cuenta en la 
determinact6n de la naturale~a de estos derechos. 

3.8 El Derecho Intelectual como un monopolio de carác 
ter privado. 

La tests que considera los derechos de autcr como 
un monopolio de carácter privado o de explotaci6n ex
clusiva y temporal, tiene como principal caracter!st! 
ca, el acuerdo de colocar dichos derechos fuera de la 

6rbtta de la clastficact6n. tripartita romana, lo que 
0castona por consecuencia 16gtca que si~esconozca en 

oran parte la profunda tendencia civilista en que se ' 
tncurr!a al encajar esta figura jurídica en los mol -
des clásicos. 

Es de trascendental importancia para el derecho -
administrativo, la existencia de esta teorla y qua al 
alejar la deterr.dnact6n de la naturale:ia jur!dica de 

los derechos de autor del campo civilista, poco o mu
cho lo va acercando al campo administrativo, en donde 
considero un verdadero acierto sea estudiada esta 
tnstttuci6n jur!dica, ya que al irse creando leyes es 
peciales que reglamentan el ejercicio de los derechos 
intelectuales en cada pais {derogaci6n de los cap(tu-. 
los correspondientes de los cuerpos legales del dere
cho comtfn), re.forzados con la firma y aplicación de -

las convenciones internacional~s sobre ustos mismos -
derechos, se hace evidente la necesidccl de colocarlos 
en el 6.mbtto de laarlninistract6n er: razón directa de 
que su protacci6n concu~rda con los inventos modcr --
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nos: radio, televisi6n, etc., y por la evolución con~ 

tante de la instituci6n, al derecho pdblico para tut~ 

lar precisamente derechos de la misma natur·ale;ra. 

3,9 El derecho intelectual como derecho de clientela. 

Estudiosos como: J,f,P, Roubier, Georges Ripert y -

Boulanger, sostienen que el derecho de autor es un de 

recho de clientela. 

Satanowsky (JO) expone esta tests identificando 

los derechos de autor a los demás derechos que otor -

gan la prerrogativa de atraer y retener la· el ientela, 

mediante un monopolio de carácter temporal que asegu

ra una posici6n de prL1ile9ios frente a la competencia 

como insign ta, marcas <ie comercio o de fábrica, 11 1Je 

de negocio, actividades liberales y hasta un estable

cimiento comercial, etc. que tienden a aumentar la 

"cartera" o "si.fra d.e negocios" o "de consumidores" y 

que determinan su valor econ6mico. 

El derecho de clientela se diferencia del derecho 

real, asimismo del credi torio, en que es dinámico en 

movimiento, en tanto que es'tos son estáticos. La 

clientela no es fija o estable, sino que como los "v~ 

lores", está sometida a las fluctuaciones de la situ!!_ 

ci6n económica vinculada con loa benefic~os que depe~ 

den de la clientela. Es una tercera clase de derechos 

patrimoniales funda!a en algo eventual y problemdti -

co. Ader.i&s, el rlerecho creditorio, sólo puede oponer

se al deur:o.,.. El der·~~cho de clientela, puede oponerse 

(30) Sata:;owslr:y, Op. Cit. p. 49. 
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a todo el mundo; especialmente a los competidores. 

Como se observa, Roubter identifica el derecho i~ 

dustrial con el de~echo tntelectual, la invenct6n con 
la obra del esp!ritu y olvtda por completo el derecho 
moral que caracteriza a las cr~aciones intclectuale~; 
a.demás, contunde la naturaleza y contenido intr!nse -
cos de un derecho con sus consecuencias. Adn mds, el 
derecho moral de un autor permite a 6ste mantener in!_ 
dita su obra, no darla a publicidad. Sin embargo, ya 

existe un derecho intelectual sobre la misma. 

Para hablar de clientela, es condtci6n sine qua -
' 

non que la obra esté publicada, ya que existe una ac

tividad comercial. 

3.lD El derecho intelectual como derecho laboral. 

En la Ley Italiana de 1941 sobre derechos de 

autor, se vinculan lstos al derecho del trabajo, ya -
que el artículo sexto establece: 

"El t!tulo originario de la adqutsict6n del dere
cho de autor, está constitutdo por la creación de la 
obra como particular exprest6n del trabajo intelec 

tual ". 

Esta concepci6n del derecho autoral, representa -
un avance en la discust6n de la naturaleza jurldtca -

de estos derechos, ua q¡¿e quedan fuera del concepto -
de propiedad de cualqui3r naturaleza, y nara algunos 
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autores como Carlos l!ouchet y Sigfrido A. Radaelli 
(31), constituye una innovaci6n. 

En el C6digo Civil de 1884 mexicano, aún cuando -
equipara los derechos de autor a una propiedad de 
carácter sui generis, lo incluye en la reglamentaci6n 
del derecho del trabajo (e.e. de 84, título VIII, - -
A rt s. 1130 y 1131). 

Es de hacer notar que es~a tesis acepta que la 
producci6n intelectual implica una actividad que pro
duce efectos econ6micos (y morales) de donde por ele
mental justicia le corresponde una retribuci6n; sin 
embargo, no se acepta en virtud de que los vínculos -
existentes entre el autor con su .obra, no pueden con
siderarse como una relaci6n de trabajo, ya que es .n
disponsable el vínculo de dependencia que produce la 

relaci6n laboral. 

3.11 El Derecho Intelectual como un derecho de la - -
colectividad. 

Esta tesis pretende crear en los derechos de au -
tor una especie de los llamados bienes del dominio p~ 
blico, bienes de los cuales pueden gozar stn distin -

/_.. ci6n todos los habitantes de un pafo determinado. 

Asi De Boor (32) sostiene que, "Las obras del es-

(31} J.fouchet, Carlos y Radaol 1 í, Sigfrido A. Los Dere
chos del Escritor y de.Z Artista p. 21 .:/adrl,!. 

(32) De Boor, Otto: Derechos de Autor, Carta de Alema 
nia. Proyecto de Ley 1939. 
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ptrttu no son propiedad de los autores; por su ~e~ti

no deben. pertenecer al pueblo; si un ser humano, toe~ 

do por la gracia, htctera actos de creado~ ¿ste ser 

prtvtlagtado no hubiera podido jam&s realiaar su obra 

st no hubtera por otra parte logrado alimentarse en -
el tnmenso tesoro representado por la cultura nacio -

nal ". 

Como se observa, en las ideas transcritas se en -
cierre no solo el desconocimiento de la pl"opiellad co

mo naturaleza jurídica de los derechos de autor, sino 

que prácticamente sostiene que estos derechos no son 

suscepttbles de aproptaci6n prtvada y por ende desco
noce tácitamente que los derechos de autor, puedan 

considerarse un derecho, ya qua de acuerdo con este -

pensamtento, si extste algd~ derecho respecto de las 

obras científicas, art{sticas y literarias, po~ nin -

gan motivo las detenta su crador, stno por el contra
rio, corresponde a quten las disfruta sin habe>"'las 

creado. Es pues, la negación de la existencia de los 

de re ch os de autor. 

Adem&s, dsta tesis considera al hombre como un 

obrero de la sociedacl, de donde que, su pro<lucci6n, -

su pensamiento, sus ideas y su proyecci6n esptritu~l
esttf d:'stir..ac1 ri para ser ri,:1a(a por (fsta. y lo que impi

da la realiaaci6n de esta finalt~ad como Ja apropia -

cidn, debe sor desechada; el escritor y el artista c2 

mo obr(>r•o social, no .:leb'? asptr·ar a otra r·1tribuci6n 

que la glcrta que le proporciona la propia soci2dad. 
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C:RITICA 

Negar la propiedad o cualquier otro derecho al 
autor sobre su obra, as negar la propiedad tndtvtdual 
y en última instancia, el derecho en general y aunque 
hay que aceptar que al autor como hombre es un produ~ 
to social y cultural, y sin la cultura como herencia 
y patrimonio, no serla posible la creaci6n, tampoco -
se puede negar que ese capital social que es la cultu 
ra, es remunerada por el autor y enriquecida con su -
obra, en la que se han asimilado los valores y los d~ 
vuerlve al expresarlos adicionados con su proyecci6n 
espiritual. 

No se puede negar el derecho que tiene el autor -
sobre los beneficios pecuniarios que se obtenuan <.<J -

la obra, ya que a él y a nadie mas que a él, pueden·
corresponder y deben beneficiar, es decir, no se pue

de negar al autor de una obra intelectual el más sa -
grado de los derechos, el de la justa retribu~tón al 
trabajo, que predomina en la mayor{a de las Oonstitu
ctones del /,fundo. 

3.12 El Derecho Intelectual cor.za un derecho especta.Z. 

Al hacer la ezposici6n de las teor{as que cdnstde 
ran al derecho ce autor como u.n derecho de la colecti:_ 
vtdad, de cltentela, laboral, se lleg6 a la conclu -
st6n de que niegan que la naturalesa jur!dica de los 
mismos, constituya un derecho real de propigdad, de -
ahí que, al e;::oluirlos de la clasificact6r.. romana, 
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los acerca al &mbtto del derecho admtnistrattvo. 

Al exponer la tesis que considera a los derechos 
de autor de naturaleza jurldica especial se está aceE_ 
tando la creación de una cuarta clase de derechos que 
tiene extstencia, evoluct6n y desarrollo propios en -
la clasificación general de los derechos, la que les 
concede autonom{a e independencia. 

Esta doctrina es la más acertada, se atribuye a -
Edmund Picard, ha sido estudiada y desarrollada por -
muchos autores, entre otros por Isidro Satanowsky 
{33), quien considera que el der~cho intelectual tie
ne por fundamento, a través de la obra misma, la per
sonalidad de su autor. Es un derecho integrado por 
dos elementos, el inmatertal•o personal y el patrimo
nial o económico. La creación intelectual es un bien 
que forma parte del patrimonio del autor y está en el 
comercio. El titular del derecho de autor tiene sobre 
la obra un monopolio de explotación temporal exclusi-

vo. 

El derecho de autor, según ésta tesis, no debe 
asimilarse a la propiedad, ya que no emerge del domi
nio de una cosa, sino de la capacidad creadora del ti 
tul ar, 

OOJ.!ENTAR.ro 

Es indudable qua esta tesis presenta deficiencias 

(33) Satanowsky, Op. Cit. p. 52. 
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ya que se encuentra en evoluct6n, de ahí que, en un -
futuro no muy lejano puedtln superarse y así detarmt -
nar la verdadera naturale:1a jurídica de los derechos 
intel~ctuales. Además, el derecho como tnstituci6n s~ 
ctal es un concepto anímico, sujeto a evoluct6n y pr~ 

greso al considerarla una entidad sui génerts, tnde -
pendiente y aut6noma. 

Considerando que los derechos intelectuales están 
influidos cada vez más por los Tratados y Conventos -
Internacionales, es evidente que gran parte de las 
fuentes de la Ley en materia·, se encuentran (l!n (111 De 

recho Internacional, la cual le da un rasgo de ~spe -
cialtdad respecto del antiguo concepto cuyas princip! 

les fuentes 8(11 encontraban en los C6dtgos Civiles, r~ 

ctbiendo un trato de derecho privado regulado por nor 
mas del derecho común. 

Acualmente, muchos paises y entre ellos l.'éxtco, -
han creado cuerpos legales especiales rospondtendo a 
la necesidad de regular instituciones y situaciones -
jur!dtcas de tipo sut géneris, es decir, normas espe
cíficas para regular situaciones·jur!dicas distintas 
a las que regula la Ley Común. Se hace la aclaract6n 
de que, el derecho intelectual ademds Je estar regido 
por normas del Derecho Civil, tiene relaci6n con otras 
ramas del derecho penal, internacional, constitucio -
nal, administrativo, mercantil, etc., sin que por 
ello se considere como parte de ellos. 

J.13 De.finici6n del Derecho Intelectual. 
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Ya que se han astudtado las diferentes doctrinas 

sobre el derecho intelectual, es manester hacer hin

capié ~obre la dafinict6n del mismo, que da la Con -

venct6n Interamericana de t1ashtn9';on: ,,B'l Derecho de 

Autor, según la presente Convenct6n comprende la fa

cultad exclusiva que tiene el autor de una obra lit~ 

raria, científica y artística de usar y autori.::ar el 

uso de ella, en todo o en parte: disponer de ese de

recho a cualquier titulo, total o parcia.lmanta, y 

transmitirlo por causa de muerte. La utilizaci6n de 

la obra podrd hacerse según su naturale~a, por cual

quiera de los medios siguientes o que en lo sucesivo 

se conozcan: 

a) Publicarla, ya sea mediante la impresi6n o en 

cualquier otra forma. 

b) Representarla, recitarla, exponerla o ejecu -

tarla p1tbllca.m.ante. 

e) Reproducirla, adaptarla o presentarla por me

dio de la cinematograf{a, 

d) Adaptarla y autorizar adaptaciones ounerales 

o especiales a instrumentos que sirvan para reprodu

cirla mecánica o eléctricament.e; o ejecutarla en pú

bl tco por medio de dichos instrumentos, 

e) Difundirla por medio de la fotografía, telefo

tografía, televi.'.;i6n, radiodi.fusi6n o por cualquiar -

otro medio actualm8nte conocido o que se invente en -

lo sucesivo y que sirva para la reproducci6n de los -

signos, los sonidos o las tmdgenes. 

f) Traducirla, transportarla, arreglarla, instru

mentarla., drar:iatizarla, adaptarla y, en general, trans 
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forrmarla de cualquier otT'a mane.,.a. 
g) Reproduci.,.la en crtalquter /oMna, total o par

cialmente". 

Para terminar éste cap{tulo expondré la definí -
ci6n del Derecho Intelectual, y que a mi juicio es -
la que se apega a la realidad actual y a su natura--
1 eza jur·{d t ca. 

Derecho Intelectual, es el conjunto de faculta -
des y prerrogativas que se ator9an a personas f{si -
cas o morales, en raz6n de la OT'iginalidad de la - -
obra creada, consistentes en un monopolto de ezplot! 
ci6n exclusiva de car&cter temporal,pr0tecci6n° de la 

obra en si misma como un bien cultural y reconocí -

miento y respeto como emanacidn·de su personalida~. 



CÁPITULO 4 •• - Convenctones y tratados internacionales 
~oir~ ~e"'f..e~h~s=d~ ~uioE.- - - - - - - -

Con el avance de la ciencta y de la tdcnica, la -
tnvenct6n de la radio, la televist6n, la telegrafta, 
etc., las dtstanctas se acortan y las exprestones de 

la tnteltgeneta se dt/unden con mayor faciltdad, lle
gando a trasponer los l!mttes terrttortales de los 
pa tses. 

Los paises al darse cuenta de que la protecci6n -
otorgada por las legtslaciones nacionales era insuft
ctente, en vtrtud de la naturaleRa intrínseca de la -
obra intelectual, tuviG ron la necesidad de protegerla 
en forma internacional y empeRaron a sancionar leyes, 
tratados y convenciones, para asegurar a los titula ' 

res de los derechos tntelectuales el goce de sus /a -
cultades no s61o en los pai~es de su nacionalidad, 
producct6n o publtcact6n, sino también en aquellas 
donde se difundieron y aprovecharon. 

En doct rtna se ha considerado que .Z os problemas -
tguales o similares que surgen de la naturaleza propia 
de los derechos intelectuales, crea soluciones y nor
mas análogas en todos los países, además suscita la -
formaci6n de una conctenda Jurídica uniforme que fa
cil t ta la soluct6n a los problemas internactonales. 
Stn embargo, sus conclusiones no son de aplicación 
obligatoria ni compulsiva en sus propios paises, pero 
sirven de base a congresos y conferencias universales 
cuyas conclustones se oficializan mds tarde en conve~ 
ctones y tratados que son como una síntesis de las 
tendencias y doctrinas universales en el momento de -
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dictarse; pues aunque unos aspectos pued~n solucionar 
se por medto de leyes locales (no en fonn.a completa y 

uniforme), no confieren sino prerrogativas insuficie~ 
tes. 

Siendo la obra intelectual un valor común a toda 
la humanidad, su protecci6n debe ser uniforme y uní -
versal; aunque unos paises han tratado de adaptar a -
sus legislaciones internas las normas recomendadas -
por las convenciones internacionales, es prdcticamen
te imposible que coincidan permanentemente con la Le
gislaci6n Internacional más avanzada en la materia; -
además, las leyes internas pueden ser modificad~s y -
a~n suprimidas en cualquier momento, por tanto, puede 
afirmarse que la soluci6n a éste problema, se encuen -
tra en las Convenciones Internacionales y emerge CJmo 
consecuencia 16gica la necesidad de crear un Código· -
tipo, ya que como afirma Couture en el prólogo de la 
obra de Estanislao Valdés Otero (34) "en materia de -
protecci6n a la actividad intelectual, el derelho na
cional es la iniquidad si sólo es derecho para la 
obra creada dentro del pa!s. Hoy como siempre, la cul 
tura no es patri~onio de un puebJo, sino de la huma.ni 
dad. La unidad de la cultura es una manifestact6n pa
ralela a la universalidad." 

4.1 Conuenci6n de Berna. (1886) 

(34) Derecho de Autor: Régimen J'..trÍdico Uru9uayo, Jfoh 
tevideo 1933 p. 12. 
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Dos corrientes hablan predominado hasta la penúl-· 
ttma década del stglo XII, por un lado la latina y 

por el otro la germántca, las que se enfrentaron en -
el Oongreso de Roma de 1882 (sobre protecct6n del de

recho intelectual), de donde surge la unidad entre am 
bas. 

El punto prtncipal a tratarse en éste Oongreso, -
fue discuttr un proyecto de ley que tend!a a la unt/1 
caci6n de la le9islaci6n relativa al derecho intelec
tual, lo que no lleg6 a real t::arce. 

El OonseJo Federal Sut110 toma la tntctattua a pe-
' tict6n del Congreso de Roma, y convoca en .Berna en 

l884y 1885 a conferencias diplomáticas, las que traen 
• como resultado un proyecto qu.e poste rtormente es 

transformado en la Oonuenct6n que creaba la ~nt6n In
ternacional para la Protecct6n de las Obras art!sti -
cas y literarias. Esta Oonvenct6n se fil'1!16 el 9 de -
septiembre de 1886 por los representantes de dte~ Es
tados, a saber: España, ~lemania, B6lgtca, Francia, -
Gran Bretaña, Ratt!, Italia, Liberta, Sutaa y Tune~, 

entrando en utgor el 5 de diciembre de 188?. 

Es importante hacer notar que fue dectstva para -
el reconoctmtento del derecho intelectual, la Oonven
ctón de Berna de 1886. 

De acuerdo con ésta Convenci6n, los autores de 
obras artísticas o literarias, o sus derechohabtentes, 
que pertene11can a uno de los paises de la Unión goaa-

)' 

\. 
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rdn en los demds paises unionistas, de los derechos -
que las leyes concedan a sus nacionales, pero con la 
condición de cumplir con las formalidades que estipu
le la legislact6n del país de origen de la obra, en -
tendiéndose como tal, aquel en el que se haya public~ 
do por primera vea o bien, aquel cuya legislact6n co~ 
ceda la protecci6n más corta, que es en el caso de 

que la obra se haya publicado stmultaneamente en va -
rtos paises de la Unt6n: ademds, cuando la obra no se 
haya publicado, se considerará como país de ortgen de 
la obr•a el del autor. (Art. 2o.} 

, 
Las obras que est~n o no publicadas ser4n ~roteg! 

das con la condición de que su autor cumpla con dete~ 
minados· requisitos exigidos por las leyes del pa t~ de 
ortgen de la obra. 

Lo anterior es inexacto ya que el autor de una 
obra que se haya publicado y que por no cumplir con -
los requisitos señalados por la legislaci6n del país 
de origen de la obra, como podrían ser: registre de -
la obra, dep6stto de ejemplares, pago de impuestos, -
etc., se le va a negar protecci~n; por el contrario,
desde el momento en que la obra se hace del conoct -
miento público, es decir, desde que ha dejado de as -
tar en el anonimato y ha trascendido a la luz pública, 

debe otor9ársele la protecci6n corresponcliente. 

C1abu hacer un parhitL?sis para re/eri1·nos al ar -
tículo 80. de la Ley Federc.l sobre el derecho de -
cutor vigente de J,fé:r:ico y que establece:. Art!culo 
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80.'' - - - quedarán protegidas, aun cuando no sean re-
gistradas ni se hagan del conocimiento público • • ,, . . 

En mi optnión el cr·iterio del legislador fue muy 

pobre ya que no se puede otorgar protecci6n a lo des

conocido. 

En conélusi6n y en virtud de que uno de los fines 
prtmordtales de los patses que han unido su criterio 

p4ra proteger más eftctentemente al autor, las obras
que se hayan publicado y que estén o no registradas -
deberdn protegerse y las obras que estén registradas 
deberán protegerse estén o no publicadas, entendtendi 
se por publicadas, las que salgan a la lua pdblica en 
cualquier forma de presentaci6n . 

• 
La Oonvenci6n de Barna de 1886 comprende entre -

las obras a las qne deberá otorgar protecci6n, a los

libros, folletos y demás escritos, las obras dram6ti
cas o dramático musicales, las composiciones mustca -
les con o sin palabras, las obras de dtbujo, pintura, 
escultura, gravado, litograf!as, ilustraciones, mapas 
geográficos, planos, croquis y obras plásticas, rela
ttuas a la Geografía, a la topograf{a, a la arquitec

tura o a las ciencias en general; en fin, toda produ~ 

ct6n literarta cienttftca o artlsttca que podrta ser 
publicada por cualquier forma de impr2si6n o reprodug_ 
ci6n. (Art. 4o.) 

Las obras cnunci~das quedan codprendidas, segdn -
la Convenci6n, en la expresión "Obras _l iterai'tas !/ ar 
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tísticas, lo cual es acertado ya que comprende todas 
las producciones que pueda crear el esp{ritu. 

En cuanto al plazo de protección a los derechos -· 
que tiene el autor sobre sus obras, se establece que 
será el que se conceda en el país de origen de la - -
obra, el que no podrá exceder en los demás paises de 

la Unión; adem&s, los autores o sus causahabientes 

tienen el derecho e::cl1tsivo de traducir o autorizar -
la traducct6n de sus obras, despu¿s de transcurridos 

diez años contados a partir de la primera publicación 
en uno de los paises de la Unión, admitiéndose como -
fecha de publicación para el c&lculo del pla;r~ de pro 
tecci6n el 31 de dicLnn.bre del año en que ha sido pu

blicada la obra. (Arts. 20. y 5o.) 

Los autores o sus dercchohabtentes estdn protdgt
dos contra le representación pública no autoriaada de 
la traducci6n de sus obras; pero si se trat4 de una -
obra para la cual el derecho de t~aducción p~rteneaca 

al dominio Público, el traductor no puede oponerse & 

que dsta obra sea traducida por otras personas o a -
que la autoridad corresponc'.iente autoric" su repr•ese!J:.. 

taci6n pública. (Arts. 60. y 9o.) 

De conformiC.ad con el Artículo 15 de la Conven -
ct6n a que nos estamos refiriendo, los patsrs de la -
Uni6n se reservan el derecho de ~stipular separadame!]_ 

te entre ellos arreglos particulares, sienpre que - -
éstos arreglos concedan a los autores o a sus derech~ 
habientes derechos mds extensos que los concedidos 
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t!sticas, lo cual es acertado ya que comprende todas 
las producciones que pueda crear el espírttu. 

En cuanto al plazo de protección a los derechos 
que tiene el autor sobre sus obras, se establece_ que 
será el que se conceda en el país de origen de la - -
obra, el que no podrá exceder en los demás paises de 

la Ynión; ademds, los autores o sus causahabientes 

tienen el derecho exclusivo de traducir o autorizar -
la traducción de sus obras, despu~s de transcurridos 

diez años contados a partir de la primera publicación 
en uno de los paises de la Unión, admitt~ndose como -
fecha de publicación para el cálculo del plaaq de prE., 
tecci6n el 31 de diciembre del año en que ha sido pu

blicada la obra. (Arts. 20. y 5o.) 

Los autores o sus derechohabientes estdn prot~ut
dos contra le representación pública no autorizada de 
la traducción de sus obras; pero si se trat4 de una -
obra para la cual el derecho de traducción pertenezca 
al dominio Público, el traductor no puede oponerse e 

que ista obra sea traductda por otras personas o a -
que la autoridad correspondiente autorice su represe~ 

tación pública. (Arts. 60. y 9o.) 

De conformtcad con el Artículo 15 de la Conven -
ct6n a que nos estamos refiriendo, los pats~s de la -
Uni6n se reservan el derecho de ~stipular separadame~ 

te entre ellos arreJlos particulares, sienpre que - -
éstos arreglos concedan a los autores o a sus derechQ 

habientes derechos mds extensos que los concedidos 
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por la Uni6n o que contengan otras estipulaciones que 
no se opongan en nada al presente Convenio. 

Como ejemplo de éstos arreglos que pudiuran tener 
entre si dos paises, citaré el ,.Tratado de Amistad y 

Oomercto de 1908 celebrado entre Colombia y Suiza" en 
el que se conceden reciprocamente los mismos derechos 

y ventajas en lo concerniente a comercio, aduanas, n~ 
vegaci6n ••• • , la protecci6n de obras científicas, 
literarias y art{sticas, sometiéndose en cuanto a és

tas se refiere a las coridiciones especiales establee! 
das por las leyes de cada Estado. 

Se ha dicho que la Convenci6n de Berna de 1886 es 
de una importancia trascendental, lo que se confirma 

1 
con la creaci6n de la Oficina Internacional para la -
protección de obras literarias y artfsticas, de la que 
trataremos con más amplitud en cap{tulo por separado. 
(Art. 16) 

A continuaci6n enunciaré los paises que se han -
adherido al Convenio, al artículo adicional y al pro
tocolo final así como la fecha en que se aplicaron a 
cada uno: 

Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, - -
Francia, Haití, India, Italia, !..'6naco, Nueva Zelanda., 
Reino Unido, Sui.<:a y Tune;r, el 5 de diciembre de 

188'?; Dinar.ia1·ca, lo. de julio r~e 1903; Japón, 15 de -
;julio de 188D,· Libcnia, 16 de octubre de 1908; Lu:cem
burr;o, 20 el.e junio de 1888; Jlorue[Ja, l:J .:la abril de -
1896; Suecia, lo. c¿e agosto de 1904. 
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Oon el objeto de efectuar mejoras, se acord6 som!_ 
ter al Oonvento de Berna a reiJisiones peri6dicas, las 
que se estipularon bajo la forma de una Acta Adicto -
nal, a la que se conoce con el nombre de Acta Adicio
nal de Par!s de 4 de mayo de 1896 y que entr6 en vi -
oor después del 9 de dictembre de 1897. La stgutente 
revtsión al Convenio de Berna, tuvo lugar en Berl!n -
dnl 15 de octubre al 13 de noviembre de 1908, entr6 -
en vtgor el 9 de septiembre de 1910, despuAs de haber 
stdo rattftcada en Berna el d{a 7 del mismo mes y afio 
creándose la llamada "Convención de Berna Revisada pa 
ra la Protecct6n de las obra~ literarias y art{sticas 
"que por su tmportancta destaca sobre otros ac~erdos 
menos relevantes. El texto aprovado en Berl!n se com
pone de treinta art!culos en los que se confirman. las 
estipulaciones anteriores, otorgando facultad a los -
patses par·a indicar, bajo la forma de reservas, las· -
dtspostctones de la Convenci6n de Berna de 1886 o del 
Jeta Adtctonal de 1896 en que entendieran substituir, 
por lo menos provistonalmente, las disposiciones co -

rrespondtentes de la Convenci6n de Berl!n de 1908. 

El 20 de mar.ir o de 1914 se ftrma el Protocolo Adi
cional, al Convenio de Berl tn, en Berna, en el que se 
1 imtta el alcance del Convenio de Berl {n ante el caso 
de que un pa!s extraño a la Unión no proteja las obras 
de autores pertenecientes a pal::;es unionistas y para
que astos, llegado el caso, restrtngieran la protec -
ct6n acordada a los autores pe1·tcnect.en.tes a un. pats 

no unionista. Este Protocolo fue suscrito por 
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España, Alemanta, Bélgica, Dinamarca, Francia , Gran 
Bretaña., Haití, Italta, Jap6n, Liberta, Luxemburgo, -
M6na.co, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Suecia y Tu.

nea; posteriormente se han adherido al mismo: Austria 
Bulgaria, Checoslovaquia, Grecia, Hungrla, Palestina, 
Polonia, Dant;dg, Stria y L{bano. 

En 1928 se inicia un período de afirmact6n del 
progreso de los medtos de producci6n, de difust~n y -

comerctalizaci6n de las obras, produciéndose un acon
tecimiento de gran trascendencia, es decir, aparece -
el cine sonoro, a la vez que se multiplican las esta

ciones de radio y televisión, lo que trae como conse
cuencia la necesidad de otorgar una mayor y efecttva' 

protección al derecho intelectual, en forma univer 
sal. 

Debido a lo anterior, los paises integrantes de -
la Untón, cuyo número se había eleva.do considerable -
mente, comprendieron que era conveniente someter a r!!_ 
vtsi6n el Oonvento de Berlln de 1908 y es en Roma en 

donde se lleva a cabo el d!a 8 de junio de 1928 deno
minándolo "Conuenio de Berna para la protecct6n de 
las obras ltterartas y artísticas del 9 de septiembre 
de 1886, revisado en Berlín el 13 de noviembre de - -

1908 y en Roma el 2 ele junio de 1928", entrando en v!. 

gor hasta el lo. de agosto de 1931, 

La Oonvenctón de Roma de 1928, recomund6 Ja unif:!:. 
caci6n de los princi~ios ccnunas de las Conucnciones 
pananericanas, en 1886. -'l"!l. Z935, la asamblea penera.Z 
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de la Sociedad de las Naciones, consider6 la posibi -
ltdad de la uni.ficaci6n y confía el proyecto al Inst.1 
tuto Internacional de Cooperaci6n Intelectual, con r~ 
sidencia en París, y al Instituto para la unificact6n. 
del Derecho Privado, de Roma, qzlienas constituyen el
Comité de Expertos de París, el que elabora el 85 de 
abril de 1936 un proyecto de convenci6n universal pa
ra la protecct6n del "Derecho de "'utor,,, que vendr!a 

a reemplazar las convenciones de Berna y de la Haba -
na. 

4.2 Convenci6n de Bruselas. '(1948) 

La máxima expresi6n del sistema europeo para la -
protecci6n de los derechos intelectuales lo es la Con 

venci6n de Berna, revisada en Bruselas en 1948 y /ir~ 

mada el 26 de Julio del mismo año por los siguientes 
Estados: Australia, Austria, Bél9ica, Brasil, Canad6., 
Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia 
Grecia, Hungr!a, India, Irlanda, Islandia, Italia, 
Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, N6naco, 
Noruega, Nueva Zelanda, Paises Bajos, Paktstán, Polo
nia, Portugal, Reino Unido, Santa Sede, Siria, Suecia 
Suiza, Tunez y Uni6n Sudafricana. 

La Revisi6n de Bruselas de 1D48 representa el má
ximo avance legislativo y doctrinario en su &mbito de 

aplicaci6n, animada del deseo de actualizar y untfi -
ca1· aun más los crtter·ios que prevalecen en !i,'nropa, -
proporcionando nuevos principios y perr.?.ittendo una -
p1·otección a los derechos intelectuales más efectiva. 
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Es menester mencionar que, tanto la Revisi6n de 

Bruselas como la Convancí6n de ?fashington se encuen -
tran ínfluídos reclprocamente, pues constituyen la bE:_ 

se para la creaci6n de la Convenci6n Universal de - -
1952. 

El objeto de la Convenci6n de Berna, revisada en 
Bruselas, consiste en la protecci6n de los derechos -
de los autores respecto de sus obras literarias y ar
tísticas. (Al"t. lo.) 

La reglamentaci6n de la p1"opiedad industrial, 
los derechos conexos, los derechos de artistas, los ~ 
atentados contra el Derecho Autoral, etc. estard a ca~ 
go de las leglslaciones nacionales, es decir, la Oon-

·l 

venci6n de Brusela~ no reglamenta todos los elementos 
del derecho intelectual. 

El artículo 2o. de la Revisi6n de Bruselas acla'/"a: 
Los términos obras 1 iterartas y artísticas, compren 

den todas las producciones del dominio literario, - -
científico, y artístico, de lo que se desprende que 

el amparo a las obras científicas se refiere a su - -
presentaci6n en forma literaria y no al aprovechante"[!;. 

to económico de la face conceptual. 

La axpresi6n "Protecci6n de las obras literarias 
y artísticas" es acerta(Za, ya que comprende todas .Zas 
producciones del dominio intelectual cualquiera que -
sea el modo o la forma r/e e:cpresi6n. 

En cuanto a las p:?rsonns bene/tcia1·ias de la con-
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venci6n, se busca asimilar la protección del autor e~ 
tranjero al nacional, pues lo r¡uc realmente interesa 
es el lupar en que la obra ha tenido protecci6n orig! 
naria. La protecci6n se regula por la Ley del pa!s en· 

que ella se reclama, pero los Estados protegerdn to -
das las obras del espíritu, aún las editadas fuera de 

su territorio, tncluso las de los no nacionales. Tam
bién se otorgan esos derechos a los sucesores y dere
chohabientes. 

El artículo 60. de la Convención establece que: -
Los autores no nacionales ¿e· un país unionista, que -
publican por primera vea sus obras en uno de lps pai
ses unionistas, gozan en ese país de los mismos dere
chos que los autores nacionales, y en los otros pai -
ses de la Uni6n, de los derechos acordaclos por le; Co'!}_ 
venci6n. 

Cuando un país e.xtra1fo a ·la Unt6n no ampara de ma 
nera sufictente las p~ras de autores nqptonal0s de un 
pa!s unionista, este dltimo puede restringir la pro~
tecctdn d~ ias obras cuyos autores iean en el momento 
de ia primera publicaci6n de esas obras, nacionales -
de un pa!s no unionista y no ~stén domiciliados efec
tivamente en uno de los patses de la Uni6n. S~ el 
país de la prtmerc publicación hace uso de ésta facuL 
tad, los demds paises unionistas no estdn obligados a 

conceder a las obras sometidas asi a un tratamiento -
especial, una protecct6n rads amplia que la que le es 

concqdtda en el país de la primera publicaci6n. 
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Hay que hacer la aclaraci6n que ninguna restric -
ct6n en el caso anterior, deberá afectar los derechos 
que un autor haya adquirido sobre una obra publicada 
en un país de la Un·i6n antes de que haya ~ntrado en -
vtgor C.icha restricci6n, es decir, la restrtcci6n no 

puede tener efectos retroactivos en el caso indicado. 

Se considera como país de or·tgen de la obra, pa..,.a 
las obras publicadas, el de la primera publicaci6n t~ 
cl~so si se trata de obras publicadas simultáneamente 
en varios paises de la Uni6n que estableacan duracio
nes de protecci6n diferentes, es país de origen aquel 
ontre ellos cuya legislact6n admite la duraci6n más -
larga; para las obras publicadas simultáneamente en 
un pa!s no unionista y en un país de la Uni6n, éste 
Último es considerado e.-cclusf!vamente como país de ori 
gen. (Art. 4o.) 

Por lo que respecta a las obras no publicadas, se 
considera como país de origen de la obra el del autor. 
Sin embargo, para las obras de arquitectura o de las 
artes gráficas o plásticas que se identifican con un 
inmueble, edificadas o tncorporaaas a una construc -
ci6n de un país de la Uni6n, éste será cor:siderado 
como país de origen. Así se establece en el artículo 
4o. de la Oonvenci6n de Berna, revisada en Bruselas -

en 1948. 

Al referirse Satanowsky a éste punto (35), comen-

( 35) Sa tanowslry, Op. Cit. p. 35. 
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ta que, a los efectos referidos, la Gonvenci6n de la 
Unt6n ha considerado esencialmente al derecho de au-~ 
tor como un monopolio de exylotaci6n y por tanto el -
pa.{s de origen es, en un principio, aquel donde el mE_ 
nopolto ha nacido por primera vez en ra46n del primer 
acto de explotaci6n de la obra. Si hubiera considera

do al derecho de autor como un atributo de la person~ 
lidad, el pa{s do origen se habr{a determinado por una 
calidad personal del autor como la nacionalidad y el

domt ctli o. 

Las disposiciones del art{cu:o 4o. se relacionan 
con la determtnaci6n del pa{s de ortoen de la .obra no 
del pa{s de origen del derecho de autor, lo que es t~ 

talmente distinto. 

Por concepto de obra publicada debe entendersé 
unicamente la obra editada Art. 4, Inc. 4o. 

En cuanto a la duract6n de la protecci6n del der~ 
cho intelectual, la Oonvencidn de Bruselas establece 
que será toda la vida del autJr y cincuenta años des

pués de su muerte (artlculo íb, 1) no cabe la menor -
duda que la duración de protección a que se refiere -
la aonvenct6n de Brusel~s, se refiere exclusiva.mente 
al derecho pecuniarto, es decir, al aspecto p«trtmo -
nial del derecho intelectual, ya que el aspecto moral 
debe de ser protegido stn límite en el tiempo y en el 

espacio. 

Este r1tismo plaffo ele protección {la vtda del autor 

1 
; ' 

~ ' .. 
' ¡; 
¡; 

1 

¡ i 

. ' 

·, 
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y cincuenta años contados a parttr de su muerte} se -
concederá a las obras an6nimas o bajo seud6nimo, sie!E_ 
pre y cuando se revele la identidad del autor antes -
de su muerte, pues si no se diera a conocer su identi 
dad, la duración de la protección será de cincuenta -
años a partir de la fecha ~e su publicación. 

El plaao de protección de las obras póstumas será 
de cincuenta años, contados a partir de la fecha de -
la muerte del autor, de la que gozarán los herederos 
o derechohabientes clel mismo. 

Tratándose de obras cinematográficas, fotográft -
cas o de artes aplicadas, la duración de la proteo 
ctón será reglamentada por la ley del pa!s en donde ~ 

se reclama la protecc}~~~ pero dtcha protección no de 
ber& exceder la ft,jada por ¡l país de origen de la 
obra. 

Cuando se trata de obras creadas en colaboraci&n, 
].a duración de la protección se determina tomando en 
cuenta la fecha del fallecimiento del Último supervi-
11iente de los colaboradores (Art. ?o. bis) 

Los autores de obras literarias y artísticas, go

.farán durante el plazo de la protección del derecho -
exclusivo concedido, de hacer o autorizar la traduc -
ct6n de sus obras, la representación y la ejecución -
pública de sus obras, así como la radiodifusión de 
las mismas; en otros términos, los autores de obras -
literartas y ar·tísttcas tienen el derecho e:i:clusivo -
de autorizar la impresión y comunicaci6n de sus obras 
por cualquier medio y además autorizar se e.fcctuen 

!· 
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arre.1los y adaptaciones de las mismas. Este derecho -
durar& toda la vida ~l autor y cincuenta afios desp~ds 
de su muerte, en cuyo caso corresponderá a sus dere -
chohabientes. Estos casos se sujetardn a las condtcto 

nos quD determinen las legislaciones en que se hayan 

prescrito, pero no podrán ser en perjuicio del dere -
cho moral del autor nt del deT"echo rle obtener una re
muneraci6n equitativa. 

De conformirlad con el a1·t!culo 17, las disposici2, 
nes de ésta Conve:ici6n no pueden en lo absoluto afec
tar el derecho del gobierno 'de cada uno de los paises 

de la Uni6n, de permitir, de controlar, o de P,rohibir 
por ley o reglamento, la ctrculaci6n, la presentación 
o la exhibici6n de toda obra o producct6n con respec
to a las cuales la autoridad competente tuviera qLe -
ejercer dicho derecho, 

Del texto del a.r .. :fouJ o menct onado se desprende -
que el control que p~ede y debe tener el estato sobre 
las obras art!sticas y literarias lo ejercer& una vea 
transcurrido el plazo de protecc'i6n que concede lt1 

convenci6n, o sea, una vez que dichas obras hayan - -
caído en el Do~inio Público, pues s6lo en ese caso el 

Estado será el encargado para controlar la explota 

ct6n de toda obra. 

Lo anterior se aclara con lo prescrito por el ar

tículo 18 inciso lo. al decir: La presente Convenci6n 

se aplicará a todas las obras que al entrar en vigor, 
no sean adn del dominio pdblico en el país de origen, 

j. 
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por haber exptrado el plaao de protecctdn. 

Por lo que se refiere al derecho moral, en la Co~ 

venci6n de Bruselas, se amplían las facultades concu

rrentes, pues no s6lo contra toda deformaci6n, muttl~ 

ci6n u otra modiftcaci6n, sino contra todo at~ntado -

que. pu.e<la cav,sar perjuicios al honor o a la reputa -

et 6n del autor. 

!Job.re la.presunci6n de paternidad_de la obra, el 

artlculo 15 establece que se determina por el nombre
º seud6ntmo indicado en ella. 

En cuanto a la J1tr•isdicci6n internacional, es im-, 
portante aclarar que la rcvísi6n de Bruselas hace pr~ 

valecer las disposiciones de la C'om)enct6n a las dis-
a 

posiciones internas imponténdose la abstracci.6n de --

las legislaciones nacionales substituyéndolas por las 

de la Oonvenci6n (Arts. 4o. y 60.) asimilando los - -
autores unionistas a los nacionales, introduciendo un 

principio para resolver las diferencias que se susci

ten entre dos o más Estados signatarios respecto de -

la apltcaci6n o intcrpretaci6n del te:.i:to internacio -

nal, acudiendo, en dstos casos, a la Corte Internaci~ 
nal da J1rnticia, st Jos paises interesados :¡o convie

nen otra forma ele arreglo. 

El artículo :14 en su inciso lo, estipula quu la -

convención podré. ser ~ometida a r,wisi6n con el obje

to de intr·oducir mejcras tcn1:ientes a p~~rfeccionar el 

sistema de la rinión. Faia r:rndificarla es nec•1sa1·io el 

consentimiento de todos los ~aiscs mte~bros. 
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Los paises no unionistas y que deseen adhertrse a 
la Unt6n, lo podrán hacer enviando la correspondiente 
soltcttud al gobierno de la Confederact6n Suiza. 

La Revtst6n de Bruselas reempla~a a la Convención 
de Berna de 9 de septtembre de 1886, ast como a las -
revtstones de la misma efectuadas en Par!s el 4 de m~ 

yo de 1896, Berl !n el 13 de noviembre de 1908, Berna 
el 20 de marzo de 1914 y Roma el 2 de Junto de 1928,

pero que seguirán apltcándose en las relaciones con -
los patses que no hayan rattftcado ésta convención -
(Bruselas), que de acuerdo c·on lo rzu.e dispone su art:!. 
culo 28, debercf ser· ratt/tcada a más tardar el lo. de 

Julio de 1951 ante el gobierno de la Oonfederactón 
Sut.:ta. Esto serd notiftcado a los demds patses de la 
Unt6n por la (Jonfederact6n citada. 

Después de haber efectuado un breve estudio sobre 
las prtnctpales disposiciones de la Convenci6n de Be! 
na, revisada en Bruselas en 1948, expondré en forma -
de resumen las características de la mtsma, con lo -
que conclutr& el inciso 2 del capitulo 4: 

Los Estados signatarios no obstante las restric -
ctones de la soberanía han aceptado tmportantes limi
taciones en pro de la untficaci6n, y las leyes nacio
nales se han plegado a la extstoncta de ese es/uer~o 
(A.rt.25); unifica en forma parcial la reglamentacif>n 
en favor de los beneficiarios de la nni.6n, es decir. 

en favor de los Estados miemb1•os,· establece un m!ni1110 

de protección, pero no impide reivindicar la aplt~~ -
ct6n de disposiciones más amplias; considera todos los 
Fstados signatarios como constituidos en Estados de -
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Unt6n, cuyo ,ftn principal es prote9er los derechos 

intelectualas; no protcne las obras in6dttas; para el 

ooce y ejercicio de los derechos, no se requiere for

maltdad alguna; cuando existe conflicto de leyes pre

domtna el prtnctpto de la territortaltdad, prevale -

ctendo la ley del país en el cual es reclamada la pr~ 

tecct6n; mantiene la oficina de la Uni6n y su public~ 

ci6n oficial denominada "Le !Jrott d' Auteur de Berna"; 

establece reglas de procedimiento: Como tratado debe

ser ratificada para entrar en vigor (Art.28); los 
pai.~es no signatarios pueden formar pa1·te de la l!nt6n 

por medio de la accesi6n, previa protecci6n d~ los d~ 
rechos intelectuales (Art. 25); para ser modificada -

la aonvenci6n es requisito indispensable el conscntt~ 

miento de todos 1 os paises miembros,· cada: Estado pue

de estipular reservas, en ei sentido de no someterse 

a determinadas reglas (Art.2?); la Convención no tie

ne l{mtte de duract6n, cualquier pa!s puede denuncia~ 

la con doce meses de anttctpact6n una vea pasados et~ 

co anos contados a partir da la ratiftcaci6n, la de -
nuncia tendrá que ser notificada por escrito al Go -
bierno de la Confaderact6n Suiza (Art. 29); .los Esta.

dos mtembros están tnterdtctos de celebrar tratados -
que estableacan una protecct6n menos amplia que la -
que establece la llni6n, pero si están antoriaados pa-

____ --1 ra concluir acuerdos que otorguen ventaj·is más am - -

pltas; la Jortc Intcrnílcional de Justicia tiene jurt~ 

dicct6n sobre los di.ferenclos que Se: susciten entre los 
paisas que no hayan encontrado o ac,::ptado una formf1. -
de solnción respecto do un problema dcteminarlo (Art, 

27 Bis); por lo que respecla al dmbtto aspacial de --
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aplicact6n de las disposiciones de la presente conve~ 
ct6n será deter~1inado por los Estados miembros, pre -
vía notificaci6n por escrito al Gobierno de la GonftJ
deract6n Suiza (Art. 26); en cuanto al ámbito de apli 

cact6n en el tiempo de la Gonvenct6n, se establece -
que será a partir de la fecha de ratiftcaci6n, acce -
si6n y nottficaci6n, dejando de aplicarse por denun -

eta y notificaci6n. 

4,3 Convenci6n de Montevideo (1889) 

li:n la actualidad, la. Corw«mci6n de Montevideo re
presenta. s61o un valor histórico, ya que fue la. prim~ 

ra de las convenciones que se celebró en el Continen
te .Americano sobre Der.echo Internacional Privado y -

que aprob6 el Tratado sobre Propiedad Literaria y ~r

tíst ica. 

La Convenct6n precitada viene hacer el primer Corr 
gres o Sudamericano de Derecho Internacional Pr »vado;

fue firmado el 11 de enero de 1889 entre Argentina, -
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay. Chile y Brasil no -
lo ratificaron. Se ha.n adherido al mismo Francia en 

1896, Italia y España en 1900, Bélgica u Austria en 
1903, Alemanta en 1926 y Hungr{a en 1931. 

Al igual que la Convenct6n de Berna (incluyendo -
sus revisiones), la Gonvenct6n de Nonteuideo de 1889-

tiene por objeto el reconocimiento y protecci6n de r

los derechos de los autores sobre sus obras litera -
rias y artísticas (,frt. lo.). 
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Oabe hacer la aclaraci6n gne la Convenci6n ele l.fon 

tevtdeo a que nos estamos refiriendo, se apega en jo~ 

ma total al concepto de propiedad, pues en su articu

lado siempre hace referencia al mtsr:,o, lo que se jus

ttftca por el enorme predominio e influencia que eJer:. 
cieron las doctrinas existentes en esa lpoca, al equi 

parar el derecho intelectual a la Propiedad, lo cual 

es erroneo. Al tratar el tema de la naturaleza jurídi 

ca del Derecho Intelectual se expusieron las razones
por las que no se debe identificar con el Derecho de 
Propiedad. 

El autor y sus sucesores gozarán en todos los Es
tados signatarios de los derechos que les otv1"gue la' 

legislaci6n del país de origen de la obra, es decir,

áquel en el que se haya pub' icado o producido por pr'J:_ 

mere. vez (Art. 20. }, 

De lo anterior, se desprende que para deterr:ztnar 

el pa{s de origen de una obra, se toma en cuenta el -

lugar donde se publica por prtmera vez, pero no pre -
vee situaciones de determinaci6n del país ele ort9en -
de una obra cuando ~sta sea publicada stmultaneamenta 

en varios de los Estados miemlJros, o bien cuando la -

publtcaci6n. se realice en forma simultanea un un Esta 
do signatario y en uno que no lo sea; otro caso: Cuan 

do 1 a obra no se haya publicado. 

Del adículo 4o, se desprencie que lo. c!.-;terr.:-lna. -

ct6n del plazo d~ prot'cci6n de los d~rechos intele~
tttales será el gu·3 ,,.t,fe Ja legislaci6n d:1l .•c.{s r!,e --
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ortgon da la obra. 

Por lo que se refiere al alcance de la expresi6n

"obras literarias y artísticas", sigue los lineamien-· 
tos de la Convenci6n de Berna de 1886. 

En cuanto al aspecto patrimonial, se establece -
q~e el autor de una obra literaria o artística tiene

la facultad de publicarla, enajenarla, traducirla o -

de autorizar su traducci6n (Art. 3o.). 

La paternidad de la obra, se determina tomando en 
cuenta el nombre o seud6ntmo indicado en ella .(A.rt. -
10). 

Para el reconocimiento de los derechos tntelectu~ 
les no es necesario cumplir determinadas formaltdádes 
(como el registro o el dep6sito de la obra}. 

Para la vigencia de la Convenct6n no es necesaria 
la rattficaci6n simultanea por todos los Estados sig
natarios, ya que cada uno podrá presentar su aproba. -
ct6n ante los Gobiernos de las Rep1Zblicas de Argent.i
na y Uruguay las que a su vea, notificarán dicha apr~ 
bact6n a los demás paises miembros. Por tanto, el tra 

tado entrará en vigor a partir de la fecha de nottfi
caci6n de la aprobación, por tiempo indefinido (Art.-
13 y 14). 

' 

En el Protocolo Adici oncl a la Convenci6n de lifon
tcvideo, ftrm::do el 18 .ia febrero de 1889, en su artf:.. 

\,,,,,., ........ ,_,_L-<'-.-----·'> •·'~"'"'~ -w ,_, ,,., '"' >' ,."' ·~, •• - + 

.-,.·;;·,,· 
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culo lo., se establece la asimilact6n del autor ex -
tranjero al nacional,· en el art!culo 60. se hace la -
aclaract6n de que los Estados signatarios al presen -
tar su aprobación al Tratado, manifestarán si aceptan 
la adhest6n de los patses no tnvttados a la Convención. 

En éste punto, la Oonvenci6n no aclara si la aceJ!. 
taci6n o no aceptact6n de adhesi6n, de un pa{s no in
vitado, debe de ser undnime. ¿ qué sucede st la soli

citud de adhesión de un Estado no invitado es acepta
da por número menor al total de Estados miembros? 

4.4 Oonvenci6n de México. (1902) 

La Oonvenct6n de li!érico para la protección de las 
obras literarias y art!sttca~ fue firmada el 27 de 
enero de 1902 entre los siguientes Estados: .4rgentt -
na, Bolivia, Oolombta, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Estados Untdos de América, Guatemala, Haití, 
Honduras, Néxtco, Nicaragua, Paraguay, Perú, Rep~bli

ca Dominicana y Uruguay. 

En la e:cprest6n "obras literarias y art{sti.cas•,
queda comprendida toda producción del do11rlnio 1 itera
rio y artístico qua pueda publicarse o manifestarse -
por cua.lquier forma de impresión o reproducci6n (A.rt. 

i 
----: 20. ) 

1 

! 

j 

\ 

1 

El autor de rtna obra literaria o art!stica o su -
causahabiente, que pertenezcan a un Estado signatarto, 
tienen la facultad de publicarla, enajenarla, de tra-
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ducirla o autoriRar su traducctón en todos los paises 
miembros, sometiéndose a la legislación de los mtsmos, 
pero el goce de esos derechos no podrá exceder del -
término de protección otorgado en el país de origen -
de la obra (.4.rt. 3o. y 5o. ), consi<lerándose como país 
de origen, aquel en el que se haya publicado por pri
mera veR; si la publicación ha sido stmultáneamente -
en varios de los paises signatarios, aquel cuya legi~ 

lación fiJe el plaHo de protección más corto (.4.rt. --
60.). 

Tanto La Oonvención de M¿xtco (1902), como la de 
Montevideo (1889), equiparan al Derecho Inteleqt1.tal -
con el concepto de Proptedad. 

~ diferencia de la Oonvenctón de Uontevtdeo, ia -
Convenctón de N~xtco, establece que para el reconoct
mtento del "derecho de propiedad" de una obra es in -
dtspensable que el autor o sus causahabientes, o su -
representante legal, soliciten ante la autort~ad com
petente el reconocimiento de ese derecho, adjuntando
dos ejemplares de su obra; adem&s, si el reconocimie!!, 
to a ese derecho lo quiere hacer extensivo en otros -
paises signatarios, deberá acompañar a su solicitud -
un ejemplar por cada país; la autoridad competente -
distributrá en dichos palses los ejemplares refeºridos 
acompañados de una copta del certt/tcado de registro, 
con el objeto de que sea reconocido el derecho de pr~ 
ptedad al autor (Art. 4o. ). 

Oomo se observa, para el reconocimtento del JJer~·

cho Intelectual es indispensable cumplir con determi-
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nadas formalidades como el registro, el tl.ep6sito d,e -
la obra, lo que qutere decir qua, si un autor publica 
sus obras sin haber cumplido con los requisitos esta

blecidos por la presente Convenci6n, no ser& reconocí 
do el derecho que tiene sobre las mismas en el pa{s -

de origen y mucho menos en los demás paises signata -
ríos, lo que resulta incomprensible. ya que los 8sta

dos signatarios se constituyeron en Unión con el obj~ 

to de reconocer y proteger los derechos que tiene el 

autor sobre sus obras intelectuales; atln más, el sol! 

citar el reconocimiento en otros paises signatarios, 

por medio del registro y dep6sito de la obra, viene a 

constituir un procedimiento inaperante, pues entonces 
\ 

no tendr{a razón de ser el que los Estados se hayan -

constttuído en Uni6n. 

En mi opinión, todos los B'stados miembros deberán 

reconocer los derechos que tiene el autor sobre sus -
obras intelectuales cuando dstas se hayan publicado, 

aun sin estar registradas o bi9n, habiéndose registr~ 

do y no estén publicadas. 

Si los paises han aceptado constituirse en Yni6n

con el objeto de reconocer y proteger los derechos i~ 

telectucles, es 16gico pensar que cada uno sabe cua -
les son los paises mie bros, y por tanto, si un autor 
ha cumplido con determinados requisitos para el reco

nocimiento ele su calida(( de autor, en un pals mienb1·0, 

(como sertan el registro y dep6sito de la obra), o 

bien que la obra se haya publiccdo, que objeto tiene 

el notificar a todos los F:sta·'"!.os mi,:.:bros el recor:oc:!:_ 

i. 
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miento efectuado por ese pa{s de la Uni6n? 

Por tanto, la disposición del Art. 4o. es contra
ria a los fines de la conve~ci6n, ya que prácticamen
te situa al autor al margen de Ja protecci6n en todos 

los Estados ~iembros, si no solicita en ellos el rec~ 

nocimiento de sus derechos. 

La Oonvenci6n en estulio entrard en vigor tres m! 
ses después de la 1•ati.ficaci6n al Gobtarno Jfexicano y 

durard hasta un año después d.e la fecha en que se de
nuncie , pero esta denuncia solo tendrd efecto para -
e.Z pa !s que 1 a haga. 

La Oonvenct6n fue ratificada por: Costa Rica, El 

Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Hund~ 

ras, Nicaragua y Rep!Íbl ica .Dominicana. 

4,5 Oonvenci6n Panamericana de Río de Janeiro. (1906) 

En la Tercera Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en Río de Janeiro, se firm6 el 23 de agosto 
de 1906 la Convención sobre Patentes de Invenct6n, D! 
bujos y Modelos Industriales, Marcas de Fdbrica y Co
mercio y Propiedad Literaria y Artística, entre: Bra
stl, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, GuatemE!_ 
la, Honduras, Ntca.raptta, Panamá, Argent lna, Colombia, 
Cuba, República .Dominicana, Estados Unidos, 2éxico, -
Parapuay y U1~guay, siendo ratific~~a solamente por -
los primeros nueve que se han citado. 
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En tármtnos generales podemos decir que la C'onlJe!.!:.. 

ci6n de Rlo de Janeiro adopta los principios conteni

dos en la Segunda Confer~ncia Internacional Americana 

de Aféxtco (Art. l'); se cr·ea la "l!ni6n da las 1/aciones 

de América" con dos oficinas denor.itnadas Oficinas de 

la. Uni6n Internacional Americana para la protección -

de la Propiedad Intelectual e Industrial, con reside~ 

eta una en la ciudad de La Habana y otra en. la de Hío 

de Janetro, cuyo objeto prtnctpal es centrali4ar el -

r~otstro de la propiedad industrial e intelectual, -

que se realice en cada una de las nactones (Art. II); 

para el reconocimiento de los derechos que el autor -

tiene sobre sus obras, ademds de las formalidades exl 
gtdas por el pals de origen, dste por conducto de la• 

autoridad competente, transmitirá a la Oficina Inter

nacional copia del certific•do de registro y ejempla

res de las obras, lo que será notificado, por ésta, a·· 

las demás naciones de la Uni6n, las que tendrán un 

año de pla::o desde la n.otiftcaci6n por la Oficina In

ternacional, para aceptar o rehusar el reconoci7::iento 

de 1 os de re ch os concedidos en el pa {s de origen ( Art. 

VI). 

Al hacer el estudio de la Convención de !Jé:-:ico de 

1902, se hiao menct6n de los inconvenientes que pre -

santa el sistema para el reconocimiento del derecho -

tntelectual, adoptado por la r::isma. 

La ar'hesión de lM riactones de .fot!rica a la presa!];_ 

te Convención, :;eré. co1wnicada al Gobierno _,-1e los Ssta 

dos Unidos del Brasil, el que Za notificar& a los de-
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más Estados mtembros, as! como a las Ofictnas Intern! 
ctonales, y éstas remitirán al Estado adherente un e! 
tado completo de todos los registros de la propiedad 
intelectual e industrial. 

4.6 Oonvenct6n Panamericana o Internacional American• 
de Buenos .Aires. (1910) 

La Untón Panamericana en la Ouarta Confert1nct1 s~ 
bre Prop.tedad Ltterarit! y .Artística, «probó le Conue!!. 
ción prt1cttcdc, el 11 de agosto de 1910. Fue suscrita 
por: Argenttna, Boltuia {adhesión el 15 de mayo 'de 
1914), Brasil, Oolombia, Costa Rica, Oub1, Chile, - -
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de .América, Guc
tem.«lc, Hatt{, Honduras, AMxico, Ntcaraoua, Panaml, .-: 
Paraguay, Perd, Repdblica Dominicana, Uruguay, Vene -
zuela; cinco Estados entre ellos México, no la rati/i 
ca ron. 

El objeto en ~sta Convanci6n, como en todas les -
anteriores, es el reconocimiento y protección de los 
derechos de propiedad literartc y crtlstica. 

La Oonferencta Panamericana reunida en Buenos . .A t

res en 1910 establece, como ya lo hab!a hecho la Oon
venci6n de Montevideo, que el reconocimiento de loa -

~~ . derechos de autor, obtenido en uno de los Estados de 
conformidad con sus leyes, surte efectos de pleno de
recho en los demás, aunque no puede exceder el térrnt
no d~ protecct6n acordado en el país de origen, esto 
es, en el de su primera publiccct6n, y todo ello ~in 

... -,-:-
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necestdad de cumpltr ninguna otra formalidad como el 
regtstro o el dep6stto de l« obra, siempre que ella -
contenga cualquier manifestact6n que indtque la rese~ 
va de los derechos de autor. Este sistema sencillo y 
rcaonable result6 plenamente satisfactorio, seg~n lo 
demuestra el gran número de Kstados que ratificaron -
la Oonvenctón de )910; lo que justifica que figure en 
la de 1928 y 1946. 

Debiendo sido, el punto anterior, lo mds relevan
te de le Oonvenci6n de Buenos Aires de 1910, solamen
te expondrl con el objeto de cumpli~ con la secuencia 
adoptada, las características de ésta Oonvenci6n. 

Le expresión nobras liter!rias y artísticas•, com 
prende tod4 producct6n intelectual que pueda publtca.r:. 
se por cualquier medio de tmprest6n o reproducci6n 
(Art •. 2o. ),• El t1utor o sus causahabien.tes tienen la -
facultad exclusiva de disponer, de publicar, de enaj~ 

ncr, de traducir o autortza.r la traduccci6n y reprod!!_ 
cir. en cuclquter for'Tfla total o parcial sus obras 
(Art. 4o.); La po.terntdad de la obra se determina por 
el nombre o seud6nimo conocido, indicado en elle 
(Art. So.); Los autores o sus causahabientes de un 
p4ls miembro, ya sean nacioneles o extranjeros, goaa
rán en los. demás patses signatarios los derechos que 
las leye8 respecttvas acuerden, pero dichos derechos 
no podrán exceder· el término de protecct6n concedido 
en el país de ortgen de la obra (A.rt. 60. ),• El país -
de ortgen d6 una obra, ser4 cquel en el que se haya -
publicado por prtme ra ve;: ( aqu t se refiere a la pu.blt 
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caci6n en paises de América y desde luego, que sean -
miembros) (Art. 'lo.); La Convenct6n entrará en vigor, 
tres meses despuéR de su ratiftcact6n. 

4. 7 Conoenci.6n de Ln Habana. (1928) 

En lª Sexta Conferencia Internacional Americana -
de 18 de febrero de 1928, se ftMTLa la reDisi6n a la -
Oonvenct6n de Buenos Aires sobre P~opiedad Literaria 
y Art!stica de 10 de agosto de 1910; fue suscrita por 

los siguientes paises miembros de la Unión Panameric~ 
na: Argentina, Bolivia, Brastl, Colombia, Cost~ Rica, 
Cuba, Chile Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de -
América, Guatemala, Hatt! 1 Honduras, JMxico, Ni.cara -
gua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y -

Uruguay; fue ratificada por Costa Rica, Ecuador, G:·a
temala, Nicaragua y Panamá; Chile firmó la Convención 
con la reserva siguiente: »La delegaci6n de Chtle 

acepta en general la modificact6n de la Convención de 
Buenos Aires que se acaba de aprobar, pero debq ha 
cer reserva respecto de los puntos en que ésta Conve!J. 
ción modificada se halla en oposict6n con la legisla
ción vigente en Chile. Esta reserva no disminuye nu.e!_ 
tro anhelo de alcanzar la adopción de principios ju -
r!dicos que amparen po~ igual en todos los paises de 
Amlrtca la propiedad intelectual". 

Como ya se analizó la Convención de Buenos Aires 
de 1910, y en vtrtud de que la Convención de La Haba

na es una revisión a la misma, har~ referencia a los 
puntos en que se haya modificado. 
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Por lo que se rcf'i<:re al objeto c!e la C'onvenci6n, 

queda subsistente ,!] ar"';Ícu.lo lo,, es decir, se protf!_ 

gerdn y reconocerdn lns ~erechos que tenga el autor -

sobre sus obras, ya artísticas ya literarias. 

En la expresi6n "Obras literaT'ias y artísticas" -

se comprende, además de los libros, ./olletos, compos:!:_ 

clonas musicales con o sin palabras, obras dramdticas 

o dramatico-mustcales, las coreográficas, los dibujos 

etc., las reproducciones por medio de instrumentos mf!_ 

cánicos destinados a la audición de los sonidos (Art. 
2o. }, 

Se contempla entre los d~rechos de los autcres, -

el derecho exclusivo de autorizar la reproducci6n, 

adaptaci6n y la representac~6n pdblica de sus obras -

ltterarias o artísticas por la cinematografía (Art. 4o 

bis). ~a reproducción de una obra literaria por cine

m~toaraf{a SAr& considerada como obra original; Los -

autores de obras literarias y musicales tienen el de

recho exclusivo de autoriRar la ~daptaci6n de las mt~ 

mas, para su reproducción mecdntca y su ejecuct6n pd
blica (A rt. So.),· La 0.uract 6n de 1 c. protncci 6n será -

durante la vida. del autor u cincllenta alT.os .(esp:iés de 

su muerte (Art. 60,),· Se incluye una <1.isposici6n sus

tancial: "Los r:.tttores de obras lite1•arias o artlsti -
casal cr:rJ::>rlas en plr:>no e,jercici<:.· ele 8ll de1vcho }e -

propiedad, no ceden stno el dRrechc da foce y el de -

la repro::ucci6n. Conservnrán sobre ellc.s un 1lerecho -

:::oral de cont1'1lor inalL'i:·:blc !J1l'.? les r:r·::itt1·á. r.>?O-
'• 

nerse a tC'~a rc,:·1·0,zucción o 9:cdi1ici6r: !''~liJf.._ .. 7 ·'e sus 
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obras, alteradas, muttladas o modificadas" (Art.13 

bis). A qu { se observa perfectamente una de las carac

te r{s ticas del .'Jercchn Intelectual o sea el derecho -

moral y el patrimonial 1uc 1 o integran, 1 o que viene · 

a c~iferenciarlo del Derecho Real de Propiedad. 

La Oonvenci6n de La llabana reampla::Ó entre los Es 

tados contratantes a la Convanci6n .• de Buenos Aires _lf,e 

1910. Esta que dar-á en t'i[Jor para 1 os Estados que no 

hayan r-atificado la Convención en esfodto. 

Por Último, se establece' que lo. Convenci6n entrtt

rá en 1Jígor tres meses después de que los Esta.dos sta. 

nata.ríos la rattfiqur?n ante el Gobierno de Cuba. 

Como se ha visto, Za Convención de La Habana, ª'lOJ?.. 
t6 importantes disposiciones, las que no consider6 la 

Oonvenci6n de Buenos Aires de 1910. 

4.8 Convención de Washington. (1946) 

El 22 de junto de 1946, se firm6 la Convención In 

tera.r.wricana sobre el Derecho de .Autor en Obras Ltte

rar-ias, Ctcntíftcas !! Artísticas, destinada a raemplf!. 

zar entre los Estados Americanos, a las convenciones 

de Buenos .A.tres (1910) y La Habana (1928) y a: los de

más instrumentos tnteramericanos firmados sobre la m~ 

terta, pero sin afectar los derechos adquiridos tlura!!:_ 

te la vigencia de! esas convenciones (Art. 17). Con 

ello, se crea un estatuto internacional uniforme pa.r-a 

todas las naciones del Continente Am~rlcano. Fue sus-
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crtta por Argentina, Boliuia, Brasil, Colombia, Costa. 

Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Uni

dos de Amffrica, Guat,=mala, lfatt{, llon<1uras, ;;féxico, -

l!icarri,r¡ua, Panamá, Paraguay, Pcr rú, P.ep:Zbl ica Dom. in i CE!:_ 

na, Uruguay y Veno:ruela, siendo ratificada por: Arge!1_ 

tina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua

dor Guatemala, l!aitl, Honduras, .lfé:cico, Nicaragua, Pa 

raguay, y Repúbltca Dominicctn'O.. 

La C'onvenci6n de Jrashington tiende a buscar un am 

paro de tipo continental y crear un instrumento jurí

dico adecuado de cardcter internacional, ya que las -

Convenciones Interamericanas existentes hasta 1946 no 
' poseen la unanimidad de ratificaciones por parte de -

los paises signatarios y traducen en general, princi

pios arcaicos e inoperantes~ en relación con el avance 

legislativo y doctrinario alcanzado por esta materia. 

81 1fxito de esta Convenci6n se debe principc.lmente a 

que en ella participaron expertos en la materia, pues 

solo con estudios mtnuciosos de car&cter técntco se -

pueden resolver los problemas que presenta el Derecho 

Intelectual, visto internacionalmente. 

Como ya se indicó, la Convenct6n de Brus<Jlas !/ la 

de ffashington, constituyen el inicio para la creación 
.t -i de la. ConvEJnctón Universal de 1952, !J en virtud de 

i que ya se anal izcron los princip'ios fundamenta.les de 

la primera, es conveniente analiaar los da la Conven

ción de i'Yashin.qton. 

Por lo que se refiere al objeto, los paises contra 

!i ¡¡ ,, 
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tantes se comprometen a reconocer y proteger los der~ 

chos que el autor tenga sobre sus obras literarias, -
ctent{ficas y art{sticas (Art. lo.), comprendiendo 
los libros, escritos y folletos de todas clases; las 

verstones escritas o grabadas de las conferencias, -
discrusos, lecciones, sermones y otras obras de la 
misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-m!!:_ 
stcales; las coreográficas y las pantom{micas cuya 
escena sea fijada por escrito o en otra forma; las 
composiciones musicales con o sin palabras; los dibu
jos, las ilustraciones, las pinturas, las esculturas, 
los grabados, las litograjía's, los mapas, planos, cr~ 

quis, trabajos plásticos relativos a geograft~, geol~ 
g{a, topograf{a, arquitectura o cualquiera ciencia; y 
en fin, toda producci6n literar&a, cient!fica o art{~ 

tica apta para ser publicada y reproducida ~rt.3~.). 

Tal parece que la expresión "Protección de obras 
literarias y art{sticas" que utiliza la C'onvenct6n de 
Berna, es mds acertac:a que la de la C'onvenci6.: de 

~ashington, pues aún cuando en la segunda se aclare 

su alcance al afirmar que el amparo no comprende el 
aprovechamiento industrial de la idea cient!fica que 

es ajeno a la materia pues perten~c~ al derecho de i~ 

vención, la Convenct6n de Berna aclara en su art!culo 
II: "Los términos obras literarias y artísticas; com
prenden todas las pro¿ucciones del dominio literario, 
cient{,fico y art!stico •••.• ". El amparo a las obras 
ctent{ficas no s:3 refiere al apr·ovechar!iento de la ff!:... 

ce concr._otual, sino a su pr·sen.taci6n en forna 1 itera 

ria. 
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En cuanto al ejercicio ilel Derecho Pecuniario, la 

G'onvenct6n de iYashington establece en su artlculo 2o. 

que el autor de una obra literaria, científica y artí~ 

ttca, tiene la facultad ea.:clusiva da usar y autori;.rnr 

el uso de ella, en todo o en parte; disponer de ese -

derecho a cualquier título, total o parcialmente y -

transmitirlo por causa de muerte, La utilizaci6n de -

l~ obra podrá hacerse por cualquiera de los medios si 

ou i en tes: Pu 1tcact6n, re pres en tac i 6n, rec t ta rl a, e.?:

pone rl a o ejecutarla públicamente; reproducirla, adap_ 

tarla. o presentarla por medio de la ctnematografla; -
Adaptarla y autorizar adaptaciones a instrunentos me

cánicos o el6ctricos para reproducirla o ej?cutarla -
en pÚbl ico; di.fundirla por medio de la fotografía, ti 

lagraf!a, televisi6n, radio riifusi6n; traducirla, - -
t 

transportarla, arreglcrla, instrumentarla, dramatizar 
1 a y adaptarla. 

Como se observa, la Convenci6n de Washington est~ 

blece un sistema que presenta mds ventajas que el de 

la Convenci6n de Berna que sigue el mJtodo ejempltft

cativo. 

Para la determinact6n del pa!s de orioen de una -

obra, la Convenci6n de Washington deja la solución a 

los datos contentdos en la reserva de derechos. Sn es 

te aspecto, el sistema de la Convenci6n de Berna para 

la determinaci6n del pa{s da origen es m6s amplio y -

efectivo, ya que establece diferentes formas ci1 solu

ct6n a los casos que se pr~scntcn. 

En ~atnria de duraci6n de la protecci6n del dere~ 
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cho intelectual, no fi.Ja un término, stno que deja. en 
libertad a los Estados contratantes de ftjarlo en sus 
legislaciones tnternas (Art. 80,), 

Por lo que respacta al derecho moral, la Conven -
ción de Washington lo reconoce expresamente en su ar
tfoulo 11, pero con limitaciones, ya que peMnite la -

cestón o renuncia de algunas de estas facultades lo -
que viene a convertir ~n ilnsoria la efecttvtda.d del 
amparo, pues coloca al autor en situación de verse 
forzado a acceder a la renuncia anttctp4da ante la 
pres tón del edt tor • 

Sobr~ la presunci6n de paternidad de la obra, el 
artículo ?o. de Convenci6n de .Washington establece 
que se determtnará por el nombre o seudónimo tndtcadc 
en la obra. 

El art{culo 9o. de la Convención de Washington, -
abandona el sistema de las formalidades del registro 
empleado por la mayor parte de las legtslactones de -
los Estados Americanos, estableciendo que cuando una. . 
obra creada por un nacional o por un extrAnjero domt
ctl tado en el mismo haya obtenido el derecho de autor 
en dicho Estado, los demás .rlsta.dos contratantes le 

otorgard.n protecci6n sin necesidad de registro, 'depó

sito u otra formalidad. Con el objeto de ,faciltto.r el 

uso de obras ltterartas, ctent{ficas y artlsttcas, 
los Estados contratantes promoverán el empleo de la -
expresi6n "Derechos Reservados" o su abreviact6n 
"D. ,r;. ", ader:¡ás, el ::.ño en que se inicia la protccci6n, 
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nombre y direcci6n del titular del derecho y lugar de 
origen de la obra. La índtcaci6n de la expresión "De

rechos Reservados", no significa una conrl.ici6n para -
la protecci6n de la obra (Art. 10). 

Los párrafos primero y cinco del ar·tlculo 16 de 

la Oonvenct6n de Washin9ton vienen a robustecer el 

sistema del reconocimiento del derecho intelectual, -
adoptado por ásta y que a la letra dicen: Art. 16. 1 

Cada uno de los Estados contratantes enviará a los dQ_ 

~4s y a la Uni6n Panamericana, a intervalos regulares 

en. forma de tarjetas o libros, listas oficiales ele las 
obras, ansiones de derechos sobre ~stas y licencias -

' para su u·so, .r¡u.e· hayan. sido inscritas oficialmente en 

sus oficinas respectivas por autoras nacionales o ex

tranjeros domtctliados. Est~s listas no requerir&n l~ 
9aliaactoncs o certificaciones complementarias; 16. 5 

Los certificados que otorguen las respectivas ofici -
nas, a base de las listas a que se hace referencta a~ 
teriormente, tendr.Í.n, en los Ifstados contratantes, 

eficacia legal probatoria de los hechos consignados 
en dichos certificados, salvo prueba en contrario. 

En .la Conr>enct6n rle lrashin[Jton se esi:•:b.Zece que el 

t!tulo de una obra protegida que por la notoriedad in 

ternacional de la obra misma, adquiera un cardcter 

tan distintivo que la identifique, no poc7r6. ser repr2_ 

rl u c i e~ o en o t ra o b r·a s in e 1 e o n;; ,._, 1d i m i 1 n to de 1 auto r. 

La prohibtci6n no s~ aplica el uso Jol título con res 

pecto a· obras de {ndole tnn diversa oue e~cluya toda 

posibilidad efe con-·•::''.,'.' (Art.14). 
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Los principios contenidos tanto en la Revisi6n -
de Bruselas como en la Oonvenct6n de Washington, co
munes o aproximados, constituyen el máximo avance l~ 
gtslativo y doctrinario sobre el Derecho Intelectual 
al terminar la primera mitad del siglo XX y que re -
presenta el inicio para la creación de un 06dtgo Uni 
versal Tipo. 

Para concluir, la Oonvenci6n de Washington será 
ratificada por los Estados contratantes de acuerdo -
con sus respectivos procedimiento constitucionales -
(Art. 20); Entrar6. en vigor Úna veJl que los Estados 
signatarios hayan efectuado el dep6sito de su ratifi 
caci6n a la Uni6n Panamericana; respecto de cada uno 
de los demás JJ'stados signatarios, entrará en vigor, 
en la fecha del depósito de su ratificación. 

4.9 Convención Universal Sobre Derechos de .Autor (G! 
nebra 1952). 

Despu¿s de haber realizado el estudio de las con
venct ones americanas y europeas sobre él Derecho Int~ 
lectual, se deduce que represent~n dos sistemas dis -
tintos para proteger un mismo objeto, como lo es la -
creact6n intelectual, pero con un mismo ideal.; El re
conocimiento y protección de los derechos intele~tua

les en forma orgdnica y uniforme en todos los paises 
del mundo. 

En 1928, la Oonferencia de Roma y la Sociedad de 
las Naciones crearon un comitd de expertos cuyo obje
to constst{a en elaborar un anteproyecto para unift -
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car los sistemas mencion.ados y as{ crear un 06digo -
Universal Sobre Derechos de ..4utor, 

En América, durante la VII Oonferencia InternactQ_ 
nal .Americana ce cre6 una comisi6n a quien se encame~ 
d6 la redacci6n de un anteproyecto con la misma finali 
dad. 

Todo qued6 en meros anteproyectos, pues la guerra 
vino a suspender los trabajos realizados. Es hasta 
1947 en que se reiniciaron los trabajos tendientes p~ 
rala untficaci6n bajo la direcci6n de la U.N.E.s.a.O.; 
mds tarde, se lleva a cabo en México en 1948, la Oon7 
ferencta General de la UNESCO y se propone efectuar -
un estudio comparado y cr{ttco de los problemas del -

~ 

Derecho de Autor, as{ como una clasiftcaci6n y compa-
ract6n de las normas de las legislaciones internas y 

de los acuerdos internacionales. 

Continuando con la misma tarea, se promueven nue
vas reuniones de ex pe l'tos que se efectuaron en Par!s 
en 1949; en Washington en 1950 y en Par{s en ocasi6n 
de la Sexta Reuni6n de la Oonferencta General de la -
U.N.E.s.a.o. y Cuarto Oomité de Expertos do Par!s, 
efectuada del 18 al 26 de Junio de 1951, redactaron -
un anteproyecto de Oonvenct6n Universal que serla so
metido a una Oonferencia Diplom&tica Intergubernamen
tal con reunt6n en Ginebra, Suiaa, en agosto y sep -
ttembre de 1952. En estas mismas reuniones la 0rgani
~aci6n de Estados Americanos presentaron la iniciativa 
de convocar una reunt6n de expertos en la materia pa-
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ra estudtar la forma de ar1,;oni.-::ar el régimen de las 

Convenciones Panamericanas dentro del proyecto para 

el li'statuto Universal. 

81 11 de febrero <le 1962, la U.li.JJ'.S.O.O, convoca 

a la Conferencia Intergubernamental para la adopct6n 

de una C'onvenct6n Universal Sobre Derechos de Autor, 

cuyo punto de reuni6n sería en Gtnebra del 18 de ago~ 

to al 6 de septiembre de 1952 a la que concurrieron -
representantes de cincuenta paises (29 de la Uni6n de 

Berna y 16 paises americanos), pronunciando el dtscu~ 
so inaugural el Doctor Jaime Torres Bodet en su card~ 

ter de Director General de la U.l!.!S.S.O.O. 

La C'onvenci6n Universal Sobre Derechos de Autor, 
fue suscrita el 6 de septiembre de 1952, quedando 

abtert& para su firma, según el artículo rIII, duran

te un pertodo de ciento veinte días a partir del 6 de 

septiembre sin perjuicio de que los Estados que no la 

hubieran suscrito pudteran adherirse a ella ~osterio~ 

mente. 

Esta primera Convenct6n Universal Sobre Derechos 

de Autor, consta de veintiún a1·ttculos y tres protoc2., 

los an1>.xos. .~·ntr6 en vigor el 16 d.e se-ptiembre de 

1952. Como en ca~a una de las Convenciones a que nos 

her:1.os 1~c,ferido en el presente cap!t!l.Zo, estudiaremos 

los principios establccUos por la Convanci6n Univer

sal de Gineb1·a. 



\ 
-1 ¡ 

1 

' 

- 98 -

rruten a t:o2ar toc!a:; liJ.s 'isposicion:?s n.ec,1sru·ia:~ a fin 

rtc cZS':J,'HLrr-..r 1~:-:a prot·~·r:ci6n s11,ficiente y c.(?ctiva de 

los der0chos autor~l~s. Las obres protcpi~as han sido 

d<!fini1''.as rm forr:w general por me.Jio rie 11r>.a enur,¡cra -

ci6n no liT!'itativa de los obras intelectuales. {Art. -

I) • 

Se contempla la asimilaci6n de los autores extranj~ 

ros a los nacionales (tar.1btffn fue la base adoptada por 

las Conuencioncs r~e Berna y !Yashin9ton) (Art.II). 

Con el objeto de evitar el problema que trae con

stgo el cumplimiento de formal idacles como el registro 

depósito, papo de tases etc., para el amparo ~~ las -

obras, los gstados que sng~n su legislaci6n interna -

los reqideran, deberán consL~erarlas satisfechas con 

el simple requisito de ~levar ql s[~bolo "O" cnc~rra

do cm un circulo en sitio visible acompafíado ti.el nom-. 

bre dol titular y el año de la primera publtccción 

(Art. III). 

Riga la Ley Local {Lex Loct) para determinar la -

duract6n de la protección de la obra, e:; decir, la 

Ley (1al Estado rlonr:r¡ sa reclanc (.1rt. IV). 

E'stc.bl·~c·? un m{ni''.".O .~'.e protocci6r.. consistente en 

25 arios 11esp1t6s C:e la muerte U.el autor o a pc:r·t i l' <if' 

ln ,')rime1•a publ ica.ci6n O ce lt~ /ech:: 1,:e Sil.. re.1!ist1•(.1 -

antP.rior a la ,1ublicaci6n (,frt. IV), 
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obras .fotográficas y de las artes apl tcadas, no podrd 
ser inferior a die.e años (Art.IY). 

Por lo que se reftere al .Derecho pecuniario,, el -
autor tiene la facultad de hacer, de publtcar y de -
autortzar que se haoa y se publique la trcducci6n dp 
sus obras (Art. V). 

Se prevee un sistema de licencias que reglamente 
el ejercicio del derecho de ~raducci6n por el autor -
de la obra original en ctenci6n a necestdades ~e dif!!. 
ci6n cultural garantt11ando la autort11a.ct6n y une justa 
retribuct6n. 

As! tenemos que st han transcurrido stete añod ·
contados a partir de la fecha de la primera publica -
ct6n de la obra y no ha sido publicada la traducción 
de la misma por el titular o c~h su autorización, ~ -
cualquier nacional de un Estado contratante podrd ob
tener, previa solicitud de la autoridad competente de 
tal Estado una licencia no exclµsiva para traducir y 

publicarla en lengua distinta en que se haya publica
do, pero deberá comprobar que ha pedido al titular 
del derecho la autorieaci6n correspondiente. Támbtén 
se podrá otorgar licencia si están agotadas las edi -
ciones de una traducci6n ya publicada en una lengua -
nacional. La licencia solo será valida para la publi 
caci6n en el territorio del Estado contratante donde
ha sido solicitada. Además, el t{tulo y el nombre del 
alltor de la obra original deben imprimtrse en to,dos -
los ejemplares C.e la tN!l~ucci6n publtcada (Art. V). 
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El art!culo VI define el concepto de publicaci6n 
como: la reproducci6n de la obra en forma tangible 
que permita leerla o conocerla visualmente; Se esta -
blece la no retroactividad de los efectos de la Oon -
venc t 6n (A rt. VII). 

En la presente Oonvenci6n se cre6 un Comité Inte~ 
gubernamental cuyas principales actividades a desemp~ 
ñar son: el estudio de los problemas relativos a la -
apltcact611 y funcionamiento de la Oonvenci6n; preparar 
las revisiones pert6dicas de la misma; informar a los 
Estados contratantes sobre sus trabajos (Art, XI). 

Se establecen cláusulas de salvaguarda en pro de 
la Convención de Berna y de las Convenciones Panamer! 
canas. no derogando las Convenciones, Acuerdos y Tra
tados bilaterales. Los derechos adquiridos sobre una 
obra en cualquier Estado contratante en virtud de Co~. 
venctones y Acuerdos existentes con anterioridad a la 
fecha gn que esta Oonvenci6n entre en vigor en tal E~ 
tildo no ser&n afectados por la. misma. (Arts. XVII, 
.rYIII y XIX); La Convenci6n que nos ocupa no admite -
reservas (.Art. XX). 

Por lo que se refiere al Protocolo l anexo a la -
Convención Univer-sal sobre Derecho de .Autor, relativo 
a la apltcact6n de la Convenct6n a las obras de apa 
tridas y refugiados, establece la asimtlact6n. de és -
tos a los nacionules del Estado contratante, con la -
condtct6n de que tengan su residencia en el mismo. 

El Protocolo 2 rclattvo e la ~plicaci6n de la Con 
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venci6n a las obras da ciertas organizaciones tndica 

que la protecci6n prevista en los art!culos II, 1, y 

JI, 2, de la Convención, se aplicard a las obras pu

blicadas por primera vea por las Naciones Unidas, 

por las instituciones especialiandas ligadas a ellas 

o por la Organizaciór.. de los Estados Americanos. 

En el Protocolo 3 relativo a la fecha afectiva de 

los instrumentos de ratificación, aceptación o acce -

si6n a la Convención, los Estados signatarios acuer -

dan que cada Estado al depositar su instrumento de r!!_ 

tificaci6n, aceptación o accesión a la Convención, P!!.. 

drá notificar al Director General de la Organ~;iación

d.e las Naciones Unidas para la Educación, la Otencta 

y la Cultura que tal tnst1•umento no tendrá efecto pe

ra los propósitos del Art!culo IX de la Oonvenci6n 

hasta tanto cualquier otro Estado citado por nomb~e -

en tal nottficact6n hubiere de~osttado su instrumento. 

4.10 ~eta de Estocolmo (1967). 

El Acta de Estocolmo viene a hacer una revisión -

más al Convenio de Berna. L2 Conferencia de ravtsi6n -

se celebró en la capital de Suecia del 11 de Junto -

al 14 de Julio de 1967. Fue firmada por los stguten -

tes Estados stgnatartos: Austria, Bélgica, Bulg.aria -

Camartín, Conoo (Kinshasa), Co:;ta de ,:-'arj'il, !Jtnamarca, 

F:s;oairc., Ftl ipinas, Ji'inlandia, Francia, Gabon, Grecia, 

l!unp.r-!a, India, Irlanda, Islanda, .Israel, Italia, Jf!:_ 

p6n, Ltechtenstein, Lu:::embur.r;o, !Jadagascar, li!arruecos, 

l'i1:rtco, ,~fónaco, Niger, 1Voruega 1 Polonia, Portugal, f:.1e 
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pdblioa Federal Al~mana, República Sudafricana, Rumanía, San_ 

ta Sede, Senegal, Suecia, Suiza, Tunez y Yugoslavia. 

En el artículo 2o. 1) se determina el alcance de la ex -

p1•esi6n "obras 11 terarias y artísticas" al decir que ae ccm -

prenden todaa lae produooiones en el oampo literario, cientí

fico y artístico. 

Los p'lieee de la Un:i:6n se reservan la faotü tad de esta -

bleoer que las obras literarias y artísticas c algunos de sus 

géneros no estar'n protegidos en tanto no se fijen en un so -

porte material. (Art. 2o. 2) ). 

Las traducciones, adaptaciones, arreglos musioalee y de

más transformaciones de una obra literaria o artística, se 
l 

consideran y se protegerán como obras originales, sin perjui-

cio de los derechos del autor de la obra original. (Art.20.3)). 

En el inciso 6) del artículo 20. del Acta de Estocolmo -

se establece que el autor y sus derechohabientes gozarán de -

la protección respecto de sus obras, en todos los Estados de 

la Uniónf la protección no se extenderá a las noticias del 

d{a que tengan el caráoter de informaciones de prensa (inciso 

8 del Art. 2o.) 

En el caso del inoieo 8 del artículo 2o. , loa Estados de 

la Unión se reael"\'an la faoul tad de excluir total o parcial -

mente la protecci6n a los discursos políticos (A.rt. 2o. Pis -

inoieo 1); también se rservan la facultad de establecer las -

condiciones en las ~ue las conferencias, alocuciones y otras 

obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán 
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eer reproducidas por la prensa, radiodifundidas, tranemi tidas 

por hilo al público (Art. 20. inciso 2). 

Se establece la asi~ilación del autor extranjero al na~ 

cional ya que ea otorga protección a ambos de la siguiente -

manera• a los autcreo nacionales de aleuno de los paises de -

la tTni6n 1 por sus obras publicadas o no; a los autores no na

cionales do alguno de loe Estados ele la Unión, :¡ue hayan pu -

blioado sus obrae. en uno de éstos o bien, que la publioaoión 

se realice simultánea~~nt~ en un ~aía no unionista y en uno -

de la Unión, considerándose como publicación simultánea, toda 

obra aparecida dentro de loe treir1ta días siguientes a su pri, 

mera publicación; a loe auto1•es no nacionales 1 de alguno de -

loe paiae:3 ele la Unión 1 que teng_an su reeid enoia habitual en 

algw10 de ellos (Art. 3o• incisos 11 2 y 4). 

Por obras publicadas se entiende 1aa que han sido editt. 

das con el consentimiento dal autor1 el ndmero de ejemplares 

puestos a dieposici6n del público deben satisfacer razonable

mente sus necea1dadoe, estimadas de acuerdo con la !ndole de 

la obra. La repreeentaoi6n de una obra dramática, dramatioo

mueioal o cinematográfica, la ejecuoi6n de una obra musical, 

la recitaoi6n p~blioa de una obra literaria, la transmisión o 

radiodifusión de las obras literarias o art!etioas, la expos! 

oi6n de una obra de arte ni la oonstruooión de una obra arqu! 

tect6nica, se consideran como obras pu'blioaclas (inciso 3 del 

Art. 3o.). 

Para determinar el pais de origen de la ol1ra, ee eatabl!, 

ce que será aquel en el ~ue se haya publicado por primera -

vezf si la publicaci6n es eimult,nea en dos o máe paises de -

,. 
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la Uni6n, será país de origen el que otorgue el plazo de pro

tección más corto; cuando la putlioaci6n so lleve a cabo en -

f'orms simultánea en un pa:!s de la Unión y en uno que no lo 

sea, se considerará al primero como país de origen; si se tr~ 

ta de obra e no publicad.as, sArá el país a que pert,enezca el -

autor; en el caso de obras cinematográficas cuyo productor r~ 

sida en un país de la Unión, éste será el país de origen pero 

el autor será protegido aún cuando no pertenezca, ni resida -

en un país de .la Unión¡ respecto de obras arquitectónicas edi 

ficadae en un psís de la. Unión, este será el país de origen; 

independientemente del país de origen de la obra, loa autores 

go~arán en los demás paises de la Unión de loe derechos que -

las leyes respectivas conceden o oonoedan en el futuro a sus 

nacionales! el gooe y ejercicio de éstos derechos no estarán 

sujetos a cumplir con determinadas formalidades (Art. 50. in

ciooe 1, 2 1 3 y 4). 

Cuando un país no unionista no proteja suficientemente -

las obras de loa autores pertenecientes a alguno de los pai -

ses de la Unión, éste podrá reetringir la protección de las -

obras de los autores que sean, en el momento de su primera p~ 

blioaoi6n, nacionales de aquel otro pa!e y no tengan su resi

dencia habitual en alguno de los paises de la Unión. Esta 

restricción no afectará loe derechos adquiridos ROrre una 

obra publicada en un pa!e de la Unión antes de que se esta 

blezca dicha restricoi6n (Art. 60. incisos 1 y 2). 

En el artículo 60. Bis del Acta a que nos estamos refi -

riendo, se viene a plasl!'ar, una vez más, el derecho mor?.l que 

tiene el autor sobre sus creaciones intelectualA~, independie~ 

temente de su muerte o de le c~si6n rte sue dPrechoe p~trimo -

niales, es decir, el autor oonsel'VR.!'<Í el dPreoho de r .. ivindi-

--------------- ~,. 
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car la paternidad de la obrR y de oponerse a cualquier defor

maci6n, mutilación u ot,ra modificación de la misma o a oual -

quier atentado a la miema que cause perjuicio a su honor o a 

su reputación; el inciso 2 del mismo artículo, establece que 

eetns derechos serán m~ntenidos después de su muerte, por lo 

menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, lo 

que viene a contraponerse con las tendencias y los ideales de 

ios paises de proteger en forma completa el Derecho IntelP.O 

tual, ya r,u8 se está limitando la protección del derecho mo -

ral que el autor tiene sobre sus obras,el que debe de ser, 

una vez que ha entrado al marco del derecho, imperecedero. 

Todos loe paises del mut1do y en el caso concreto loe de 

la Uni6n, tienen la obligación de proteger y conseTVar en su -

integridad las creaciones intelectuales, es decir, ni la so -

ciedad ni el Estado esté.n autori z.ados a modificarlas pues oon 

ello se vendría a derrumbar l~ personalidad misma de eu - ~ 

autor. Lo anterj ol· ea tomando en consi.deración el objeto pa

ra lo cual han acordado constituirse '3n Estado de Uni6n. 

De acueirdo con la prPsente Acta, el plazo d.e protección 

será '1ura.nte la vida del autor y cincuenta años después de su 

muerte. (Art. 7 inciso 1). 

Con lo anterior no se quiere decir que después de ese -

plazo de protección ya no se proteja 111 obra.; por el contra. -

rio, una vez transcurrido el plazo de protección, será el ~a

tado el tínico qUA autorice la explotación de la obra y además, 

a él correspo!lrlerá que la obra conserve su originalidad ,que -

como se ha dicho, vien~ a ser un atributo perpetuo, inaliena

ble, impreocriptihle e irrenunciable unido a le personalidad 
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del autor. 

En cu~nto a las obras cinematográfiaas, el plazo de pro

tecoi6n aerá de cinou~nta aRos contados a partir de la fecha 

en que esta ee haya presentado al público con el ooneentimien, 

to del autor, o bien,a partir de su reuli2aci6n si no ee pre

sentó e.l público; para las obras anónima.e o <eud6nimas el pl.!!_ 

zo de protección seré de cinouP.nta añoe contadoe a partir de 

la fecha en que istas hayan sido licitamente accesibles al 

pablico. Si el seudónimo adopta~o por el autor no deje dudas 

sobre su identidad, el plazo de protección se extenderá duran_ 

te la vida del autor y cincuenta años despuP,s de su mu~rte, -

así como también ouando éste a revelado su identidad dentro -

del período de protección¡ el plazo de protección de las -

obras fotográfica e y artes apl fo a.das, r:<erá ee ti pul ado por 

las le.gials,cior.er:¡ de loe p11ises de la l!ni6n, pero no podrá 

ser menor a un período de veinticinco años contados desde la 

rP.ali:r.Mi6n de la obra; para determinar la f1>che de inicio de 

la protecci6n se toma en cuenta el día primero del a~o que si 

ga a ln muerte rlel autor o al referido hecho (Art. 70.). 

Por lo que respecta al derecho pecu~iario, los autores -

tienen ld. facultad de hs.cer o autorizar la traducción , la r~ 

producción, la. ejecución, transmisión pública de sue obras -

por oualiui~ra ds los medios o procedimi~ntos idóneos AXi~te~ 

tes (Art, 8, 91 11 y 11 Bis), así como las adaptaciones, arr~ 

glos y otras transformaoionPe. (Art. 12). 

Para determinRr 111 paternif!ed de la obra, se tornE1rá en -

c~nsi~eración el nombre o se~rldntmo conocido eAor1io en la 

obra; trat,ndose de o~ras an6nimns, el ~ditor cvyo nombre - -

aparezca est11mpado en la obra será con~idPrn~o r"pr~~entante 
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del autor1 de ahí que esté legitimado para defender y haoer -

valer loe derechos de aquél ante loe tribunales de loe paiea• 

de la Unidn .(Art.15)• 

En el Aota de Estooolmo ta~bi~n se establece que 101 E•

tados de la Unidn podrán celebrar.arreglos particulares sie~

pre y ouando confieran a los autores derechos más amplios que 

loe concedidos en esta Acta o que contengan no:t'91as que no 

sean contrarias a la misma (Art. 20). 

! exoepci6n del artíoulo 21 en el que se menoion~ el - -

"Protooolo relativo a los paises en desarrollo" que poaterio! 

mente trataremos, los artíoulos 22 a 26 comprenden estipula -

oionee sobre organizaoi6n y administraoi6n relaoionada oon la 

Uni6n. 

A oontinuao16n menoionars~~s las principales estipulaoi~ 

ne1 tomando oomo punto de partida el artículo 27 del Acta de 

Eetocolmo, el cual establece que ésta se someterá a ~visio

nes con el objeto de introducir mejoras que tiendan a perfec

oionar el sistema de la Uni6n1 los artículos 28 a 32 oontea -

plan disposiciones relacionadas oon la forMa de ratifioar o -

adherirse a la presente Acta, as! co•o al Protocolo relativo 

a loe paises en desarrollo. 

El Acta de Estooolmo viene a reemplazar al Convenio de -

Berna del 9 de aeptie~bre de 1886 y a las Aotas de rev)sjón -

subsiguientes, las que e~guirán siendo aplioables en su tota

lidad o en la medida en que no las reemplace la presente aota 1 

por los paises de la Uni6n que no la ratifiquen o que no ee -

adhieran a ella (Art.32). 
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del autorJ de ah! que esté le8itimado para defender y haoer -

valer loa derechos de aquél ante los tribunales de loe paiee• 

de la Unión _(Art.15). 

1'n el Aota de Eetocolmo tambi'n se establece que ·101 E1-
tados de la Uni6n pcdr'-1 celebrar arreglos particulares aie~

pre y cuando oontieran a los autores ~ereohoe más amplios que 

los concedidos en esta Acta o que contengan nol'lllas que no 

sean oontrarias a la misma (Art. 20). 

A exoepoi6n del artículo 21 en el que •• 111enoion~ el - -

"Protocolo relativo a loe paises en desarrollo" que poeterio~ 

mente trataremos, los artioulos 22 a 26 comprenden estipula -

oiones sobre organizaoi6n 1 administraoi6n relaoionada oon la 

Unión. 

A oontinuaoi6n 111enoionaremos las prinoipales eetipulaoi2_ 

ne1 tomando oomo punto de partida el artículo 27 del Acta da 

Estocolmo, el cual establece que ésta se someterá a revisio

nes con el objeto de introducir mejoras que tiendan a perfec

cionar el sistema de la Uni6n; loa artíoul_oe 26 a 32 oontea -

plan disposiciones relacionadas oon la forMa de ratificar o -

adherirse a la presente Aota, as! oo•o al Protocolo relativo 

a loe paises en desarrollo. 

El Aotn de Estooolmo viene a reemplazar al Convenio de -

Berna del 9 de septie~bre de 1886 y a las Aotas de revjeJón -

subsiguientes, las que s~guirán siendo aplioablee en su tota

lidad o en la medida en que no las reemplaoe la presente aota, 

por los paises de la Uni6n que no la ratifiquen o que no ee -

adhieran a ella (Art. 32). 
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EA important8 hacer notar que los instrumentoE de ratifi 

oación o adhesión al Acta de Estooolmo deberán ir ~irisidos -

al Uirec1.or Gen<iral r111ien notificará de elle a loe paises 

rniembros rle la Tlni6n. 

También se ePtehlece q~e toda difer~ncia entre dos o más 

paises de la ~1i6n respecto de lR int~rpretaci6n o de la apl! 

oac1ón de l~s normas del Act~, se resolverá ante la Gort~ In

ternacional de Justicia, st los paises en litigio no hubiAren 

lle¿arto q otra forma nA arre¿lo (Art. 33). 

El artículo 36 es de gran importancia para determinar d! 

!initivemente la ratificaci6n o adhesión al Acta de Estocolmo 

yR que establece •.tue todo pafs de la Unión se compromete a 

adoptar dq conformined con su conetitucidn, lar m!~irl~s nece

st:ir1afl p11.ra <1SPg1.1rnr la aplicación de las nor1Y1as ccm-i;enido.e -

en ella; lo anterior quiere decir que las Constituciones de -

los paises miem'hroE1 de la !Jnión deberán f\segurH.r el respeto 

hacia loa tr~tados internacionales. 

Por lo qu~ reepeota al "Protocolo relRt1vo a los paises 

en desarrollo", eet~blece 1ue todo paíe, considerado como 

país en <lesarrollo conforme a l<i prácti•~a establ.so:,ida por Ja 

Asamblea GenAral de las NBcion~s Vnidas, que ratifi~ue e1 

Act~ ~el present~ ~onvenio, o quP se adhiPrq a ella y 1uP, 

por su ai tu1:1ci6n eoonómicl'I y !'11"1 neot>!;ioi~.rles sci·~i.:_!1 <?n 0 ctil tl!_ 

ral~s, co~si~ere quq ~o ~8t~ en 0ondini0nes ~q qrloptHr inmP -

~i~tBrnen~~ 1~, 1ieposiuionee neceeRrias per~ Aee~1rar le ~ro

tecai6n ~e todoe loa dPr~~~n~ rreuistn! en ~~t'i A~tA, po~r' -

decl?r'i:r lU"' i;i1; ratif1~"·;1nn n R'-' .,.1;·,,_,"~<('1 i:>P ''º" "'?.t>~rvtie. -
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Cuando ya no necesite mantener al¿tina o la totalidad de 

lAe reservas, retirará esa o esae reservas mediante notifioa

oi6n depositada ante el Director t}eneral (Art. 2o. ). 

~odo país de la Unión podrá ~~clarar, a partir de la fi_r 

ma. del presente Convenio y en cualquier momento antes de que

dar obligado por loo artículos lo. a 21 de dioho Convenio y -

por el presentd Protocolo, si se trata de un p~íe en desarro

llo, ~ue tiene intenci6n de aplicar las dispoeicionea del Pr2_ 

tooolo a las obras que sean originarias de un paía de la 

Unión que aoepte la apliceoi6n de lae reservas del presente -

Protocolo o que admite la ar·licación de lae diepoeioionee do 

esta Protoool~ para lae obra.3 de las ~ue sea país de origen, 

por parte de los paises quo, al quedar obligados por loa arti 

culos lo. a 21 del presente Convenio y por el presente Pro+o

oolo, o al hacer una deolaración de aplicaoi6n del Protoool~ 

en virtud de la dispoeioi6n del primer apartado, hayan heoho 

reeervae permitidas de conformidad con dioho protocolo 

(Art. 50. ). 

No cabe la menor duda que el análisis de la evolución hi~ 

tórica del Dereobo Intelectual demuestra que su protección no 

ee asunto de carácter interno de cada país, sino por el oon -

tr~rio, siendo la creación intelectual manifestación de la -

cultura la que no es patrimonio de un pueblo sino que oorrea

ponde a la ~umanidad, su reglamentación debe de ser, además -

de auténtica, uniforme y universal. Esta es la razón por la 

qUP. las disp~siciones rolativas al De~echo Intelectual van ª!!t 

pliand~ su jerarquía y ámbito de aplionción, pasando de ser -

privilflgio¡; individuales, a los Códigoe Civiles, de éstos a -

leyes eRreciales de carácter nacional, hasta la f~rm~ción de 

Trat3.·los rnultilatnales con t9nde-ncins a orear un Estatuto -

• i 
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Universal Tipo qu.o otorgu.e la más a11ir>li.a :.1 efect·iva re 

gu.Znci6n del Derecho Intdectnal. 

4.11 Convención ifnive1·sal Sobre !Jcrecho de Autor Re1,i

sada en Par[s del 5 al 24 de julio de 1971. 

Al hacer el estudio de l~ Convenci6n Universal So 

bre Derecho de Autor se hizo a.Znsi6n al Co11i.té Inter·gr¿ 

bernamental creado por 6sta, como s~ establece en los 

artículos XI y XII, cuyo objeto principal es convocar 

las conferencias de ReDisión ele dicha Convenci6n. 

En la seguntla reun.i6n e:ctraordinar'ia que se cele

br6 en Par{s en la casrz 11.e la ifnesco, del 2 al 11 de -

septiembre de 1970, el Comité lntergubernam:rntal de !)_~ 

recho de Autor, aprob6 la resolución No. 1 (XR.2), (]lle 

trata de .la preparnción ele lp. Conferencia c'.e Revisión 

a la Convenci6n Universal Sobre Derecho de Autor. 

Pues bien, el Director General de la Unesco, en -

cumplimiento de la resolución precitada, pidió por ca~ 

ta circular de 10 de noviembre de 1970, a los Estados 

Partes de la C'onvenci6n Universal Sobre Derecho de - -

Autor, que le remitieran a más tardar el 15 de marzo -

de 1971, los comentarios nue estimasen oportunos sus -

oobiernos acerca dal proyecto de texto de las propues

tas de revisi6n de esa Convenct6n aprobado por el Comi 
té Inter9ubcr12amental de Derecho de Autor •. !d1rnás, la 

carta circlllar del 18 de /ebreT'o c'e 1971 en que invit~ 

ba a los mencionados Estarlos a partici_oar er. la. C0~/e.

rencia de Revisi6n do .la Conv:nci~n lfniversal Sob1·e -

Derecho de Autor. 
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En la reunión e.xtraordinari~ del Comité Intergubernamen

tal de Dereoho de Autor, se propuso y se aprobó por dicho Co

mité que la Conferenoia de Revisión ~e la Convenoión Univer -

sal sobre Derecho de Autor se cel9bre en el mismo lugar y en 

las mismas fechas que la Conferencia de Revisión del Convenio 

de Berna. Deoidió sobre todo que, a reserva de oiertae oond:!_ 

cionee llevadas actualmente, la Conferencia de Revisión de la 

Convención Universal sobre Derecho de Autor ae celebre en Pa
rís, en los locales de la Uneeco; la fecha prevista era del -

21 de junio al 10 de julio de 1971, Sin embargo, como loa 

participantes a la Conferencia habrían podido tropezar con d!_ 

fioultadea para encontrar habitaciones de hotel en París an -

tea del 4 de julio y después de coneul tar al Preeidente del -

Comité IntergubeDnRmental de Derecho de Autor, se decidió que 

la Conferencia de Revisión de la Convención Universal sobre -

Derecho de Autor se celebrara del 5 al 24 de julio de 1971• .. 
Al iniciar el estudio de cada una de las Convenciones a 

que me he referido, hago referencia en primer t6rmino al obj!, 

to. En el caeo oonoreto, la Convención de Pnrís de 1971 est~ 
blece en su preámbulo consideraciones de orden general relat!, 

ves al espíritu y al objoto de la Convenci6n. 

El artículo I enuncja el deber que incumbe a los Estados 

de proteger de unii rne.nera eficaz lae obrae li t.erariae, cient.! 

fioae y artísticas. 

Existe la asimilación de loe autores extranjeros a los -

atrt:ires nacionales y de las obras extranjeras a J as obras na

cionales; el r~simen de asi~ilaci6n es distinto, ~eeún se tr!. 

te ~e obra"' publicadae o no ¡1ublicacills (Art. !I). 
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El Comité Intergubernamental de Derecho de Autor eaco~i6 

el proyecto de texto del Artículo II, propuesto por el Comité 

Preparatorio Ad Roo, eo dBoir, !\Í'Íadir la frase siguientt.•I -
11 !*-SÍ oomo de la proteooi6n eepooial que garantiza la presen

te Convenoi6n" en el texto de los párrafos 1 y 2 del artículo 

ll de la Convenoi6n Universal sobre Derecho d9 Autor aprobado 

en 1952, pero oon la reserva de inoluir la palabra "Revisada'', 

deepu'e ie 1' Convenoi6n" , en los párrafos o i tados de ese artí

culo. 

El art!oulo III trata de las formalidades.- Dispone que 

las formalidades r..ue un Estado podrá exigir, oomo oondioicSn -

de la protección del derecho de autor sobre una obra publica

da por vez primera. fuera del territorio de eee !!:atado y cuyo 

autor no sea uno de sus naoionalee 1 po~rán sustituirse ponien, 
' do en todos los ejemplares, a partir de la primera publica -

oi6n de la obra, ~l símbolo C seguido del nombre del titular 

del derecho do autor y de· la fecha de la primera publicación. 

Pueden imponerse formalidades de procedimiento a los autores 

extranjeros ai loe nacionales están sometidos a ellas.- Se f,!. 

jan límites de aplicaoi6n en el espacio y en el tiempo.- Res

pecto a éste ÚJ i;imo, en los paiseo que eetabl1;1oen va.1•ioa ple..;. 

zos uuoesivos de protecoi6n 1 el legislador puede limitar la k 

aplioacicSn del párrafo l del artículo JII al primer plazo de 

proteooi6n, pudiendo exittirae las f'ormaliclades internas para 

el segundo plaz.o de protcicoicSn, y para. loei eii:.•tdt<ntes. Pero 

eea restricoi6n está sometida a la oondioión de ~ue el primer 

plazo de proteocicSn sea superior a.l mínimo oonveuo:i onal de 25 

años fijado pol' el tu·tíoulo IV·- Por último, este a1·tículo 

111 a :;.uo nos eetamoe refiriendo, deja a las lAgisl Eiciones de 

loe Estados dictar las njsposioiones legales a efecto del pr~ 
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teger las obraa no publicadas. 

El artículo IV trata de la duración de la proteooi6n.- Se 

establece que el plazo mínimo de protección será de 25 años a 

partir de la muerte del autor o, en ciertos oasos, en 25 años 

a partir de la feoha de la primera publioaoi6n (o, si aoaso -

del registro) de la obra. ~1 plazo de protecci6n para las 

obras fotográficas y las de artes aplicadas, eeri de 10 afio•~ 

Cuando la obra de un naoional de un Eet!l.do contratante -

se publica en el territorio de un Estado no contratante, la -

duración que se ha de tener en cuenta es la del país de que -

es naoional el autor.- Cuando la obra se ha publioado,ei•ul

táneamente en el territorio de varios Estados contratantes, -

sólo se tendrá en cuenta la publ ioaci6n en el territorio dol 

Estado en el que la proteoción es más corta. 

Respecto al dereoho patrimonial, se establece que el 

autor puede reproduoir por cualquier medio, de representaoi6n 

y ejecuoión pública y de radiodifusión de sus obras, )n su -

forma ori~nal o en cualquier forma reoonooible derivada del 

original (Artículo IV Bis). 

El artíoulo V contiene disposiciones relativas al dere

oho de traducoi6n. En t'rminos generales, queda subsiatente 

el texto adoptado por la Convención de Ginebra de 1952• pero 

oon la intenoi6n de proporcionar una mejor explioaci6n sobre 

éste artículo, haré algunas observaciones• El párrafo 1 pro• 

olama el dereoho exclusivo de traduooión. El apartado 2 esta

blece un régimen de licencia legal, ya sea porque la obra no 

se h!'lya traducido en la lengun nPriional o en una de las len .. 
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guaa naoionalee de un Estado contratante, durante un plazo de 

siete años a oontar de eu primera publioaoión, ya sea, si se 

tradujo, porque ee haya agotado la edición. El ejercicio de 

esa facultad está sometida a un conjunto de normas rigurosas 

que tienden a proteger loe intereses pecuniarios y los dere -

oboe morales del editor. La persona que quiera hacer una tr~ 

ducoión ha de tratar primero de obtener la autorización del -

autor o, en eu defeoto, la del editor. Sólo en el caso de -

que no logre localizarlos o, habiéndolos localizado no obten

ga su autorizao'ión, podr' eea persona pedir una licencia a -

lae autoridades del Estado en el que se proponga hacer la tr!_ 

duooi6n • En éste caso, la Convención eetableoe todo un eis

~ema de notificaciones de la petición de lioenoia, destinadas, 

a acrecentar las poEibilidadee de localizar al titular del d!!_ 

racho de autor de la obra que se!proyecta traducir. Se ha de 

enviar una oopia de la petición al editor de la obra publica

da que ae proyecta traducir y, cuando se reconozca la naoion!. 

lidad del autor, a las autoridades diplomáticas o consulares 

o a cualquier otro organismo, designado por el Estadv del que 

eea nacional el titular. Una vez hechas eaae notifioaoionea, 

loa Estados han de tomar las medidas neoeeariae para que el 

autor ouya obra se traduce perciba por lo menos una remunera

ción equi ta ti va y tenga la seguridad de que la obra ee tr11.du

cir' correctamente y que el derecho de paternidad será respe

tado. 

La licencia no ea exolueiva, no ee puede ceder y eu vali 

dez ee estrictamente nacional. 

Lae ~ieposicioneg de los artículos V bie, V ter y V 

quat8r instituyen un régimen de preferencia on favor de loa -
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paises en vías de desarrollo, considerados como tales 

segdn la prdcttc~ establecida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y que hayan notificado que 

quieren acogRrse (en todo o en parte) al régimen est~ 

ble e ido. 

Toda notificaci6n en ese sentido surttrd efecto -
durante un período de 10 años a partir de la fecha en 

que entre en vigor la presente Convcnci6n, o durante 

la parte de ese período de 10 años que quede pendien

te en la fecha del dep6sito de la notificación; dicho 

plaao se puede prorrogar, total o parcialmente, por -
otros plazos de diea años; todo Estado que hay~ dej«

do de ser considerarlo en utas de desarrollo, pierde -
automdttcamen.te la posibilida~ ~i acogerse al régimen 

de preferencia tres años clesp1¿,~s :le haber dejado de -

ser un pa !s en vías de desarrollo o al terminar el• ·
plazo de 10 años en curso, si la parte del plazo que 

no ha transcurrido adn es superior a tres años; las -
reproducciones hechas bajo el régimen de preferencia 

podrdn seguir en circulaci6n hasta su agotamiento, d~~ 

pu~s de la exptract6n del plazo para el cual dichas -
nottftcaciones en los tJrmtnos d~l presente art!culo 

han tenido efecto,· los Estados con.tratantes 17ue hayan 

depositado una nottficaci6n en vtrtud de lo dispuesto 

en el artfoulo XIII podrc!n, respecto de los paises o 

terrttorios obj~to de ese notificc.ci6n y cuya situa. -
ct6n pueda considerarse andloga a la de los patses 

menctonaf..os, ,-:epositar las notificaciones relativas a 

las excPpciones cstcblecidas ~n los art!culos V ter y 

V quater (Artículo V bis). 
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El artlculo V ter trata de las normas relattvas -
al derecho de traducci6n que pueden ejercer los Esta

dos en vfos de desarrollo: Se instituye un régimen de 

licencia obligatoria de traducci6n en favor de los E§_ 

tados en vías de desarrolln, al expirar un pla~o de -

derecho exclusivo de tres años; ese pla;ro se reducirá 

a un año cuando se trate de traducciones en una len -
gua que no sea de uso general e~ uno n mds pnises de

sarrollados. 

Esta licencia, que s6lo se concederá una ve;: 

transcurrido un plaao de seis meses o de nueve mesas, 

según que el pla;ro del derecho exclusivo sea de tres 

aflos o de uno, a partir del momento en que se consul~ 

te al titular del derecho de autor o del env!o de las 

coptas de la sol icttlld ele a1ttortzact6n a las autoridf!. 
des correspondientes, cuando no se pueda localtaar al 

titular del derecho de traducct6n, tendrd las stgute~ 
tes caractcrfsttcas: no ser& de cardcter e~clusivo y 

estará lt~ttada a un uso escolar, universitario y de 

tnvestigact6n; ac7.em6.s, no se permitir& e.-rportar ntn9!!_ 

no de los ej9mplares producidos. A este respecto, se 

precisará que la licencia sólo será valida para la 

edict6n on el interior del Estado en v!as d.e desarro

llo en que se haya pedido y todos los ejemplares pu -
bltcados en virtud da alla debar&n llevar, desde un -
principio una nota que precise que la circulact6n de 

cada ejemplar está 1 tmt tada al ZstaJ.o ele r¡ue se tra -

te. 

La licencia entrafíará una r,_~:.iuneración equitativa, 
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en consonancia con las normas y porcentajes aplica -
bles a las licenctas libremente negociadas, que se p~ 
9ará y se transmitirá recurriendo especialmente a los 
meca-tsmos internacionales existentes destinados a -

efectuar trans,fe rene tas en moneda t nte rnactonalmen te 
convertible o en su equivalente. 

En materia de reproducci6n, el artículo V quater 
establece, en favor de los iistados en vfos de desa.rr~ 

llo, un r&gtmen de licencia obligatoria, de acuerdo -
con las siguientes condiciones: si al expirar un pla
zo de derecho exclusivo do cinco años, a contar desde 
la primera publicact6n de una edict6n particular de -
una obra, no se han puesto en venta ejemplares de esa 
edici6n en el Estado en vías de desarrollo de que se 
trate, por el titular del der•echo de reproducció. o 
con su autorizaci6n, para satisfacer las necesidade~ 
de la enseñanza escolar y universitaria, a un precio 
an6.logo. al usual en di ch.o Estado. Este pla110 se re·d~ 

eirá a tres años para las obras de ctenetas c-ractas y 

naturales y de tecnolog!a y se extenderd a stete años 
para las obras de tmaginaci6n (novelas, obras p~éti -

cas, dramáticas y nusicales) y .para los libros de ar

te. 

Esta licencia, que se concederd al expfrar un plf! 
ao suplem~ntario de sets meses, a parttr de la peti -
ci6n formulada al titular del derecho de reproclucci6n,. 
cuando se trate de obras de ciencias e:cactas y natlt1'·1 

le~ y de tacnolog!a o, en todo caso, despuJs de un 
plaao de· tres meses a contar Jel ~nvlo de la petición 
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al editor tndicado como tal en la obra, as! como al -
Oentro Nacional de Información competente del Estado 
del que se presume que ese editor es nactonal y al 

Oentro Internacional de Informaci6n sobre Derecho de 
Jutor creado por l« U.N.E.s.c.o. cuando no se pueda -
localizar al titular del derecho de autor, tendrt! las 

stguientes caracter{sttcas: no ser& exclusiva, no se 
podrd ceder, estará limttada a las necesidades de la 

enseñanza escolar y untversitarta y destinada a ser·
publicada al mismo precio, o a un precio tnfertor al
usual para obres similares en el Estado en vías de ·d~ 
sarrollo de que se trate,· además, no se permittrd ez-, 
portar los ejemplares producidos. Al respecto, se 
prectsar4 que la ltcencia sé,Zo será válida para la 

edtct&n en el interior del terrttorio del Estado en -
v{as de desarrollo en que se haya pedido y cada ejem

plar publtcado en virtud de ella, llevará desde el 
origen, una nota que prectse que la dtstrtbuct6n del 
ejemplar se ltmtta al Estado de que se trate. La lt
cenci« estará sujeta a una remunera.ci6n equitattva, -

as! como a un conjunto de preceptos que tienen por ºR 
jeto protaoer los derechos morales del ti..tular del d!!_ 

re cho de reproducción, es decir, procura:: que se ha.ga 
una reproducct6n oxacta de la edici6n particular de -
que se trate, el nombre del .autor u el t{tulo de esa 
edici6n han de figurar en todos 10s ejemplares de la 
reprodiicc i6.11 pnbl icada !·' no se conc2d·:>rá ninguna 1 t. -
cencta cuando el autor haya retirado ¿e la circula -
ct6n todos los ejemplares de la c~ici&~. 

Respecto ce la rezH·oducci6n de t:na traC.ucción, no 
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se podrá obtener ltcencta obligatoria st esa trcduc-
ct6n no ha sido publicada por el tttular del derecho 

de autor o con su autortRact6n, o si esa traducct&n -
no estd hecha en una lengua de uso general en el E8t~ 
do en v!as de desarrollo en el que se ptda la ltc~n -
e ta. 

/Je confoM!ltdad con el artículo a que nos estemos 
re/triendo (artículo Y quater), las ltcenctas que se
concedan tendrdn por objeto, en pr:nctpio, obras lite 
rarias, cientl/icas o art{sticas, publicadas en /o"1ta 
impresa o en cualquier otra forna an4loga de reprodu~ 

ct6n, tncluyendo las fijaciones l!citas audiov,sucles 
que hayan stdo concebidas y publicadas con el exclus! 
vo objeto de uttltzarla.~ para ftnes escolares y U."'.i -
ve rs tta rt os. . . 

El art!culo YI no sufre modt/tcaci6n en su texto, 
salvo que despuls de •convención" se inserta la pala
bra •aevtsada•. El objeto de este art!culo consiste 
en que de/tne la noctón de publtcactón: Se entiende -
por •publtcación•, en los términos de la presente Oo~ 
venctón, la reproducción de la obra en forma tcngtble 
a la veH que el poner a dispostct6n del públtco ejem
plare& de l• obra que pe1'9Tr.ttan leerla. o conocerla vt
sualm!nte • 

.De este texto se desprende que nt l• representa -
ci6n públtca. nt la 9rabactón /onográ/tca constttuyen 
una publicactón en el senttdo que da a 'sta palabra -
el presente articulo. 
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En cuanto al 4mbtto de aplica.ctón en el tiempo de 
la presente Oonvenct6n, el a.rt!culo VII indtca. que la 
mtsma os tnmedtatamente apltcable a las obras que to
davta est'n pr•tegidas, es decir, que no han pasado -
deftntttva.mente al dominio pÚbltco en el Estado con -
tratante en que se ptde 14 protecct6n. 

La presente Convención quedará abierta a la ftrm.a 
de todos los Esta.dos contratantes de la Convenct6n de 
1952 durante un per{odo de 120 d!as a pcrttr del 24 

de Julto de 1971. Los Esta.dos no signatartos podrán 
adhertrse a ella. La r&ti/tcaci6n, la acepta.ct6n o -

la •dhesi6n se e/ectu1r4.n medt&nte. el dep6stto de un 
' instrumento dirigido al Director General de la Unesco 

(Art. VIII) y entro:rd en vtgor tres meses después del 
• dep6stto de 18 instrumentos de rattftcaci6n, de a.cep-

tact6n o de cdhest6n (A.rt. IX). 

El articulo I prevee la postbtltdad de confltctos 
entre la legtslact6n nactona.l y le Oonvenct6n y trata 
de resolverlos. El párrafo l se refiere a. los stste
mas constttuctonales en los cuales la. rattftca.ct6n de 
una Oonvenct6n no lleva consigo que se ponga tnmedta-
ta.mente en vigor sino que hace falte 
una dtsposici6n que integre el texto 
ttftcado a la legtslact6n anterior. 

que se promulgu~ 
in te rntJctonal ra. 
El pdrrafo 2 es-

tablece que los Estados contratantes se obligan a evt 
tar. de antemano, todo conflicto que pueda surgtr en
tre las obltgactones que proceden de la Oonvenct6n y 

las dtspostciones inadecuadas de sus legislaciones na 
ctonales. 

¡-. 

: ¡ 
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Se instituye un Comité Intergubernamental, con 
atrtbuciones idénticas a las del Comité creado por la 
Oonvenct6n de 1952, que estará integrado de represen
tantes de dieciocho Estados contratantes, designados . 
teniendo en cuenta un justo equtl ibrio entre los tnt~ 
reses nacionales, sobre la base de la situaci6n geográ 
.flca, la poblaci6n, los idiomas y el grado de deserrg_ 
llo, a cuyas reuniones podrdn asistir con cardcter 
consultivo el Director General de la Unesco, el Dtre~ 

tor General de la Organiaaci6n Nundicl de la Propiedad 
Intelectual y el Secretario General de la Organiaaci6n 
de los Estados Americanos o ~us representantes. Las

atribucion~s del Comité son: a) estudiar los proble
mas relativos a la aplicación y funcionamiento de la 
Convención Universal; b) preparar las revisiones pe -
r!odtcas, de esta Convención: c) estudiar cualqu.1r -
otro problema relativo a la protección internacional 
del derecho de autor; d) informar a los Estados con 
trtratantqs sobre sus trabajos. (Artículo II). El 

Oomit~ se encargará ele convocar la.s con/eren<. ias de -
revist6n (Art. XII). 

Con la salve¿ad de que se ~nserte, en cada caso,
la palabra •Revisada", después de "0onvenci6n", el az: 
t!culo XIII de la C'onvcrici6n Universal sobre JJerecho ·., 
de Autor aprobada en 1952, no sufre modiftcact6ft; en-
térmtnos 9enerales perlemos c7ecir que este artículo se 

refiere a la posibtltdad de que se ofrece a los Esta
dos contratantes de extender la aplicaci6n de 1~ Con
venci6n a los territorios de cuyas relacioties extert~ 
res están encarga.dos, en la tnteltgencia que para que 
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as! sea, deberán manifestarlo en el instrumento de r~ 

tificaci6n, de aceptaci6n o de adhesi6n. 

El art!culo XIV trata de la denuncia de la prese'!!:. 
te Oonvenct6n, estableciéndose que tal denuncia se 
efectuará medtante notiftcaci6n dirigida al Director 
General de la Organización de las Naciones para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, comprendiendo, 

además, la Convenci6n de Ginebra de 1952. 

Los conflictos entre dos o más Estados, respecto 
a la interpretaci6n o aplicact6n de la presente Con -
vención se dilusidarán ante la Corte Internacional de 
Justicia (.Art!culo IV). 

La Oonvenci6n será redactada en Español, Francés 
e Ingl~s (Art!culo XVI). 

' 

El artfoulo XVII y la Declaración Ane:ra a él rigen 
las relaciones entre la Convención Universal sobre De
recho de Autor y el Convento de Berna para la protec -
ct6n de las obras Literarias y Ar•tlsticas. 

Uno de los puntos más cuidadosamente examinados 
durante los trabajos preparatorios de la Convención 
Universal y en la Conferencia de Ginebr a de 1952, fue 
el de la influencia de esa Convención en la Uni6n de 
Berna. Aluchas delegaciones de los principales paises 
miembros de la Uni6n de Berna, temiendo qne algunos 
de ellos la abandonasen si estimaban que rattficando 
la Oonvenci6n ~niversnl cumplían debidamente sus obli-
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9aciones internacionales en materia de derecho de -r 

autor, pusieron como condtct6n para aceptar la Oonve!l 
ción Universal que se incorporaran en ésta dtsposiciQ. 
nes que protegiesen por entero el Oonvento de Berna. 
Otras delegaciones se mostraron muy reservadas en és
te punto porque la aprobact6n de disposiciones de esa 
Índole no tenía precedente alguno en la le9islaci6n -
internacional y parecía estar en contradicción con -
los art!culos IV y V de la C'onvenci6n de Jlontevtdeo -
de 1933, que establecen la igualdad y la soberanía de 
los Estados en materia de acuerdos internacionales. -
El resultado de las dtscustones .fu.e que se aprob6 el 
artículo XVII de la Oonvenci6n, completado por.una 
declaractón anexa destinada a garantt~ar el respeto -
absoluto del Convenio de Berna y que contiene una ve~ 

dadera sanci6n penal en el sentiio de que un pa{s que 
se retire de la Unión de Berna, no podrá ampararse'en 
el Convenio de Berna ni en la Oonvención Universal 
frente a los dem~s Estados de la Untón de Berna en lo 
que respecta a las obras que, segdn el Convenio de 
Berna, tengan ese país como pa!s de origen. 

En términos generales, el ar.t!culo IVII y su decl!:!_ 
ract6n anexa constituyen la "cldusula de garant!a de -
Berna", una de las estipulaciones m&s importantes de 

la CJonferencta de Ginebra que preparó la C'onvenctón -
Universal sobre Derecho de Autor de 1952. La dtsposJ:. 
ci6n en su forma actual, reconoce el predominio del -
Oonuento de Berna sobre la Convención Universal en lo 
que concierne a dos paises signatarios, ambos de las 
dos convenciones; y, lo que no os menos importante, -
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tmpedtr!a a un país que es parte en el Convento de -
Berna abandonar la Unt6n de Berna y acogerse a la Con 

venct6n Universal pwra la protr~cct6n de sns obras en 
los paises st9natartos de ~mbos instrumentos. 

Los art!culos XVI.TI a XXI fueron aprobados con li 

geras modificaciones de carácter técnico. El artículo 
XVIII rige las relactones entre la Oonvenct6n lfntver
sal y las convenciones o acuerdos multilaterales o b!:_ 

laterales vigentes entre dos o varios Estados americ! 

nos. Este art!culo consta de cinco normas: a) se - -
aplica únicamente a las repúblicas americanas; b) ma~ 

ttene en vigor los textos internacionales le9almente;
vtgentes en esos paises en todo momento antes o des -
puls de haber entrCTdo en vi¡or la Convenct6n; c) re -
suelve los conflictos aplicando el texto más recten -
t~; d) define el texto mds reciente como el dlttmame~ 
te redactado, stn tener en cuen·ta la fecha en r¡ue se 
ha ratificado o se ha puesto en vigor en un Estado d~ 
terminado y e) respeta los derechos adquiridos en vic 
tud de los textos vigentes con anterioridad a la en -
trada en vigor de la Convenci6n llntversal en un Estado 
de termina do y e) respeta 1 os derechos adqu i rtdos en -
vtrtud de los textos vigentes con anterioridad a la -
entrada en vigor de la C'onvenctón llntversa.Z en un Es

tado determinado. El artlculo XIX rige las relacio -
nes entre la Convención lfniversal sobre Derecho de -

A u t o r y l a 8 e o n ve n c t o ne s o a e u e rd os m u.1 t i 1 a te ra 1 e s o 

bilaterales no regidos por lo dispuesto en los artlc!f:.. 
los XVII o XVIII,· el artlcv.lo XIX no anula ninguna de 
las cltsposictones ele los a.,.,t{culos XVII y XVIII. El-
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artlculo XX enuncia el principio de que la Oonvenci6n 

Universal sobre Derecho de Autor no reconoce ntn9una 

/aoultad <le formular r-eservas. Po,. Último, el artíc¡¿ 

1 o XXI, en su primer párrafo, prescribe que el Di rec-· 

tor General de la Unesco enviará coptas auténticas de 

la Oonvenct6n a los Estados interesados, asl como a} 

(Jonsejo de la Oonfedera.ct6n Heltiéttca, as{ como :.:.1 S~ 

cretarto General de las Naciones Unidas; el segunda -

párrafo trata de las notificaciones que ha de hacer -

el Dtrector General. 

Oomo anexos a la Convención de 1971, se crean los 

nuevos protocolos, que corresponden d~ hecho q los -

protocolos l y 2 de la Oonvenci6n de 1952. Qued6 en -

tendido que en el Protocolo 1 el sentldo de la pala -

bra "refugie.dos" no se puede definir con prectsic .. n, -

peró hace falta tener en cuenta la:J tnterpretactoncis 

que se le dan en varios instrumentos tnternactonales. 

4.12 Revisi6n a la aonvenct6n de Estocolmo de 1967, -

celebrada en Par!s del 5 al 24 de julto de 1971. 

En febrero de 1969, en Par!s, el Comité Perr.ianente 

de la l'ni6n de Berna reunido con el aomtt6 Intarguber_ 

namental establecido por la Convenci6n Universal, 

constituyeron un 6rgano integrado por representantes 

de 26 Estados y de algunos observadores, denomtnándn-

1 o "Grupo conjunto de estudios sobre el derecho de 

autor interncr.cfonal ", cor el objeto de estudiar: a) -

la qlaboraci6n de un mecanismo inta1·nacional que per

mita a los paises en desarrollo un acceso más jéciZ -
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a las obras protegidas; b) las necesidades de los pal 

ses desarrollados y de los patses en desarrollo en el 

campo del dere~ho dP. autor internacional, espectalme~ 

te en lo que respecta a la edncaci6n, las incidencias 
de las 1•eglas que rigen las relaciones internaciona -
les en materta de derecho de autor sobre la satisfac
ct6n de esas necesidades, así como las mejoras que 
podrlan introducirse en esas reglas, teniendo en cue~ 

ta sin embargo los intereses de los autores con el 

fin de favorecer la creación de obras intelectuales; 
e) los problemas planteados por la existencia de dos 
convenios sobre derecho de autor con vocación univer
sal, as! como los mltodos que se han de segut~ even-~ 
tualmente para el establecimiento de lazos entre am -
bos. 

El Grupo conjunto de &studios se reunió en 
Washington del 29 de septiembre al 3 de octubre ·de 1969. 

En lo que respecta a la revisión del Convenio 4~ Ber~a, 
as! como a la de la Oonvencl6n Universal, adopt6 una -
recomendaci 6n llamada "Recomendaci 6n de Washington" , 
en el sentido de que la Convención Universal sobre Df!.. 
re cho de ..4u tor y el Oonven to de Berna sean revisados -
stmultdneamente en el mismo lugar a fin de lograr lo -
siguiente: 

E'n la Oonvenci6n Universal sobre Derecho de Au 
tor, 

a) Suspenst6n del artículo XVII y de la declara 
ct6n anexa, en beneficio de los paises en desarrollo; 
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b) Inclustdn de los derechos bdstcos de autor de 

reproducci6n., de radtodtfnsi6n y de representact6n o 

ejecuci6n pública; 

e) Inclusi1Sn de rc9las r;ue permttan nacer flexi -

bles esos derechos, as{ como los derechos de traduc -

ct6n, en beneficio de los .nrll'.ses en ,zesarrol!o, sin -
reciprocidad material. 

En el Convenio de Berna: 

a) Revtstón del art fcnl r\ Pl del Acta de Esf:ocolmo 

para separar de ella el Protocolo relativo a l,os pai

ses en des a rrol 1 o, 

b) Inclust6n de una disposict6n segdn la cual la 

revist6n del artlculo 21 podrd entrar en vigor Jntc~

mente al ser ratificada la Gonvenct6n Uniuersal sobre 
Derecho de Atttor por España, ?os Estados Unidos, fi'ran 

eta y el Reino Unido,· 

e) Inclusi6n de una disposici6n para permitir a -

los paises en Desarrollo miambros ele la {fnión de Ber

na, la aplicación del te:i:to revisado de la Oonvenct,fo 
Universal sobre Derecho de Autor en sus relacton8s 

con otros paises niembros de dicha Unt6n; 

d) Suspensi6n d~ la obltgaci6n de pagar contrtbu

ciones a la Uni6n de Berna parr.. lns paises en. desar1·0 

11 o que hayan escogido 1 as el eses VI o VII a e/o otos 

de las contribuciones. 
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!!ás tarde (tiiciembre de 1969), en Pal"'!s, el Comi

té Permanente de la [/nión de Berna celebr-6 su revt -

si6n ordinaria al térnino rl.e la cual cdopt6, ctespu.és 

de haber tentdo conoci~i~nto del, resultado de las de

ltberaciones de Washtngton, una resoluci6n en la que 

se establece el calendario de la preparaci6n de una -
nueva revisi6n del Convento de Berna, tomando en con

sideraci6n la Recomen<laci6n de /fashington. Además, -

man.ifest6 su deseo de que la Conferencia de Revisi6n 

del Convenio de Berna tanga llt!Jar> en la misma fecha y 

en el mismo lugar qu.e la Conferencia de Revisión de la 

Oonvenctón Universal, para lo cual, constituye un Co

mité Pr•eparatorio Especial encargado de elaborar una, 

verst6n preliminar de las propuestas de revisión a bf!. 

.~e de los proyectos o come,tarios factl ttndoa por el 

BIRPI. 

Es tmportante mencionar a19unas de las propuestas 

de revtst6n elaboradas por dicho Oomité: 

Ha propuesto que las disposiciones especlales en 
favor de 1 os paises en desarrollo figuren en un Acta 

Adtcional que forme parte integrante del Convenio de 

Berna. El Protocolo anexo al Acta ele Estocolmo sería 

reemplazado, en la nueva Acta revisa.da, por dicha Ac

ta adicional. En consecuencia, la menci6n del Proto

colo deber!a ser- raemplasada en todos los sitios don

de ftgure en el Acta de Estocolmo por la de.Z Acta Ad.J. 

e tonal. 

Esta Acta adictonal comprenderla cinco art!culos. 
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El primero trataría del mecanismo de reservas, el s.s
gundo de las condtciones en las cuales se pued~ sus -

titutr al derecho exclusivo de traducci6n por un régJ:.. 

men de licencias no exclusivas e intransferibles conc~ 
didas por la autoridad competente, el tercero de las 

condiciones en las cuales puede sustituirse 81 dere -
cho exclusivo de reproducci6n por un régimen tal, el 

cuarto de las disposiciones comunes que regirlan la.

concesi6n de tales licencias. El artículo quinto (tf2_ 

mado del artículo 5 del Protocolo de Estocolmo) pe rmi 
tiría una aplicación anticipada de esta Acta Adtcto -

nal, o sea antes de la ratificact6n de la nueva Acta 

del Convento de Berna revisado o de la adhest6n a - -

ella.. 

El Oor:1.ité Permanente, después de haber estudt !do

los textos establecidos por el comité prepara.torta• e~ 

pectal~ fo7'1Tluló propuestas para la revisión del Oonv~ 

nio de Berna en 1971, que pueden resumirse de la si -
gu tente manera: 

El proyecto de Acta Adtctonal no contiene dtspos1 
clones que limiten su apltcacl6~ a los palses miembros 

de la Unt6n de Berna en la fecha de su entrada en vi-

9or o bien a los paises que se hagr.n miembros de dt -
cha Unt6n en un per!odo determinado. 

Tanto en lo que respecta al derecho de traducci6n 

como en lo que· respecta al derecho de reproducct6n, -
las propuestas presentadas fijan de manera precisa 

los plaaos del ¿erecho exclustvo; e~tste un paraleli~ 

¡'• 



130 -

mo casi completo para la revist6n de la Convenct6n -
Universal en favor de los patses en desarrollo. 

Por lo que respecta al derecho de traducct6n,se 
propone que los paises en desarrollo tengan una post
btl tdad de elecct6n irrevocable entre el sistema de -
licencias obligatorios previstos por el Acta adicto -
nal y la facultad de reserva prevtsta por el ar·tf.culo 
30.2) a) y b) de la Convenct6n (llamado régimen de -
" 10 años", Acta de París de 1896), sin posibilidad -
de acumulact6n. Además, en el caso en que se eltja -
éste Último régimen, no se podrá oponer la facultad -
de reciprocidad a los paises en desarrollo. Pero si 
un pa{s deja de ser país en desarrollo y quiere se -~ 
gutr acogiéndose o continuar con el ré9imen "de los -

• 10 años" entonces se le podrá aplicar la reciprocidad. 

En cuanto al derecho de reproducci6n, se propone 
que las reservas pqrmttldas a los paises en desarro -
ll~ en las condtctones fijadas por el acta adicional 
se apliquen igualmente a la reproducct6n de las obras 

audiovisuales, pero solamente a esas obras que son -

concebtoas y publtcadas con la ftnaltdad ~xclustva de 
ser utilizadas para las necesidades de la enseñanza -
escolar y untversttarta. 

Despuls de haber hecho un bosquejo hist6rtco de -

la preparact6n de la revisi6n del Convento de Berna,
tratar6 de mencionar a continuact6n las principales -

modiftcactones al ~ismo. 

i. 
: 
1 
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En aplicación d~ lo dispuesto en el art!culo 
24.7) a) del Acta de Estocolmo, 14 Oficina Internaci~ 
nal preparó propuestas para una revisi6n de dicha Ac
ta; con base en lo anterior, el Director General de -
la OMPI convoca en Par{s del 5 al 24 de julio de 1971 

una conferencia de revisión del Acta de Estocolmo del 
Convenio de Berna. A.1 referirnos a .~a revisión de la 
Convención Universal sobre Derecho de ;fotor, anotemos 

que tanto ~sta como la revisión al Convento d! Berna, 
de acuerdo con la Recomendación de F{ashington, se 
realiaa.rán en el mismo luga.r y en l(J.s mismas /echas. 

Ahora bien, los paises de la Unión, con ~¡ objeto 
de proteger más efica;rmente y de manera untforme los 
derechos de los autores sobre sus obras literarias y

art!sttcas, deciden revisar el Acta, m«nteniendo sin 
modificación los artículos 1 a 20 y 22 • 26 y en vt'r
tud de que ya se hizo referenci« a ellos al tratar s~ 
bre el Acta de Estocolmo en líneas anteriores, nos 
abocaremos al estudio de los artículos que s~frteron 

mod t/t ccc t ón. 

Por lo que se refiere a la .~evtsi6n del art!culo 
Rl,la Recomendación de l1ashtn9ton prevee, con el obJ~ 
to de separar el Protocolo relattvo a los pctses en -
desarrollo, dos métodos: 

a) suprtmtr pura y simplemante el artlculo 21, en 
cuyo caso la nueva Acta del Convenio de Berna compar
tirla tan solo la r.wnct6n "sllprimtdo" bajo la rúbrtca 

del "artículo 21". 

! 

. 1 

i 
1 

! 
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b) o bien, tnscrtb t r en un nztevo artículo 2l una
f6rmul a general para indicar que el Oonuento de Berna 
conttene dtsposictones particulares rela.ttvas a los _ 
paises en desarrollo y precisar en que lugar figuran 
dtchas disposiciones. Este es el m¿todo e~pleado en -

·e1 Acta de Estocolmo. 

Nás adelante haremos menct6n, con detenimiento, -
de Jstaa dispostctones relativas a los paises en de -
sarrollo. 

Hl art!culo 27 del Acta de Estocolmo no sufre mo
dt/tcact6n en sus p4rrafos l y 2 y gue se refieren al 

• aspecto de revisiones de dicha Acta con el objeto de 
introducir mejoras que 
tema de la Unt6n; pero 
las palabras •tnclu!do 

tiendan a perfeccionar el sts
·~ 

en su párrafo 3, se suprimen -
el Protocolo relattvo a los 

patses en desarrollo», quedando como stgue: 

3) Stn perjutcto de las dtspostciones del art{cu
lo 26 apltcables a la modtftcactón de los artículos -
22 a 26, toda re~tstón de la Presente Acta "incluido 
el anexo: requerirá la unanimidad de los votos emiti
dos; los artlculos 28 a 32 contemplan dtsposictones -
relacionadas con la forma de ratificar o adherirse a 
la presente Acta, así como al anexo relativo a los -
patses en desarrollo. Los tnstrumentos de ratifica -
ct6n y de adhest6n serán deposttados ante el Director 
Genoral.- TambtJn se establece que los art{culos l a 
21 y el anexo entrarán en vigor tres meses después de 
que se hayan cumplido las dos condtctones siguientes: 
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la. que ctnco paises de la Unt6n por lo menos ha

yan rattficado la presente Acta o se hayan adherido a 

ella sin hacer una declaraci6n de confo7"7ntdad con el 

apartado 1) b). 

Ba. que España, los Est«dos Unidos de jmértca, 

Francta y el Re tno Un ido de Gran Ere taña e Irl a11da 

del Norte hayan quedado obltgcdos por la aonvenct6n-· - · 
Universal sobre Derecho de Autor, tal como ho: stdo re 

visada en Par{s el 24 de julto de 1971. 

El artículo 33 se ~anttene sin modt/tcact6n. Rs
tablece que toda diferencta entre dos o más pa.ises de 
la Unt6n respecto de la interpretact6n o de la aplica 

ci6n de las disposiciones del Acta, se resolverá an

te la Corte Internacional ele Justtcta. , si los p<ilses 

en ltttgto no lle.rran a una forma distinta de arregÍo. 

El articulo 34 establece que después de 14 entra

da en vtgor de los artlculos 1 a 81 y del anero, ntn

gún país podrá adhertrse a Actas anteriores del pre -

sente Convento o ratt/tcarlas, as! como hacer una de

claract6n en vtrtud de lo dispu~sto en el artículo 5 

del Protocolo relativo a los paises en desarrollo ane 

xo al Acta de Estocolme. 

~~-1 El presente Con11ento permanecerá en vtgor stn lt-

mtt~ci6n de ttempo. Todo país podr4 denunciar la. pr~ 

sonte Acta m<-diante notificact6n dfrigida al Dtrector 

General. Esta denuncia snrtirá efecto un año después 

de la facha en que el Director Gener•al haya recibido-
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la notificact6n; tambiln se prevee que la denuncia no 
podr& ejercitarse antes de la exptraci6n de un plazo 
de cinco años contacos desde la fecha en que se haya 
hecho miembro de la Uni6n (Artículo ...95). 

El art!culo 36 estipula que todo pa{s que for-me -
parte del presente Convenio se compromete a adoptar,
de conformidad con su Constituci6n, las medidas nece
sartas para asegurar la apltcaci6n del presente Conv! 
nto. Lo anterior viene a establecer un princtpto, a 
s•ber: n1as Constituciones de los paises miembros de
ben garantizar el respeto a Jos Tratados Internacton! 
les". 

Los paises de la lfni6n ¡ue no hayan ratificado la 
presente Acta o que no se hayan adherido a ella y que 
no e.~tén obligados por los art!culos 22 a 26 del Acta 
de Estocolmo podrán si lo desean, ejercer hasta el 26 

de abril ·de 1975 los derechos previstos en dichos ar
t{cul os como si estuvieran obligados por ellos. Todo 

pa!s que desee ejercer los mencionados de~echos depo
sttard ante el Director General una notificact6n es -
crtta que surtirá efecto en la .fecha de su recepct6n. 
Esos paises serin considerados como miembros de la -
.Asamblea hasta la exptraci.6n de la citada fecha. (Art:f 
culo 38). 

Ya que el anr?~:o de ésta Acta contiene disposicio

nes relativas a los paises en desarrollo y que, como 
se anot6 en l[nuas anteriores, es de una inportancia

tal, transcribiré éste a contim:act6n, con el nbjeto 
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de obtener una idea más amplia del mismo. 

A rt foul o I 

1) Todo pals const~era~o de conformidad con la 
prdcttea establectda por la Asamblea General de las -
Naciones Unidas, como país en desarrollo que rattfi -
que la presente Acta, de la cual forma parte integra!!,. 
te el presente Anexo, o que se a~htera a ella, y que 

en vtsta de su situactón ecQn6mtca y sus necesidades 

sociales o culturales considere no estar en condicio
nes de tomar de manera inmeáiata las dtspostciones n~ 
cesarías para ase9Llrar la protecci6n de todos ~os de
rechos tal como están previstos en la presente .dcta -

podrá declarar por me:iio de una notificaci6n deposit~. 
da en poder del Director General, en el momento ~:l -
dep6stto d~ su instrumento de rattficact6n o de adh~

sión, o, sin perjuicio de 1() dispuesto en el tll"'t!culo 
II. 9) b), en cualquiera fecha posterior, que hará uso 
de la facultad prevista por el artículo II, a~ aque -
lla prevista por el artículo III o de ambas faculta 
des. Podrá, en lu9ar lle hacer uso de la /a.eultad pr!!_ 
vista por el articulo II, hace~ una declaraci6n con -
forme al artículo Y,l) a). 

2)a) Toda declaract6n hecha en virtud del pdrrafo 
1) y notificada antes de la expiraci6n de un período 

de dtea afios, contados a partir de la entrada en vi -
gor, conforme al artículo 28.2), de los art{culos 1 a 

21 y del Aner0 seJuil"'d siendo vJltda hasta la expira
ct6n de dicho per{odo. Tal decla~~ct6n podr& ser re 

1: 

\ 
' 

I' 
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novada total o parcialmente por períodos sucesivos de 
dtea años, depositando en cada ocasión una nueva noti 
ficact6n en poder del Director General en un término 
no superior a quince meses ni inferior a tres antes -
de la exptract6n del período decenal en curso. 

b) Toda declaración hecha en virtud del párrafo -
1), que ,fuere notificada una va;: expirado el término 
de diez años después r.le la entrada en vigor, conforme 
al a rt foul o 28. 2), de 1 os art !culos 1 a 21 y del .dne
.::co, segll t reí s tendo válida hasta 1 a e.::cpt rae i6n del pe
r!odo decenal en curso. Tal declaración podr& ser r~ 
novada de la manera prevista en la segunda frase del 
subpárrafo a). 

3) Un país miembro de l~ Uni6n que haya dejado de 

ser constderado como país en desarrollo según lo 4is

puesto por el plf.rrafo 1) ya no estará habilitado· para 

renovar su decl~raci6n conforme al párrafo 2) y, la -
retire oftcialmante o no, ese pa!s perderá la postbt
ltdad de invocar el beneficio de las facultades a que 
se refiere el párrafo 1), bten sea tres a1fos después 
de que haya dejado de ser país en desarrollo, bien -
sea a la exptract6n del período decenal en curso, de
biendo aplicarse el plazo que expire más tarde. 

4) Si, a la 6poca en que la declaraci6n hecha en 
virtud de los pá1·rafos 1) o 2) dejara de surtir efec

tos, hubiera en e:rtsL~ncia ejemplares p1·oducidos en ~· 

apltcaci6n ,te la licencia concer!i:'a en virtud de las
disposiciones del prer.1:nte Arw:ro, r'icl!os :,¡':~ra.~.,la.;·cs -
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podrdn segutr stendo puestos en ctrculact6n hasta ag~ 
tar las ezt$tenctas. 

5) Todo pa!s·que est6 obltgado por las dtspostctE_. 
nes de la presente Acta y que haya deposttado una de
claractón o una nott/tcactón de conformidad con el ar 
t!culo 31.l) con respecto a la apltcación de dtcha A~ 
ta a un territorio determtnado cuya sttuactón pueda -
constderarse como análoga a la de los paises a que se 
hace referencia en el pt!rra90 l ), podrá, con respecto 
a ese terrttorio, hacer la declaración a que se re/te 
re el párrafo l) y la nottftcactón de renovactin a l; 
que se hace referencta en el pdrrafo 2). Xtentras -
esa declaract6n o esa noti/tcación stgan stendo váli
das, las disposictones del presente Anexo se aplicarán 
al territorio respecto del cual se hayan hecho. 

6) a) El hecho de que un pa!s tnvoque el bene/i -
cto de una de las facultades a las que se hace re/e -
rencta en el pdrrafo l) no permitirá a otro pds dar 
a las obras cuyo pa!s de origeh sea el primer pats en 
cuesttón, una protección inferior a la que esta oblt
gado a otorgar de conformidad a los art{culos l a 20. 

b) El derecho de a.pl tcar la rectprocidad prevtsta 
en la frase seounda del art!c1'10 30.2) b), no se po -
drá eJercer, antes de la /echa de e~piraci6n del pla
zo aplicable en Pirtud del art!culo I.3), con respec
to a las obras cuyo pa!s de origen sea un pa!s que h~ 
ya formulado una declaración en vtrtud del art!culo -
'f.l)a). 
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A rtí culo II 

l) Todo pa{s que haya declarado que .hará uso del 
beneficio de la facultad prevista por el presente ar
t lcul o tendrá derecho, en 1 o que respecta a 1 as obras 
publicadas en forma de edtct6n impresa o cualquier 
otra forma. análoga ele reproduccl6n, de sustituir el -
derecho exclusivo de traducct6n previsto en el art!cu 
lo 8 por un régimen de licencias no exclusivas e in -

transferibles, concec~tdas por la autoridad competente 
en las condiciones que se indican a continuaci6n con

form~ a lo dispuesto en el art!culo IV. 

2)a) Stn perjuicio de lo que dtspone el párrafo -
3). si a la expiract6n de un pla:ro do tres anos o de ,. 
un periodo más largo determinado por la legislación -
nacional de dicho pa!s contados desde la fecha de la 

primera publicaci6n de una obra~ no se hubiere publt-
, cado una traducct6n de dicha obra en un idioma de uso 

general en ese pa!s por el titular del derecho de tr~ 
ducci6n o con su autortnaci6n, todo nacional de dicho 
país podrá obtener una licencia para efectuar la tra
ducct6n de una obra en dtcho tdioma, y publicar dich• 

traducci6n en forma impresa o en cualquier otra forma 
análoga de reproducctdn. 

b) Tambtén se podr& concadar una licencia en las 
condiciones previstcs en el presente artículo, st se

han agotado todas las ediciones de la traducci6n publ! 
cadas en el if toma de rue sR t~ate, 



- 139 -

3)a) En el caso de tracl.ucctones a un idioma que -
no sea de uso general en uno o más paises desarrolla
dos que sean miemhros de la Unt6n, un plazo de un año 
sustttutrá al plazo de tres años previstos en el pá -
rra/o 2)a). 

b) Todo pa{s de los mencionados en el párrafo -
1) podrá, con el acuerdo unánime de todos los paises 

desarrollados que sean paises de la Uni6n y en los -
cuales el mtsmo idioma fuere de uso general# snstttuir; 
en el caso de traducciones a ese idioma, el plano de
l os tres años a que se refiere el párrafo 2)a) por el 
plazo inferior que ese acuerdo determine y que no p~
drd ser inferior a un año. Ho obstante, las disposi
ctones antedichas no se apl.icarán cuando el idioma de 
que se trate sea el español, ,francés o inglés. Los -
gobiernos que concluyan acuerdos como los mencionados, 
deberán notificar los mismos al Director General. 

4)a) Toda licencia pr-e1Jista en el presente art!c!!_ 
lo no podr&. concederse antes de la expiración de un -
plazo suplementario do seis meses, cuando pueda obte
nerse al expirar un per{od0 de tres afios, y de nueve 
meses cuando pueda obtenerse al expirar un período de 
un año. 

t) a partir <le la fecha en que el interesado haya 
cumplido los requisitos previstos en el art{c!!_ 
lo IV. l ),• 

ii) o bien, si la identidc:1'. o la c'trecci6r. del ti
tular ,..in] derecho rle traducci6n SO'? rfCSCOl'OCi-
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dos, a partir de la fecha en que el interesado 
efectue segrf.n lo previsto en el artículo Ir.2), 

el envlo de coptas de la petición de licencia, 
que haya presentado a la autoridad competente·. 

b) Si, durante el plaxo de sets o de nueve meses, 
una traducción en el idioma para el cual se fonnul6 la 
petición es publicada por el titular del derecho de tr~ 

ducci6n o con su autori•ación, no se podrcf conceder la 
l tcencia prevista en el presente art!cu.lo. 

5) S6lo se podrdn conceder las licencias en virtud 
de este art!culo para uso escolar, untuer&itario o de -
investigación. 

6) Si la t raducc i 6n de una obra fu.e re publica '.a 
por el titular del derecho de tradu.cci6n o con au - -
autortAaci6n a un precio comparable al que noM1almente 
se cobra en el pa!s en cuestt6n por obras de naturale
za semeJante, las licencias concedidas en virtud de 
este art!culo cesar&n si esa traducción fuera en el 
mismo idioma y substanctalMente del mismo contenido 
que la traducción publicada en virtud de la lic1ncta. 
Sin eabargo, podrd continuarse le distribución de los 
eJemplares comeMada antes de la terminación de la l t
cencia, hasta agotar las existencias. 

?) Para las obras que est¿n compuestas prtnctpal -
mente de tlustraciones, s6lo 88 podrá conceder una lt
cencia para efectuar y publicar una traducct6n del 
te:rto y para reproducter y publ tcar las ilustraciones, 
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si se cumplen las condiciones del art{culo III. 

8) No podrá concederse la licencia prevista en el 
presente art{culo, si el autor hubiere retirado de l« 
circulact6n todos los ejemplares rle su obra. 

9)a) Podrá otorgarse a un organtsmo de radiodtfu
si6n que tenga su sede en un pa{s de aquellos a los·-· 
que se refiere el párrafo 1) una licencia para efec -
tuar la traducci6n de una obra que haya sido publica
da en forma impresa o análoo.a si dicho organismo la -
solicita a la autoridad competente de ese pa!s, siem
pre que se cumplan las condiciones siguientes~ 

t) que la traducci6n s?a hecha de un ejemplar -

producido y adquirido eonJ'orme a la le9~.~1.a

ci6n de dicho pals; 

it) que la tral~ucci6n sea empleada unfoamente en 
emistones para fines de enseñansa o para dt
fundtr el resultado de investtgactones t~cnl 
cas o ctent!ftcas especiali3adas a expertos 
de una profesi6n determinada; 

tit)que la traducci6n s~a usada exclusivamente -
para los fines conterr.p1ados en el subpdrrafo 
it) a través cie emisiones efectuadas le9al -
mente y destinadas a ser recibtdas en el 
territorio ~e rlicho pa!s, incluso emtsiones 
efectuadas z:or mf'rUo d:J }rabnctones sonor-as 
o visuales afectuar!as en forma legal y excl! 
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atvamente para esas emtstones; 

tv)que el uso que se haga de la traducci6n no te~ 

ga ftnes de lucro. 

b) Las grabaciones sonoras o vtsuales de una tra
ducct6n que haya sido hecha por un organismo de radt~ 

dtfu.si6n bajo una 1 Ícencta concedida en virtud de es
te pdrrafo podr&, para los ftnes y sujeto a las cond! 
ctones prevtstas en el subpdrrafo a), con el consent! 
~tento de ese organismo, ser usada tambtJn por otro -
organtsmo·de radtodifusi6n que tenga su sede en el -
pa{s cuyas autortdades competentes hayan otorgado la 
ltcencia en cuestt6n. 

o 
e) Podr4 tambi~n otorgarse una licencia a un org~ 

ntsmo de radtodtfusión, siempre que se cumplan todos 
los requisitos y condiciones establecidos en el sub -
pdrra/o a), para traducir textos incorporados a una -
fiJact6n audiovisual efectuada y publicada con el so
lo prop6stto de uttliaarla para fines escolares o un,!, 
vers t tarios. 

d) Stn perJuicto de lo que disponen los subpárra
/os a) a e), las dtsposictones de los pdrra/os prece
dentes se apltcardn a la concest6n y uso de las lice~ 
etas en virtud de este pdrra/o. 

A. rt !e ul o I I I 

1) Todo pa!s que haya declarado que invocará el 
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beneficio de la facultad prevista por el presente ar

tículo tendrá derecho a reemplazar el derecho exclusf 

vo de reproducci6n previsto en el art!culo 9 por un -

r9gimen de licencias no exclusivas e intransferibles, 

concedidas por la autoridad compqtente en las condt -
ciones que se indican a continuact6n y de confoM11idad 

a 1 o dispuesto en el artículo IV. 

a)a) Cuando, con relaci6n a una obra. a la cual e§_ 

te articulo es aplicable en virtud del p&rrafo 7), a 

la e:r.ptract.ón. 

i) del plazo establecido en el párrafo J.) y caJ_ 

culada desde la fecha de la primera publtca

ct6n de una determinada edici6n de una obra, 

o .. 
tt) de un plazo superior, fijado por la legisla

ción nacional del pa!s al que se hace refere'!l. 

cia en el párrafo 1) y contado desd6 la mis

ma /echa. 

no hayan sido puestos a la vent.a, en dicho pa!s, eJeTE. 
plares de esa. adtci6n para responder a las necestda -
d~s del público en general o de la anseñan::a escolar 
y untversttarta por el titular del derecho de répro -

~ucct6n o con.su autoriaact6n, a un precio comparable 
al' que se cobre en dicho país para obras análogas, ta 

do nacional de dicho pa{s podrd obtener una ltcencta 

para reproducir y publicar dicha edici6n a ese precio 

o a un precio inferior, con .?1 ftn. de r~spond.::r a las 
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necestdades de la ensefianaa escolar y universitaria. 

b) Se podrán tambión conceder, en las conc~tciones 
previstas en el presente artículo, liconctas para re
producir y publicar una edici6n que se haya distribu! 
do segdn lo previsto en el subp&rrafo a), ste~pre que, 
una ves transcurrido el plaso correspondtente, no se 
haya puesto en venta ningún ejemplar de dicha edtct6n 
durante un per{qdo de seis meses, en el pals interes~ 
do, para responder a las necesi~ades del público en -
general o de la enseñanza escolar y universitaria y a 
un precio comparable al que se cobre en dicho pa{s 
por obras análogas. 

3) rn plazo al qite se hace referencia en el párrg_ 
fo E)a)t) será de cinco año~. Sin embargo, 

t) para las obras que "traten de ciencias e.?.'ac -
tas, naturales o de tecnolog!a, serd de tres 
años; 

ti) para las obras que pertenezcan al campo de -
la tmaatnaci6n tales como novelas, obras 
poéticas, dramáticas y musicales, y para los 
libros de arte, será de siete años. 

4)a) Las ltcenctas que puedan obtenerse al expi -

rar :m pla::o de tres años no podrán concederse en vtr 

tud del present0 art!culo hasta que no haya pasado un 

plazo de sets meses 
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t) a partir de la fecha en que el tnteresado h! 
ya cumplido los requisttos prevtstos en el -

art foul o rr.1); 

tt) o bien, si la identidad o la direcct6n del -
titular del derecho de reproducct6n son des
conocidos, a parttr de la fecha en que el t~ 

teresado e/ectue, según lo previsto en el--ª!:.· 
tículo IV.2), el env[o de coptas de la patt

ci6n de licencta, que haya presentado a la -
autoridad competente. 

b) en los denás casos y siendo apltcable ~l artí
culo IV.2), no se podra conceder Za licencia antes de 
que transcurra un pla40 de tres meses a partir del e~ 
vío de las coptas de la solicitud 

e) Ro podr& concederse una licencia durante el pl! 
zo de sets o tres meses ~enctonado en el subpárra/o -
a) st hubiere tenido lugar una dtstribuci6n en la 
forma descrita en el párrafo 2). 

d) No se podrá conceder una licencia cuando el 
autor haya rettrado de la circulacidn todos los ejem
plares de la edtci6n para la reproducct6n y publica -
ctón de la cual la licencia se haya solicitado.· 

5) No se concederd en virtud del presente artlculo 
una licencia para reproducir y publicar una traducct6n 
de una obra, en los casos que si tn1ican a continua -
ci6n: 

l. 
1 
1 
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t) cuando la traducci6n de que se trate no haya 
stdo publicada por el titular del derecho de 
autor o con su autoriaaci6n; 

it) cuando la traducci6n no se haya efectuado en 
el idioma de uso general en el pa!s que oto~ 
oa la licencia. 

6) Si se pusieren en venta ejemplares de una edt
ct6n de una obra en el pa!s al que se hace referencia 
en el pá~rafo 1) para responder a las necesidades - -
bien del público, bien de la enseñanza escolar y uni
versitaria, por el titular del derecho de autor o con 

' su autoriaactón, a un precio comparable al que se - -
acostu~bra en dicho pa{s para obras análogas, toda li 
cencio concedida en virtud ~el presente art{culo ter: 
mtnará si esa edici6n se ha hecho en el mismo idioma 
que la edici6n publicada en vtrtud de esta licancia y 
si su contenido es esencialmente el mismo. Queda en -
tendido sin embargo que Za puesta en circulaci6n de -
todos los ejemplares ya producidos antes de la expir~ 
ci6n de la licencia podrá continuar8e hasta su agota
miento. 

7)a) Sin perjuicio de lo que dispone el subpárra
/o b), las disposiciones del presente artlczdo se - -
aplicarán exclusivamente a las obras publicadas en 
forma de edici6n impresa o en czrnlquiera otra forma -
análoga ce reproducci6n. 

b) L~s disposiciones 1~1 presente crtlculo se apl! 
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cardn ioualmente a la reproducct6n au~tovisual de fi
jaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que 

constituyan o incorporen obras protegidas, y a la tr~ 

ducct6n dql texto que las acompañe en un idioma de 

uso oeneral en el pa{s donde la licencia se solicite, 

entendtdndose en todo caso que las fijaciones audio -
visuales han sido concebidas v publicadas con el fin 

exclusivo de ser utilt;radas para las neces~dades de .. -
la enseñanza escolar y uniuersttarta. 

Artículo IV 

1) Toda licencia referida en el artícu.Zo I[ o en 

el artlculo III no po¿r6 ser concedida sino cuando el 

soltcitante 1 de conformida¿ con las disposiciones vi

gentes en el pa{s donde se presente la solicitud, ju~ 

ti.fique haber pedi:!o al titular del derecho la aut'or! 

aact6n para efectuar una t1•aducci6n y publicarla. o r.Q_ 

producir y publicar la er.i.ci6n, s<?gÚn proceda, ~' que, 

despuds de las diligencias correspondientes pLr su 

parte, no ha podido ponerse en contacto con ese tttu
lar nt ha pod.tdo obtener su a.utorizact6n. En el mo -
mento de presentar su petici6n el solicitante deber& 

info'Nfl.a'r a todo centro nacionc.1 o internacional de in 

formaci6n previsto en el párrafo 2). 

2) Si el titular clel cierecho no ha pod.i,"'!.o ser en.:. 

contrado por el solicitante, éste deberá dirigir, por 

correo aer·eo cer·t ific11r:o, co7,ias c'e ln petición de lJ.. 

cencia que hay~ presentado a le autoridad competente, 
al er?itor cuyo nm!'bre :r·tg¡¿re en la obra u a cualquier 
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centro nactonnl o internacional de informnci6n que -

puada haber sido dCJstgnado, para ese efec.to, en una 

nottficact6n depositada en poder del Director Gene -

ral, por el gobierno ~el pa!s en el que se suponga 

que el editor ttene su centro principal da activida -

des. 

3) El nombre del autor deberá indicarse en todos 

los ejemplares de Za traducci6n o reproducct6n en vtr 

tud de una licencia concedida en virtud del artlc~Zo 

II o del artlcrdo III. El t!tulo de la obra deberá -

figurar en todos esos ejemplares. En el casa de una 

traducci6n, el t!tulo original de la obra deberá apare ,-
cer en todo caso en todos los ejemplares mencionados, 

' a) Las licancias concedidas en virtud del artícu-

lo II o del artlculo III no se extender·án a la expor

taci6n de ejemplares y no sarán válidas sino para la 

publicact6n de la trad.ucci6n o de la reproducci6n, Sf-_ 

gún el caso, en el interior del territorio del p:.i.ís -

donde se soltctte la licencia, 

b) Para los fines del subpdrrafo a), el concepto 

de exportación comprenJer& el envio de ejemplares de~ 

de un territorio al país que, con respacto a ese te -

rrttorio, haya hecho una declaraci6n de acuerdo al ar 

tí culo I • .5). 

e) St un organisi;¡o gubcrnt:ncntal o público de un 

pals que ha concedido una licencia )ara e~cctuar una 

tra(frcci6n en virtud rf.tJl i;¡rtfc;.:Zo II, e n:: i,'iona dis 

'' 
1 
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tinto del español. francés o inglés, env!a ejemplares 

de la traducct6n publicada bajo esa licencia a otro -

pa!s, dicho env!o no será coniiderado como exportación, 

para los fines del subpdrrafo a), siempre que se cu~

plan todas las condiciones stgutentes: 

t) que los destinatarios sean personas privadas, 

nacionales del pa!s cuya autoridad competen

te otorgó la licencia o asociaciones compue~ 

tas por esos nacionales; 

tt) que los ejemplares sean uttltnados exclusiv~ 

mente con fines escolares, untversit~rtos o 

de tnvesttgact6n; 

ttt) que el env!o y distribuci6n ie los ejempla -

res a los desttnatartos no tengan fines ~e -

1 ucro; 

tv) que el pa!s al cual los ejemplares hayan si

do enviados haya celebrado un acuerdo con el 

pa{s cuytJs autoridades compete11tes han otor

gado la licencia para -~utortaar la recep - -
ci6n, la dtstrtbuct6n o ambas operaciones y 

que el gobierno de ese dltimo pa!s lo haya -
nottftcado al JJirector General. 

5) Todo ejemplar publicado de confomidad con una 

ltcencta otorgarla en virtud del art{cldo II o del ar

t!cztlo III deberá contener una nota, en el tdtoma que 

corresponda, advirtiendo ~ue el ejemplar se pone en -



- 150 -

etrculaci6n s6lo en el pa!s o en el territorio donde 
dtcha licencia se aplique. 

6)a) Se adoptarán medidas adecuadas a nivel nact~ 
nal eon el fin ds asegurar 

t) que la licencia prevea en favor del titu -
lar del derecho de traducción o de repro -
ducct6n, seg~n el caso, una remuneraci6n-
equttattva y ajustada a la escala de cáno
nes que normalmente se abonen en los casos 
de licencias libramente negociadas entre -
los interesados ~n los dos paises de que -

se trate,' 

• tt) el pago y la transferencia de esa remuner! 
ct6n; si existiera una reglamentaci6n na -
ctonal en materia de divisas, la autoridad 
competente no escatimará esfuer2os, recu -
rriendo a los mecanismos tnternactonales,
para asegurar la transferencia de la remu
neract6n en moneda internacionalmente con
vertible o en su equivalente; 

b) Se adoptarán medidas adecuadas en el marco de 
la legtslación nacional para garantt:rar una traduc 
ctón correcta de Ja obra o una reproducci6n exacta de 

la edict6n de que se trate, seg~n los caaos. 

Artículo V 

l)c) Todo pa{s habilitac:o para hacer una declara-
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ct6n en el sentido de que hará uso de la. facultad pr~ 
vista por el artículo II, podrá, al ratificar la. pre
sente Jeta o al adhertrse a ell«, en lugar de tal de

clarac i6n: 

t) si se trata de un pa{s al cual el c:.rt!culo 
30.2)a) es aplicable, fonnular una declar::.. 
ct6n de a.cuerdo a esa disposición con res-. 
pecto al de re cho de t rtJducc tón; 

ti) st se trata de un pa{s al cual ~1 artículo 
30,2)a) no as apÚcable, aún cuando no fU~ 
ra un pa.{s ajeno a la l!ni6n, formul,ar una 
declaración en el sentido del art{culo 
30.2)b), primera frase. 

b) En el caso de un pa{s que haya cesado de s~r ~ 

considerado como pa!s en desarrollo, según el art{cu
lv I.l), toda declaract6n formulada con arreglo al -
presente párrafo conserva su validez hasta la fecha -
de expiractón del plaao aplicable en virtud del artí
culo I.3). 

c) Todo pa{s que haya hecho una declaract6n con -
forme al presente subpárrafo no podrá invocar ulte -
rtormente el beneficio de la facultad prevista por el 
art{culo II ni stgutera en el caso de retirar dtcha -
declaraci6n. 

;?} Bajo reserva de lo dispuesto en el párrafo 3)

todo pa.{s que haya tnvocac!o el beneficio de Za facul-
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tad prevista por el artlculo JI no podrá hacer ulte -
l'tormente una declaración cor.forme al párrafo 1). 

3) Todo pa{s que haya dejado de ser considerado -

como pals en desarrollo se9ún el artículo I.l) podrá, 

a m&s tardar dos años antes de la expiract6n del pla

zo aplicable en virtud del artículo I,J), hacer una -
dr>claract6n en el senticlo del artlculo .'30.2)b), prtm~ 

ra frase, a pesar del hecho de no ser un pals ajeno a 

la Unt6n. Dicha declaración surtirá efecto en la fe
cha en la que expire el plaao aplicable en virtud del 

a rt {e ul o I. 3) • 

Artfculo VI 

' 1) Todo país de la rJni6n podrá dec:la.rar a partir 

de la ftrma de la presente Acta o en cualqrti.er mome!!_ 

to antes ele quedar obl i[Jat~o por 1 os art! culos 1 a 21 

y por al presente An.ea:o: 

t) si se trata de un país que, estando obli
gado por 1 os artículos 1 a 21 y por el pre 

sente AnAxo, estuviese habilitado para acQ 

gerse al bPneficio de las facultades a las 

que se hace referencia en el artículo I.l), 

que aplicard las disposiciones de los artf 

culos II 6 III o de ambos a las ob1·as cuyo 

pa{s de ori¿.•en sea un país que, en aplica

ct6n del subpdrrafo tt) que figura a cont! 

nucci6n, acepte Za aplicación 1e eBos artf 

culos, a tale~ obras o qua estl obligado -
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por los artículos 1 a 21 y por el presente 
Anexo; esa d.eclaract6n podrá referirse ta!!!, 
btén al artículo V o solamente al artículo 
II. 

tt) que acepta la aplicact6n del presente Ane
xo a las obras de las que sea país de ori
gen por parte de los países que hayan h~ -
cho una declaración en virtud del subpárr~ 

fo t) anterior o una nottftcaot6n en vtr -
tud del artículo I. 

2) Toda declaraci6n de conformidad con el párrafo 

l) deberá ser hecha por escrito y depositada en poder 
del Dtrector General. Surtirá efectos desde la fecha 
de su depóst to. 

Para concluir con ~ste capítulo tratare~os de uxa 
minar la postct6n de los paises en desarrollo. 

Bastcamente puede que sea cterto que la mayoría -
de esos paises probablemente producirán menos otras -
literarias o artlstic4s que otros, de tal modo que el 
número de sus obr•s protegidas en el extranjero, será 
menor que el de las obras extranjeras a las que cono~ 
derdn protección en el pa{s. Pero hay que sefialnr, -
stn embargo, que los autores de los paises en d6sarr~ 
llo pueden necesttar incluso mds altcientes que sus -
colegas de otros paises y que, indudablemente, no de
ben verse sumergtdos por una entrada libre y sin res
tricciones de obras extranjeras, es deci~ debe de 
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e.xtsttr un control de trilportact6n. Oon la tmporta -
ct6n ordenada de obras literarias y art{sttcas extran 
Jeras en un pa{s en desarrollo hecha en· condiciones -
aceptables puede constttutr una contrtbuci6n esencial 

a su desarrollo cultural, ctent{ftco y econ6mtco, Pª! 
ttcularmente para el establectmtento de empresas na -
atonales de edici6~ y de imprenta. 

Ello no obstante como se consideraba que las nor
mas ordinarias de la protecci6n internacional de las 
obras literarias y art{sttcas podCan impedir un acce
so rápido a obras extranjeras necesarias para fines -
esenctales en los paises en desarrollo, la Última CtW_ 
/erencta de Revtst6n del Convenio de Berna, celebrada 
en Par!s en 1971, adopt6 e~ apéndice que se ha trans

crito anteriormente que concede, a los paises en des~ 
rrollo q!l.e hagan una notificaci6n al efecto, importa!! 
tes facilidades especiales en cuanto a la traducci6n 
de obras publicadas en .forma impresa o en otras for -
mas análogas de reproducct6n, con fines de enseñanza, 
estudio o tnvesttgaci6n, as! como en cuanto a la re -
producct6n de obras publicadas en fo'l"Tl!a impresa o en 
otras formas análogas, para ser utili;radas en canee -
ei6n con acttvtdades docentes sistemdttcas. Tambtdn 
se prevee un poder 1 tm ita do de conceder 1 tcencias oblJ:. 
gatortas en relact6n con la radtodtfusi6n Je gravact~ 

nes audiovisuales preparadas y publicadas con fines -
docentes. Esas disposiciones tienden a procurar, en 
los paises en desarTrollo, un acceso f6.cil a las -
obras extranjeras con los fines indicados cnt~s nien
tras que, por otra parte, las obras liter~ri~s y ar -
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tlsticas de esos paises ttenen que quedar plenamente 
protegid4s en todos loa dem4s p«tses. en vt~tud de la 
norma del trato naetonal. 



5.l Organi~ación Mundial de la Proptedad Intelectual 
/ 

(OAfPI). 

La ONPI es una organiaaci6n intergubernamental de 
alcance mundial radicada en Ginebra, Suiza. Fue est~ 
blecida por un Contien io, fi r-mado en Estocolmo el 14 -

de julto de .Z967, que entr6 en vigor el 86 de abril -
de 1970. A partir de aquella fecha,la OMPI pas6 a 

ser la. conttnuaci6n de una organización mucho mds an
tigua, denominada BIRPI (la sigla de su nombre francés: 
O.ficinas Internacionales Reunidas para la Protección 
de la Proptedad Intelectu.al), que existe desde 1893 y 

que seguirá existiendo mientras no hayan ratificado ~ 
el C'onvento de Estoco.lmo o se hayan adherido a él to
dos los Estados miembros. 

La OMPI no forma pa~te (aún) del sistema de las -
Naciones Unidas, pero mantiene estrechas relaciones -
de trabajo con las Naciones Unidas y con varios órga
nos de éstas, ast como con los organismos espectaliz~ 
dos y con otras organtgaciones internacionales consa
g.,.a.das al desarrollo econ6mico, social y cultural del 

mundo. 

Antes de analUrar la estructura de la O/.lPI, men -

cionaremos a continuaci6n sus objetivos: 

1). fomentar lo z; 1•otecci6n de la prop·iedad intelag_ 

tual cm todo el muncJ•; mecll.ante .la cooper•ación ,1.=i Jos 

Estados, en colaboraci6n, cuanjo ~st pro~ada, con - -
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cualquier or9anizaci6n tnte~nacional; y 

2) asegurar la cooperaci6n administrativa entre -
las uniones creadas por ciertos conventos tnternacto
nales o arreglos que tratan de diversas materias de -
propiedad intelectual. 

La estructura orgánica de la Ol!PI es ya simi)ar a. 
la de un organismo especial izado dentro del siste7:1.a -
de las Naciones Unidas. Sin embargo, s~ estructura -
es un tanto compleja debido al doble objetivo de és 
ta, al que nos refe1•tm.os en '1os párrafos antertores. 

La OMPI presenta cuatro 6rganos: una Conferencia, 
una Jsamblea General, un Comité de Coor-'.U.nación '·' una 
Secretada llamada Oficina Internc:cional de la h'JPif!_ 

dad Intelectual. 

La Asamblea General, que es el 6rgano administra
tivo supremo, tiene a su cargo las funciones normales 
de ésta clase de 6rganos y se reúne una ven cada tres 
aflos. Estd constttu{da por todos los Esta~os partes 
en el Convento. La Asamblea tratará todo lo relacio
nado al mantenimiento y desarrollo de la üni6n, así -
como a la aplicaci6n del presente Convento; dard ins
trucciones a la Oficina Internactonal de la. Propieda<! 
Intelectual, en relaci6n cori la preparaci6n d.e confe
rencias de revtsi6n. 

La Conferencia, que también se reúne cada tres 
aflos, es competente para discutir las cuestiones de 
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tnterés general en el campo de la propiedad tntelec 
tual, as! como para el establecimiento del programa -
de asistencia técnico jurídica de la ONPl y el presu
puesto para su ejecuct6n. Está constttu{da por todos 
los Estados partes en el Convento de la O,'r!PI sean o -

no miembros también de una o más Uniones. 

Las mds importantes de las Uniones administradas 
por la OMPI, o sea las creadas por los Oonventos de -
Par{s y Berna, no s6lo tienen sendas Asambleas forma
das por los Estados miembros y que se reúnen igualme~ 
te cada tres años, sino también sendos Comités Ejecu

ttvos formados por un cuarto de los Estados miembros, 
elegidos por la Asamblea, que se reúnen anualmente y' 

que se encargan sobre todo de la adopct6n y la tnspec . -
cidn de los presupuestos y los programas anuales, den 
tro de los lfmttes del presupuesto y del programa 
trienales que establece cada Asamblea. 

El Oomtté de Coordtnaci6n, estd formado por Esta
dos miembros rlt>l Con•,,enio de la OMPI qup, son miembros 
del Oomtté Ejecutivo de la Uni6n de París o del Comt
té Ejecutivo de la Unt6n de Berna, o de ambos Oomi -
tés. Sin embargo, cuando el Comité de Coordtnaci6n -
examina asuntos de inter!Ís dtrecto paro. el programa. 
o el presupuesto de la Conferencia o para su progra -
ma, o bien propuastas de modiftcaci6n del Convenio de 
la 0).'PJ que puedan afectar los derechos o las obl tga
ciones de los Estados partes en ese Convento que no -
sean miembros de ninguna de las Uniones, un cuarto de 
esos Estados, ele9idos por la Conferencia, parttctpa-
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tnterés general en el campo de la propiedad intelec -
tual, as{ como para el establecimiento del programa -
de asistencia técnico jurldica de la OMPl y el presu
puesto para su ejecuct6n. Está constttu{da por todos 

los !J'stados partes en el Convenio de la O!IPI sean o -

no mtembros también de una o m4s Uniones. 

Las más importantes de las Uniones administradas 
por la OMPI, o sea las creadas por los Conventos de -
Par{s y Berna. no s6lo tienen sendas Asambleas forma
das por los Estados mtembros y que se reúnen tgualme~ 
te calla tres años, sino también sendos Comités Ejecu
tivos forma<los por un cuarto de 1 os Estados miembros. 
elegidos por la Asamblea, que se reÚüen anualmente y' 

que se encargan sobre todo de la adopct6n y la tnspeE_ 
• ct6n de los presupuestos y los programas anuales, de~ 

tro de los l{mttes del presupuesto y del programa - -
trienales que establece cada Asamblea. 

El Comité de Coordinact6n, está formado por Esta
dos miembros del Convenio de la OMPI que son miembros 
del Comtté b'jecutivo de la llni6n de Parls o del Oomt

té Ejecutivo de ]Q llni6n de Berna, o de ambos Oomt -
téa. Sin embargo, cuando el Comité de Coordtnaci6n -
e.ramina asuntos de in te 1•és di recto paro. el programa. -
o el presupuesto de la Conferencia o para su progra -
ma, o bien propuestas de modiftcaci6n del Convenio de 

la OPPI que puedan afectar 1 os derechos o 1 as obltga
ctones de los Estados partes en ese Convenio que no -
sean mtembr·os de ninguna de las Uniones, un ctiarto de 

esos Estados, ele9i.dos por la Conferencia., participa-
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rán en las reuniones del Comité de Ooordinaci6n con ~ 

los mismos derechos que los miembros de dicho Oomtté. 

Si otras Uniones que no sean las Uniones de París 

y Berna desean estar representadas como tales en el -

C'omtté de Coordtnaci6n, tienen que nombrar sus repre

sentantes entre los Estados que sean 111tembrn~ del Co

mité de Ooordinaci6n. 

El aomtté de Ooordtnact6n, que se reúne anualmen

te, se encarga de las tareas normales de ésta clase -

de 6rganos directivos. 

Todos los 6rganos mencionados pueden celebrar ta~ 

btén reuniones extraordinarias mediante convocatoria 

especial. 
_,., ..... ., 

Los Estados partes en el Convento de la OU?I que 

no son miembros de ninguna de las Yntones administra

das por la O!IPI son admitidos como observado1,es en tE_ 

das las reuniones de la Jsamblea General y del Oomtt~ 

de Ooordtnactón. 

La Secretarla cie la OAIPI, llamada la. Oficina Inter_ 

nactonal de la P7'opiedai-~ Intelectual se enca1"ga de las 

tareas normales de sec1·etar{o. de una orgcntzacton in

ternactor'.al. También funciona como secretaría de los 

diversos 6rganos de las Uniones. Ttene a su frente -

un Director General asistido po,. dos Directores Gene

,.ales Adjuntos que supervtso.n una plantilla de unas -

150 personas, nacionales de 29 paises. 
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Las normas que rigen el estatuto y las condtcio -
nes de servicio del personal son las mismas que en 

las l!actones Unidas y para la contrataci6n de nuevos 

functona.,..tos se aplica el principio de la dtstrtbu -
ct6n geográfica equitativa entre los Estados mtembros. 

Tal como se explic6 anteriormente, la OUPI es, no 

s6lo el centro administrativo responsable de la admt

ntstract6n de cierto ndmcro de convenios y acuerdos -
e.xtstentes en el cam.po de la propiedad tntelectual, -
sino tamb tén la o~·gantzact6n intr.'rnaciont1l responsa -
ble del fomento de esa proptedaá en todo el mundo me

diante la cooperact6n d':! los Estados. 

Eso stgntftca que será ¡n el seno de la O!IPI donde 

se discuta y se decida la importancia que haya de te

ner la propiedad intelectual en el futuro. La OHPI -

dtspone para ollo de un 6rgano especial, la Gonferen
cta con.st ttu lda por todos 1 os Estados que son partes 

en el Convento de la O!IPI, tanto st son partes en uno 

como en varios corivenios especiales administrados por 

\ la OMPI, Oorrespontte a la Conferencia d·e la OJIPI di§_ 

cuttn cuestiones de interls general en el campo de la 

proptedad tnteloctual y puede adopta.,.. recomendaciones 

relativas a esas cuosttones (respetando desde lue90,

la competoncta y la autonomfo de las l!ntonos creaclas 

/) por los Convenios ya existentes). 

En el car,ipo de las finar.zas, la Oi!fPI tiene dos -- . 
presupuastos: el de lo~ oastos comunes a las Uniones 

y el de la Conferencia. KJ primero 2st& jinanctado -
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por fos contribuciones de las Uniones, ftjc.das, pre -
vio dictamen del Oomtté de Ooordinaci6n, por la Asam
blea de cada lfni6n, teniendo en cuenta el interés que 
tenga la lfnt6n por los gastos comunes (Despacho del ~ 

Director General, Divisi6n de Relaciones Exteriores,
Divisi6n Administrativa, Secci6n de Correos y Docume~ 

taci6n, Secci6n de Idiomas, Secci6n de Publicacio~es, 

Btblioteca, Edificio de la Sede, Equipo, Telecomuntc~ 

ciones, etc.). El segundo presupuesto, el de la Oon
ferencia, que comprende previsiones para los gastos -
de celebract6n de las reuniones de la Oonferenciq y -

para costear el programa de asistencia técnico jur!dJ:.. 
ca, se ftnancta., en pa.rte, con las sumas puestas a .
dtspostct6n de éste presupuesto por las Asambleas de 
las U'n.iones y en parte, con las contribuciones de los· 
Estados partes en el Oonven to ele 1 a ONPI que no son -
miembros de ninguna Uni6n, 

En el sistema. administrativo de la Ol!PI, las con

tribuciones de los Estados mtembros no son fijados, -
como suele hacerse en muchas organ'izaciones del sist!!_ 
ma de las Naciones Untdas, con arreolo a una escala -
de contribuciones dependiente de la renta nactonal y 

de la poblact6n de cada Estado. La.s contrtbuctone·s -
se basan en un sistema de clases y ca¿a Estado decide 
por si mismo la clase en la cuel queda tnclu!do, Los 
derechoR de todos los Estados son los mtsmos cualqut~ 
ra que sean las clases de contribuci6n que hayan ele-

9ido, 

En cua·do a las contrtbu.ctones de los Estados, hay 
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que hacer la dtsttnct6n entre los Estados que s6lo 
son partes en el Convento rle la OIJPI y no en los Con

ventos o arre9los administrados por la Ol!PI, y los E§_ 
tados partes en el Convento de la OMPI y en uno o va
rios de los convenios o arreolos mencionados. 

Los Estados del primer grupo s6lo pagan una con -
trtbuei6n al presupuesto de la Conferencia de la 
O!lPI. 

Los Estados del se9undo grupo no pagan ninguna 
contrtbuci6n a la OMPI como tal, sino únicamente a -- , 
l4s Untones de las que sean miembros. La raz6n por -
l• eual esos estados no pagan•contrtbuciones a la --
OMPI es que las Untones mismas financian el presupue§_ 
to de gastos comunes a las Uniones y contribuyen al -
presupuesto de .Za Conferencia de la Ol!PI. 

Por i!ltimo, para concluir con el estudio sobre la 
Organtzaci6n Uundial de la Propiedad Intelectual, ha
renos referencia a las principales actividades de la 
misma. 

Las actividades principales más recientes de la -
OMPI son: 

l) .4dmtnistraci6n y preparact6n de perfecciona -
mientos de los Convenios y Arreglos existentes admt -
nistrados por la OMPI; 

2) Perfeccionamiento de la pr-otecct6ri de 1 a pro -
piedad tntelectual mediante la prepar-aci6n de nuevos 
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acuerdos internacionales en éste campo; 

3) Dtfusi6n de infor"Jlaciones técnicas y de otro 
ttpo; 

4) Fa.cilitaci6n de la transferencia de tecnología 
relacionada con los sistemas de propiedad industrial; 

5) Ásistencia técntco-Jurldica, especialmente a 
los Estados miembros; 

6) Oolaboraci6n con otras organill.nciones intergu -
bernamentales. 

5.2 Organi~ación de las Naciones Unidas para la Educa
ci6n, la Otencta y la Cultura. (UNESOO) 

' . 
Antes de hacer el estudio de la estructura y fines 

de la Unesco, es menester referirnos al sistema insti
tucional de las Naciones Unidas. 

El sistema institucional de las Naciones Unidas e! 
td for'IAado por una decena de or~anis~os interguberna -
mentales, cada uno de los cuales se consagra a un sec
tor determinado de las actividades económicas, socia -
les y cul tu ralea. Stn embargo, la concordancia ·de - -
esos organismos especializados con el sentido de la 
evoluci6n general de nuestra ctvtl t.rac t6n se advierte 
quizas mejor en la forma en que tratan de alcanxar sus 
prop6sitos que en los prop6sitos en si. En efecto, 
tratan de considerar con un criterio u.ntversal los pr!l. 
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blemas que le Incumben y de buscar la soluct6n concre
ta que esos problemas requieren desde el punto de vis
ta de la OrganiRaci6n de la humanidad en conjunto. 

Origen y creaci6n de la Unesco.- Uno de esos orga-· 
nismos espectaliaados es la Unesco: Or·ganizact6n de 

las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Oultura. Desde su creaci6n han pasado uetntisiete 

años. Se constituyó o/ictalmente en Par!s el 4 de no
viembre de 1946, después de que una veintena de Esta -
dos aceptaron la Oonstituci6n redactada un afio antes 
en Londres, en el curso de una Oonferencta organi3ada 

por invttaci6n de los gobiernos del Retno Unido y de -
Francia, en la que participaron representantes de 
cuarenta y cuatro paises, 

Cuando se reuni6 la Oonferencia de Londres, no ha
bla teMninado aún la segunda guerra mundial. En el mQ_ 
mento de establecer un nueDo orden internacional, parf!_. 
cía necesario reconocer a la vida intelectual, a los -
prop6sitos de mejoramiento y extensi6n de los sistemas 
de educaci6n y al desarrol.l o de la comprensi6n entre -
los pueblos por los m~todos y tócnic~s más apropiados, 
un papel esencial en Za organiRaci6n de la cooperaci6n 

internacional. 

La Unesco asume la forma de asoctact6n de Estados. 

En el curso de los tres años que precedieron a la Con
ferencia de Londres los ministros de Educaci6n de los 
gobiernos aliados se hablan reuntdo varias veces para 
examinar los problemas de la reconstrucci6n de la vi-
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da tntelectual de sus respectivos paises y sentar las 
bases de su cooperact6n futura. En adelante, los Est~ 

dos que se adhirtesen a la Unesco se comprometerían, -
en virtud de una convenct6n, a poner en practica una -
pol!tica forjada y adoptada en común. 

Fines de la Unesco.- "Puesto que las guerras nacen 
en la mente de los hombres, es en la mente de los hom~ 
bres donde deben erigirse los baluartes de la paa•. d.!_ 
ce el Pre<Ímbulo de la Const t tución de la Une seo. "La -
amplta di/Ustón de la cultura y la educación de la hu
manidad para la justicia, la' libertad y la paH son tn~ 

dispensables a la di9nidad del hombre y constipuyen un 
deber sagrado que todas las naciones han de cumplir 
con un esp{ritu de responsabilidad y de ayuda mutua ••• 
Una paz fundada exclustvamente en acuerdos pol{ticos y 

económicos entre 9obternos no podrta obtener el apoyo 
untintme, sincero y perdurable de los pueblos y, por 
consiguiente. esa paa debe basarse en la solidaridad -
intelectual y moral de la humanidad ••• " 

Por tales motivos, la Unesco se propone "contri -
buir a la paa y a la seguridad estrechando, •edtante -
la educación, la ciencia y la cultura, la colaboractón 
entre las naciones. a fin de asegurar el respeto unt -
versal a la Ju.sttcta, ,a la ley, a los derechos hu.manos 
y a las ltbertades fundamentales que, stn dtsttnción -
de ra;xa, sexo, id toma o rel igi6n, la Carta de las Jla -
ctones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo". 

Estructura de la Unesco.- La Unesco actúa mP.dtan -
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te tres &ruanos: la Oon/erencta General, el OonseJo 
EJecuttvo y la Secretarla. 

La Oon/erencta General.- Se compone de los repre -
sentantes de los Estados Mtembros. Elige a los mtem -
bros del OonseJo EJecutivo y al .Director General. 
Aprueba el programa y vota el presupuesto para el eJer_ 
ctcto stgutente y determina soberanamente la pol!ttca 
general de la OrgantJiact6n~. 

S1' primera reunt6n tuvo lugar en Par!s en novtem -
bre de 1946. Hasta 1952, se reunt6 todos los años y, -
despuls de esa fecha, cada dos años • .Du.rante doce años, 
celebr6 sus reuniones en Par!s o en otras ciudades p~r 
tnvttact6n de los Estados Ntembros que le ofrec!an hos 

t -
pttaltdad • .4s!, la se9unda reunt6n tuvo lugar en Afé:ri-
co (194'?), la tercera en Betrut {1948), la quinta en -
Florencia (1950), la octava en Montevtdeo (1954) y la 
novena en Nueva Delhi (1956). Desde la construcci6n 
de los edificios permanentes de la place Fontenoy 
(1958), se ha abandonado es-ta práctica y la aon/eren -
eta General ha celebrado sus últimas reuniones en la -
Sede de la Organizaci6n, en Par!s. 

La Oonferencta General, que comprend!a treinta de
legaciones al /tnal de su primera reunt6n, ha vtsto 
aumentar regularmente el número de Estados Nie~bros re 
presentados en ella. Este número se eleva actualnente 
a más de cten, sin contar los Miembros Asociados, que
son patses que no uozan de una plena soberan!a. En es
ta pro9resi6n hacia la universaltdad, las etapas m&s -
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notables han sido la adhesión de la URSS y de las Repú 

blicas Soctaltstas Sovi~ticas de Btelorrusta y Ucrania 

en 1954 y, entre 1960 y 1964, el tngreso de una ti'"ein
tena de Estados, en particular africanos, que hablan -
adqutrtdo recientemente su independencia. 

El CJonse;jo Ejecutivo.- El Consejo Ejecutivo se 
compone de personalidades eminentes de la educación, -
la ciencia y la cultura; en un principio comprend!a 
dieciocho miembros elegidos por la Oonferencta General 
a t{tulo personal. En 1954, la Conferencia General 

aprobó una modificación de la Constitución en la que, 
st bien se manten{a el principio de la elección de pe~ 
sonas y no de Estados, se dectd{a que en adelante esas 
personas serían representantes de sus gobiernos. : · m -
viene señalar, no obstante, que si los miembros de~. 
CJonsejo Ejecutivo, cuyo mandato dura cuatro años, reci 
ben individualmente instrucciones de sus oobiernos re~ 
pecttvos, colegialmente represe~tan a la Conf~rencia -
General en su conjunto. El Consejo se renueva por mt -
tad cada dos affos; el número de sus miembros se ha el~ 
vado sucesivamente a veinte en 1~52, vetnttdos en 1954, 
veinticuatro en 1955 y treinta én 1958, para tener en 
cuenta el au•ento del número de Estados que forman pa~ 
te de la Organizaci6n. · 

Encargado de velar por la ejecución del programa -
y la administración del presupuesto entre las reunto -
nes de la CJonferencta General, el Consejo Ejecuttt>o df!.. 
be estudiar tgualmente el proyecto de programa y de 
presl!,puesto para el ejercicio futuro, que le presenta 
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el Dt rector General. Le incumbe ademc!s presentar ese 
proyecto a la Conferencta, formulando todas las reco 
mendaciones que Juague oportunas. Oompete tambtén al 
Consejo proponer la candtdatur•a d.e una personalidad 

cuando se trata de elegir al Director General. El Oon
seJo se redne habitualmente dos veces al aflo y sus 
reuniones duran de tres a cuatro semanas. 

La Sec.,.etarla.- Es el 61·gano ejecutivo encargado -
del funcionamiento ordinario de la Instttuct6n, de 
aplicar las dectstones de la Conferencia General y del 
Consejo EJecuttvo y, en especial, .de poner en pr4cttca 
el programa. 

Encargada de una obra tn¡ernacional, la Secretaría 
es internacional por su propta composición y por su 
régimen jur{dtco. Sus miembros se seleccionan sobre 
una base geográfica lo m&s amplta posible, a reserva -
de reuntr las más altas cualidades de tntegridad moral, 
eficacia y competencia técnica. Su estatuto, que es el 
de todas las secretarías del sistema de las Naciones -
Unidas, concede a estos funcionarios importantes prtvi 
legios e inmunidades, análogos a los reconoctdos a los 
dtplom&ticos. Les tmpone, en cambio, obligactones muy 
estrtctas de objetiDtdad, imparcial tdad, · discrect6n y 

tacto cuya observancia es indispensable para el servt
cto internacional. En particular, no deben sol icttar -
nt aceptar instrucciones de ntnguna autortdad, gubern~ 
mental o no, exterior a la Organtaaci6n. 

Un Di rector General, elegido por se is años po1' la 
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Conferencta General, es responsable de los no•bramien
tos, de la orga~taact6n y de la dtrecci6n de la Secre

tarla. El mds alto funcionarto de la Unesco debe cut -
dar ante todo de que se cumplan las condiciones admt ~ 

nistrattvas necesarias para el funcionamiento de la in~ 
tttuci6n y para la ejecuci6n de su programa, as! co~o 
de preparar y admtnistrar el presupuesto correspondte!! 
te • .A.parte de la función de representar a la Organfaa
ct6n que le incumbe de manera permanente, la elabora -
ct6n y la ejecuct6n del programa de que es responsable 
le confieren importantes atrtbuctones de tntciativa o 
de dectst6n. Le secunda en e~os trabajos un Director -
general adjunto. 

En la sede misma de la Organt::actón, la Secretarla 
estd dtvtdtda en seis grandes sectores de acttvtd~des, 
cada uno de los cuales tiene a su frente un subdtrf1o· -
tor general que está encargado de un cierto ndmero de 
departamentos, oficinas y divtsiones, 

SectÓr de educact6n (Departcmento de Progreso de -
la Educaci6n, Departamento de Métodos, Técnicas de Ed~ 
cación y de Formación del Person_al Docente, J)epartame!! 
to de Planeamtento y Ftnanciamtento de la Educactón, -
Departamento de Educact6n de Adultos y Colaboractón 
con la Juventud). 

Sector de cienctas exactas y naturales (Departame~ 
to de Progreso de las Oienci~s. Departamento de Apltc~ 
ctón de la Otencia al Desarrollo, Dtvistón de Pol!tica 

Científica). 
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Sector de ciencias sociales, ctenctas humanas y cu:f. 
ºtura (Departamento de Ciencias Sociales, Departamento· 
de Cultura, Dtvtst6n de Jnáltsts Econ6míco, Dtvtst6n -
de Ftlosof!a). 

Sector de tnformact6n (Departamento de Informaci6n, 
Departamento de Documentact6n, Bibliotecas y Árchivos, 
Oficina de Libre Otrculaci6n de las Infor'lllactones y de 

Intercambios Internacionales, Oftctna de ln/or-mact6n -
Pública, 0/tctna de Estad{sttca). 

Sector de la administract6n (Oftctna del Presupue§_ 
to, Contralor{a, Oficina de Personal, Oficina dé Docu-

' 
mentos y Publtcaciones, O/tci.na de Conferenctas, O/te!. 
na de Serlltctos Generales). 

Sector de normas internacionales y asesorla JurldJ:.. 
ca. Dos oficinas (Oficina de Relaciones con .los Esta -
dos Ntembros, Oftctna de Relaciones con las OroantKa -
ciones y Programas 'Internacionales) dependen directa -
mente de la Dt recct ón Gen.eral. 

La Unesco como organtsmo espectaltzado de las Ha -
ciones Unidas.- La Unesco es una organi4ación aut6no -
ma, pero no deja por ello de ser un organismo especia
l izado de las Nactones Unidas. Como tal, sus relacio
nes con las Naciones Unidas fueron de/tntdas jur!díca-
11ent·e po'r un acuer-do concertado en diciembre de 1946. 

En vtrtzLd de éste acuerdo, la Unesco está sometida 

a la acción coordinadora que el Consejo Econ6míco y S~ 
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ctal eJerce sobre el conjunto de los programas y de - -

las acttvtdades de los organismos especializados. Esta 
acci6n se efectda por medto de recomendaciones que el 
Oonsejo formula después de examinar los info7"11&es que 
pide peri6dtca o especialmente a los organismos espe -
cial t;rados. 

Recíprocamente, la competencia particular de la . -
Unesco, tal como se define en su Oonstltución, es rec~ 
nocida por las Naciones Unidas no s6lo en esa acción -
coordinadora, sino tambitln en el recurso a la Organia!! 
ci6n como au.riltar de la obra de las propias Naciones
Unidas. La Unesco, en efecto, desempeña por der:echo 
propio un papel de asesoramiento técntco de los diver
sos 6rganos de las Naciones Unidas en las esferas de -
su competencia. Análogamente, es el agente natural de 
ejecución de las resoluciones de tales Órganos, en•la
medida en que interesan a sus esferas de competencia. 

La Unesco ha manifestado constantemente dispo$ici~ 
nes muy favorables respecto a la janción coordinadora 
del OonseJo Económico y Soctal, Por su objeto mtsmo, -
que se sttzfo en el corazón del c·ompleJo humano, la 
Unesco ttene una conciencia más clara qu~ cualquier 
otra organiaación de las relaciones que ezisten entre 
los coaponentes del progreso económico, social y cult~ 
ral y, en consecuencia, de la necesidad de un pensa~ -
miento sintético y de una acción concertada. 

Astmtsmo, la Unesco ha mostrado siempre mucho celo 
en el desempeño de su papel de organismo asesor de las 



- 172 -

Naciones Unidas. Ha dtrigido regularmente comentarios 
al ConseJo de Administraci6n Fiduciaria sobre los in -
formes de las potencias administradoras,. as{ como in -
.foM'fl.es a la Comisi6n para la información sobre territ!!,. 
rios no aut6nomos; participa, en lo que se refiere a -
los derechos que corresponden a su esfera de competen
cia, en el examen de los informes de los Estados Miem
bros para la Comisi6n de los Derechos Humanos; y ha 
realiaado para el Con3eJo Económico y Social varias e~ 
cuestas o estudios importantes sobre las tendencias 
principales de la investigación en las ciencias exac -
tas y naturales, sobre la organiaación internacional -
de la documentación cientlfica y de su difusión, sobre 
las necesidades de los paises en vías de desarrollo ~n 
lo que se refiere a los medios de información, sobre -.. 
la educactón de la juventud para la comprensión inter-
nacional, sobre los principios directivos aplicables -
en la coope raci6n cultural internacional y, Úl timamen
te, sobre el estado del analfabetismo en el mundo y 

los medios de suprimirlo. 

Finalmente, m&s all& de esas relaciones y colabor~ 

ciones parttcu.Zares, la Unesco se esfuerza por aportar 
su concurso a la obra de las Naciones Unidas mediante 
una orientación general de su programa cada ves 111.ds 

profunda y deliberada, y as! es coao se afirma más de
cididamente y se traduce en actos su cardcter de orga

ntsmo espectaliaado. 

En los primeros años, esta conJunct6n de esfuerllos 
se buscó sobre todo en la esfera de la educación y de-
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la tnformaci6n para la comprensi6n y la cooperact6n -
internacionales, as! como en el fomento de 108 dere 
chos humanos. Posteriormente, la acción en favor del -
progreso econ6mtco y social de los paises en v!as de -
desarrollo, en espectal de los que han adquirtdo re -
ctentemente su tndependencta, ha pasado al primer pla
no de los objetivos de la Unesco, tanto como de las N~ 
ciones Unidas. De esta manera, la parttctpaci6n en el 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y la coopera -
ct6n con el Fondo Especial, recientemente integrados -
en un Programa de las Kacton~s Unidas para el Desarro
llo, y después con el Banco Internacional de Recons -
trncct6n y Fomento y su fll tal la Asociact6n Interna -
cional de Desarrollo, han llegado a ser elementos cada 
vez mds tmprtantes de su acct6n. 

Funciones de la Unesco.- La Oonstttuct6n de la 
Unesco asigna a la Organi~ación tres grandeB tareas: -
ésta "ayudará a la conservación, al progreso .11 a la d!, 
.tustón del saber•; "dará nuevo y vigoroso i•pulso a la 
educact6n popular y a la dtfust6n de la cultura•; "fo
mentará la comprenstón y el conocimtento mutuos de las 
naciones". Con frecuencia se ha ·crtttcado la aparente 
dtsperat6n de las actividades de la Drgantaactón. En -
realidad, su diversidad es inevitable debtdo a la mul
ttpltcidad de las esferas y de las dt.sctpltnas por• las 
que debe interesarse y a la variedad de los problemas, 
medtos, necesidades y as pi rae tones de ·los Estados Nie!_ 

b ros. 

Para captar la disposición tnterna y el senttdo 
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del esfuerzo de la Unesco en su totalidad, hay que co~ 

prender, en prtmer térmtno, que sus activtdades no se 
stt~an en el mtsmo plano. En efecto, por la naturaleza 
de los obJettvos que persiguen y por los métodos que -
apltcan, tales actividades se orientan hacia perspectl 
vas dtferentes. El conjunto no constituye un mosaico -
de proyectos yu:ctapuestos, s·Lno una construcct6n cuyos 
elementos se sitdan en diversos ntveles al mismo ttem

po que se articulan soltdariamente unos con otros. 

Vetntiocho años después de la entrada en vigor de 
su Oonstituc~6n, pueden disttngutrse tres aspecto pri~ 
ctpales en la acct6n de la Unesco: la cooperact6n tnt!!_ 
lectual internacional, la acci6n prdctica, operativa; 
al ser~icto del desarrollo, la acct6n dtica • 

• 
La cooperact6n intelectual internacional.- La Une~ 

co se apltc6 ante todo a orga.n izar la cooperación in -
telectua1 internactonal mediante la coaunicaci6n de e~ 
nocimientos, la confrontación de experiencias y la di~ 
cusi6n de ideas. Esta cooperaci6n se ha traducido esp.!!. 
cialmente por la creact6n de una inmensa red de espe -
cialistas ~educadores, hombres de ciencia, artistas, 
escritores, pertodtstas~ agrupados en asociaciones n~ 
ctonales y federaciones internacionales con las que c~ 
labora la Unesco de manera continua. Se traduce asimt~ 
mo en 9randes conferenctas y frecuentes reuniones de -
expertos, en una acci6n constante en pro de la normalt 
aaci6n de la documentaci6n, en la elaboraci6n y la - -
aplicaci6n de programas internacionales de investiga -
ct6n y también en numerosas publicaciones. Por Último, 
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adopta la forma de reglamentaciones y de reoomendacto
nes internacionales a cuya rati/icact6n o aplicaci6n -
se invita a los Estados. En realidad y de acuerdo con 
los propios t6rminos del Director General, en este se! 
ttdo la Unesco se ocupa de organtaar "la tnfraestruct~ 
ra intelectual de la civilización moderna en su untve~ 
sal idad». 

Declaraci6n de los Principios de la 
QOgj'!! .. .r!c!.6!! QuJ..tY:.r.f!.l_I'{!.t!! . .r!!ag.ig_ng_l!... 

La Oonferencia General de la Organiaact6n de las -
Naciones Unidas para la Educact6n, la Otencia y la CuJ.. 
tura, reunida en Par!s, en su l4a. reunión, en'este 
cuarto d!a de noviembre de 1966, fecha del vigésimo 
ani11ersarto del establecimiento de la Organiaaci6.' , 

Recordando que la Oonstitución de la Organiaactón 
declara "que, puesto que las g~erras nacen en la mente 
de los hombres, es en la mente de los hombres donde d!l 
ben erigirse los baluartes de la paa», y que la paz dfl 
be basarse en la aoltdaridad int~lectual y aoral de la 
humanidad. 

Recordando que, segdn los términos de esa misma 
Constttuctón, la ampliá dtfusi6n de la cultura y la 
educación de todos con miras a la Justicia, la líber -
tad y la paM son indispensables a la dtgntdad del hom
bre y constituyen un deber sagrado que todas las nacig_ 
nes han de cumplir con un esp!ritu de ayuda mutua. 

Considerando que los Estados Miembros de la Organ! 
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Hact6n, persuadtdos de la necestdad de buscar la ver -
dad y de lograr el ltbre tntercambto de ideas y de co
noctmtentos, han decidido desarrollar e intenst/icar -
las relaciones entre sus pueblos, 

Constderando que, a pesar de los adelantos de la -
técntca, que facilttan el desarrollo y la difusi6n de 
los conocimientos y de las tdeas, la ignorancia del m~ 
do de vtda y de los usos y costumbres de los dem&s pu~ 
blos sigue constituyendo un obstáculo para la amistad 
entre las nactones, su cooperaci6n pac!/tca y el pro -
greso de la humanidad, 

feniendo en cuenta la Declaraci6n Universal de De
rechos Humanos, la !Jecl aract,pn de los Derechos del Hi
ño, la DeclaPact6n sobre la Concest6n de la Independe!!. 
cía a lo~ Patses y Pueblos Coloniales, la Declaract6n 
de las Naciones Untdas sobre la Eltmtnact6n de todas -
las Fonnas de Discriminact6n Racial, la neclaraci6n s~ 
bre las Medidas para fomentar entre la Juventud los 
Ideales de PaR, Respeto Mutuo y Oomprensi6n entre los 
Pueblos, la Declaraci6n sobre la Inadmtsibtlidad de la 
Intervenci6n en los asuntos Internos de los Estados y 

Protecct6n de su Independencia y Soberan!a, declaract~ 

nes proclamadas sucesivamente por la .Asa11_'blea General 
de las Naciones Untdas, 

Convencida por la experiencia adquirida durante 
los prlmaros veinte años de existencia de la Organtza
de que, para refor~ar ia cooperaci6n cultural interna
cional, es necesario reafirmar los principios de la 
misma, 
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Proclama la presente Declaraci6n de los Prtnctpios 
de la Oooperact6n Cultural Internacional, con el /in -
de que los gobternos, las autortdades, las organtnact~ 
no.s, las asoctactones e tnstttuctones, a cuyo cargo e! 
tdn las acttvtdades culturales, tengan constantemente 
en cuenta tales principios y puedan alcanzar gradual -
mente, como se afiMna en la Constttuct6n de la Organt

aad6n -'llledtante la cooperaci6n de las naciones del· -
mundo en las esferas de la educact6n, la ctencta y la 
cultura~ los objettvos de paz y de bienestar enuncia
dos en la Carta de las Nactones Untdas. 

11 
A. rt !culo prtae ro 

11 1. Toda cult·::.ra tiene una digntdad y un .,,alor que
deben ser respetados y protegtdos. 

1' 2. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de de -
sarrollar su cultura. 

''3. En su fecunda variedad, en su diversidad y por 
la influencia rec!proca que ejercen unas sobre otras,
todas las culturas forman parte del patrimonto co~dn -
de la humanidad. 

11 Art!culo II 

"Las naciones se esfor11ardn por lograr el desarro -
llo paralelo y, en cuanto sea posible, simultdneo de -
la cultura en sus diversas esferas, con el fLn de con
segu t r un equilibri~ arm6ntco entre el progreao ticnt~ 
co y la elevaci6n intelectual y moral de la humanidad. 
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.4.rtlculo III 

La cooperación cultural internacional abarcará to
das las esferas de las actividades intelectuales y 
creadoras en los campos de la educación, la ciencia y 

la cultura • 

.Artículo IV 

Las finalidades de la cooperación cultural inter -
nacional, en sus diversas formas ~bilateral o multilE., 
teral, regional o universal- son: 

l. Difundir los conocimientos, estimular las voca
ctones y enriquecer las culturas; 

2. Desarro.Zlar las rela~tones pac!ftcas y la amis
tad entre los pueblos, llevándolos a comprender mejor 
sus modos de vtda respectivos; 

3. Oontribuir a la aplicaci6n de los principios 
enunciados en las declaraciones de las Naciones Unidas 
a que se hace re fe rene i a en el preámbulo de 1 a presen
te Declaración; 

4. Hacer que todos los hombres tengan acceso al s!!_ 
ber, disfruten de las artes y de las letras de todos -
los pueblos, se beneficien de los progresos logrados -
por la ciencia en todas las regiones del mundo y de 
los frutos que de ellos derivan, y puedan contribuir, 
por su parte, al enriquecimiento de la vida cultural; 

5. J.!ejorar en todas las regiones del mundo las con_ 

dictones de la vtda esptrttual del hombre y las de su 

ezistencta material. 
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A.rt!culo Y 

La cooperact6n cultural es un derecho y un deber -
de todos los pueblos y de todas las naciones, los cua-· 
les deben comparttr su saber y sus conoctmtentos. 

Artículo YI 

La cooperaci6n tnternacional, al desarrollar su b!_ 
nJfica acct6n sobre las cu.l turas, al propio tiempo que 
favorece el enrtquectmtento mutuo, respetará 9n cada -
una de ellas su ortgtnal tdad. · 

.Artículo YII 

l. La amplia dtfust6n de las ideas y de los conoc! 
mtentos, basada en el intercambio y la confrontaci6n -. 
más ltbres, es esencial para la acttvtdad creadora, la 
búsqueda de la verdad y el cabal desenvolvtmtento de -

la persona humana. 
2. La coope ract6n cultural deberá poner de rel 1.eve 

las tdeas y los valores más adecuados para crear un 
clima de amistad y de paz. Deberá evitar todo rasgo de 

hosttltdad en las actitudes y en la exprest6n de las -
optntones. La difusión y la p:"esentactón de las infor
maciones deberán resgua~dar la autenticidad de las at~ 
mas • 

.Art!culo YIII 

La cooperación cultural se desarrollará en benefi
cio mu.tu.o de todas las naciones que parttctpen en 
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ella. Los tntercambtos a que dé lugar deberán organt -
Harae con amplio esp!rttu de rectproctdad. 

J.rHculo II 

La cooperact6n cultural debe contrtbutr a estable
cer entre los pueblos v!nculos estables y duraderos, -
al abrigo de las tension.es que pudteren productrse en 
las relactones tnternacionales. 

J.rt!culo I 

En la cooperación cultural deberá concederse par -
ttcular t~portancta a la educación moral e intelectual 
de la Juventud con esp!rttu de amistad, de comprensión 
tnternactonal y de pan. La ~operación cultural fomen~ 

. tará entre los Estados la conciencta de la necesidad -
de sus et ta r vocac tones en los campos más diversos y de 
favorecer la /ormact6n profesional de las nuevas gene
raciones • 

..4rt!culo II 

l. Los Estados deberán inspirar sus relaciones cul 
turales en los prtnctptos de las Nactones Unidas. Bes
petardn, en sus esfuerJlos por alcan:Iar la cooper-aci6n 
tnternactonal, la igualdad soberana de los Estados y -

se abstendr&n de tnterventr en los asuntos que corres
ponden esencialmente a la esfe1·a de la competencia na
ctonal. 

a. La apltcaci6n de los principios enunctados en -
la presente Declaract6n se basará en el respeto de los 
derechos humano~ y las libertades fundamentales. 
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La acct6n prdctica de la Unesco al servicio del de 
sarrollo.- La Unesco sigue siendo, sin duda, lo que 
sus fundadores quisteron que fuera, es decir, una 9ra~ 
institución a la que deben estar y sentirse asociados 
los educadores, hombres de ciencia, artistas, escrito
res y periodistas del mundo entero. Oonstituye para 
ellos un lugar, un medto para establecer relaciones y 

un instrumento de cooperación. Ádemás la Unesco pro·-
mueve de un modo general la refle:ri6n sobre los probl!f. 
mas fundamentales del desarrollo educativo, cient!/i -
co y cultural: trabajo básico, ampliamente internacio
nal, en el que puede apoyarse la acci6n concreta de la 
Organtzaci6n, centrada cada vez más en torno a'objeti
vos prdcttcos determinados y que persiguen resultados 
concretos en un tiempo dado. 

Ahora cada vez se manifiesta más claramente que el 
desarrollo depende en gran parte y primordialmente de 
la utiltaaci6n racional de los recursos humano~. Por ~ 
lo tanto, la educación y la ciencia se sitúan en el 
centro del desarrollo y figuran entre las inversiones 
fundamentales. 

"En conjunto, dec!a el Sr. Alaheu hablando en 11om -
bre de la Unesco ante el Consejo Económico y Social en 
julio de 1965, ya no es necesario estimular el deseo -

_/"' de saber. La motiDacicSn existe y procede del seno pro
fundo de las masas. No la crean las organtaaciones in
ternacionales, ni siquiera la crean los gobiernos. Por 
el contrario, frente a gobiernos y entidades las aspi-
raciones de los pueblas a la educaci6n son como una i~ 
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mensa ola que avanza y puede romper y arrollarlo todo 
a su paso st no se logra canalizarla a tiempo para re
gar racionalmente las vastas tierras que. debe fecun -
dar. Esta exigencta de educaci6n se aft1"'1Tl.a como una 
reivindtcaci6n universal e irresistible, pues responde 
directamente a la trtple necesidad del desarrollo del 
pa{s, de la libertad de la nación y de la dtgntdad del 
tndivtduo". 

Ante el empuje de una reivindicación tan generalt
aada, los gobiernos redoblan sus esfuerzos y los pue -
blos consienten de buen grado grandes sacrificios. En 
las conferencias regionales organi~adas por la Unesco 

\ 

a partir de 1960, en Addis Abeba, Tananarive y AbidJán 
para A/rtca, en Beirut, Earacht y Tokto para Asta y en .. 
Santiago de Ghtle para América Latina, los países en -
v!as de desarrollo establecteron los objetivos concre
tos que se proponen lograr y, hoy día, es corriente 
que dediquen del 15 al 25 por ciento de sus presupues
tos a la educación. 

La acción ética.- "La transfoMTZación del mundo, su 
progreso económico y técnico, carecer!an de sentido 
-a/iT'Tllaba en 1963 el Director General- si el hombre 
en su totalidad, el hombre con su cuerpo y con su es -
p!ritu, que es a la vez agente y benefictario de las -
mutaciones necesarias, no constituyera el objeto de t~ 
do progreso. El desarrollo s6lo puede ser un proceso -
instrumental al servicio de un fin, que es la dignidad 
humana". Un año después, al presentar a la Conferencia 
General la evaluaci6n de las actitJiclades más recientes 
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de la Organizact6n, el Sr. Naheu declar6 tambtén: •1a 
vocaci6n de la Unesco es esencialmente éttca. Su /tna
ltdad, como lo seflala con insistencia la Oonstituci6n, 
es influir en los espíritus para llevarles por el caml 
no de la tolerancia y la cooperación, el respeto de 
los derechos humanos y la paa. El progreso de la educ~ 
ción, la ctencia y la cultura no es una finalidad en -
s{, ni tampoco sus aplicaciones prácticas son una re•

alización sino los medios o los modos de una empresa -
espiritual y un esfuerzo moral que constituyen la ver
dadera raz6n de ser de la Unesco." 

En su 14a. reuni6n (1966), la Oonferencia General 
hizo un llamamiento a los Estados Ntembros invitándo -
les a rechaaar la guerra como inst1•1.tmento políttcn, -
condenar todas las formas de agresión, renunciar a. to
do recurso a la ~iolencia, respetar el derecho de to -
das las naciones a la autodeterminación y contribuir a 
un acuerdo general y completo sobre el desaM11q. 

Evidentemente la Unesco no puede pretender, por sí 
sola, aportar a los pueblos un mensaje que responda a 
todos los problemas ~ticos de nuestro tiempo. Cuando -
se refiere a lo mor~l, no puede hacerlo con la dimen -
si6n propia de las religiones, y tampoco le correspon
de imponer una doctrina o tomar iniciativas respecto a 
cuestiones ajenas a su campo de acci6n o a su coMpete~ 
eta, como las relativas a ciertos problemas· o a deter
minados debates políticos o ideol6gicos. 

En realidad la .funci6n moral de la llnesco va liga-



-,r--

- 184 -

da a su programa. No s61o le incumbe ocuparse de la 
econom{a, la admtntstraci6n y la expansión de la ense
ñan;ra, stno que también debe promover la. comprensi6n y 

la cooperaci6n internacionales en que debe inspirarse 
esa enseñanza y defender el derecho de todo hombre y -

de toda mujer a una adquistción tninterrumpida de con~ 
cimiantos. Otros organismos del sistema de las Nacto -
nes Unidas se interesan también por la apl icactón de -
la ciencia al desarrollo, pero a la Unesco incumbe co~ 
centrarse en las condiciones y consecuencias sociológt 
cas y psicológicas de la implantación del esp!ritu 
ctentlfico en el mundo. 

Antes de constituir un deber de cooperación inte7-
nacional, el desarrollo de la educación, de la ciencia 

t 
y de la cultura es para cada uno de los Estados Miem 
bros de la Unesco un deber nacional. Y aun siendo el -
instrumento de la voluntad colectiva de los países que 
la componen, la Organización no podr!a pretender sumi
ntstrarles por s! sola todo lo que necesitan en las e~ 
feras de su competencia. Si a pesar de todo la influe~ 
eta de la Unesco se extiende sin cesar, es evidente 
que ello se debe tanto al car4cter sistemdticamente 
cualttattvo de una acct6n que, aunque ltmttada, es 
constante, como al ideal universalista en que ésta se
tnsptra. 



6.l Antecedentes hist6ricos del Derecho Intelectual en 
México. 

No se puede negar la enorme influencia que eJerct6 
durante la época colonial en México la legislact6n es
pañola, de ah{ que sea necesario hacer referencia, au~ 
que muy brevemente al Derecho Español, unicamente en -
lo que respecta a la disciplina que nos ocupa. 

La recopilaci6n de Leyes de Indias, publicada en 
virtud de la Real Cédula de Oarlos II, de l8 de mayo -
de l680, dtsp~so que en los territorios americanos su
Jetos a la soberanta española se consideracen como de
recho supletorto de la misma el español, con arreglo - ' 
al orden de prelaci6n establecido por las Leyes de ~o-

ro. 

Satanowsky (36) al referirse a la evoluci6n hist6-
rtca del Derecho de Autor, señala que tanto el derecho 
castellano, español e indiano no amparaban al autor, -
en virtud de un precepto legislativo ya que no existía 
l(l ltbertad de expresi6n del pens.amiento; ademcfs, el -
autor no tenía el monopolio de su obra. Todo lo contr~ 
río, se reglamentaba la materia estableciendo la cen -
sura previa, que se concretaba en la prohtbtct6n de p~ 
blicar algo sin Licencia Real. Entre los siglos XVI y 

?' XVIII los derechos de autor eran una concesi6n gracio
sa, un prtvtle9to otoroado por la autoridad; así tene-

(36) Satanowsky, Op. Cit. p. 61. 
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•os que en 1763, la Pragmática de aarlos III y las 

Reales Ordenes de 1764 y 1782, reconocieron ctertos de 
rechos a los autores, incluso para después de su muer

te. 

»El Derecho Indígena embrionario y variable y el -
Derecho de Castilla desenvuelto y uniforme son esas 
dos normas, para muchos asuntos primarios, porque es -
tdn mandados respetar, y en varios 6rdenes de la vida 
no encontrardn preceptos que les atajen el paso en las 
Leyes proptaáente de Indtas. Respecto de éstas, en 
las materias por ellas reguladas, para complementar su 
insu/tctencia, moatrar su supue&to o aclarar su senti
do, aquellas otras normas, especialmente del Derecho,
Oastellano, oendrán a ser las supletorias". ( 3'?) 

t 

A conttnuact6n har~ mención de algunas de las pri~ 
ctpales disposiciones dictadas en torno a los derechos 

de autor: 

Por pragmdtica de 8 de ;julio de 1502, lo.~reyes e~ 

t6ltcos prohibieron la imprest6n de libros, si no se -
contaba para ello con la licencia correspondiente, ez
ponténdose a la pena de perder la obra, cuyos ejempla

res debían ser quemados publicamente. 

Por pragmática de 7 de septiembre de 1558, se impi 

( 3'?) .Alcald Zamora,, Niceto. lluevas reflexiones sobre
las Leyes de Indias. Edit. Guillermo Kratt LTDA. 
Buenos Aires 1944. 
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mos que en 1763, la Pragmática de Oarlos III y las 

Reales Ordenes de 1764 y 1782, reconocieron ciertos dfL 
rechos a los autores, incluso para después de su muer
te. 

"El Derecho Indlgena embrionario y variable y el -
Derecho de Oasttlla desenvuelto y uniforme son esas 
dos normas, para muchos asuntos primarios, porque es -
tdn mandados 'l"flspetar, y en varios 6rdenes de la vida 
no encontrardn preceptos que les atajen el paso en las 
Leyes propiaáente de Indias. Respecto de ~stas, en 
las materias por ellas reguladas, para complementar su 
insuficiencia, mo•trar su supuesto o aclarar su senti
do, aquellas otras normas, especialmente del Derecho,
(Jastellano, oendrdn a ser las supletorias". ( 37) 

t 

A continuact6n har6 menci6n de algunas de las prt~ 
ctpale~ dispostctones dictadas en torno a los derechos 
de autor: 

Por pragmática de 8 de julio de 1502, los reyes c~ 
~ t6ltcos prohibieron la impresi6n de libros, si no se -

contaba para ello con la licencia correspondiente, ez
ponténdose a la pena de perder la obra, cuyos ejempla
res debían ser quemados publtcamente. 

Por pragmdtica de 7 de septiembre de 1558, se tmpi 

( 37) Alcalá Zamora, Niceto. lluevas reflexiones sobre
las Leyes de Indias. Edit. Guillermo Kratt LTDA. 
Buenos Aires 1944. 
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de la introducci6n en Valladoltd de libros de romance 
impresos, imponiendo al infractor la pena de perder -
sus bienes o la muerte. 

Carlos III por Real Orden de 22 de Marzo de 1973, 
estableci6 que a nadie se concediese privtlegto exclu-· 

stvo para imprimir ningún libro sino al mismo autor, -
lo que viene a constituir el primer paso en pro del r!!. 
conocimiento y protecct6n de los derechos que el autor 
tiene sobre sus obras. 

Sin embargo, el reconocimiento explícito del Dere
cho Intelectual data del decreto de las Cortes de 10 -
de junto de 1813, sobre el cúal expresa Esqutvel Obre
gón en su obra "Apuntes para la historia del Derecho 
en Néxico", tomo III, que: (38) 

"La propiedad de los autores sobre productos , 1te

lectuales no fue reglamentada en el derecho español 
sino a partir del decreto de 1 as Cortes de 10 de Junio 
de 1813. Seoún éste decreto el .autor de una obra po -
dta imprtmirla durante su vida~uantas veces Je convt
niece y no otro, nt aún con pret~xto de notas o adtci~ 

nes. .Muerto el autor, el derec'ho exclusivo de retmprJ:.. 
mir la obra pasaba a sus herederos por espacio de 10 -
años, contados desde el fallecimiento de aquél. Pero 
st a la muerte del autor no hubiere aún salido a la 
lw: la obra, los 10 años se comenaaban a contar desde 
la fecha de la primera edici6n. Cuando el autor de 
una obra fuere un cuerpo colegiado, conservar!a la pr~ 
piedad de ella por 40 años. Una vez pasados los térmJ_ 

(38) Esquive] Obreg6n. Apuntes para la Distor!a de ilfé 
xico, Tomo III p. 232. Publicidad y Edictones. = 
México 1943. 
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nos susodichos los impresos quedaban en concepto de 
proptedad común y todos ten!an derecho de reimprimir 

1 os". 

l!éxtco Independiente. 

0onstituci6n de 1884. El artículo 50 en· su frac -
ción I de la Oonstituctón de los Estados {]ni.los J.fexicf! 
nos de 1884, señal6 que el Oonoreso General tenía la 

facultad exclusiva 0.e promover la ilustración, aseou -
rando por tiempo ltmttado "derechos exclusivos a los -
autores por sus respectivas obras". 

Ley de 1846. En ella se contempla el primer ordc

namtento sistemático sobre propiedad literaria. En su 
artlculo lo. se establece q4e el autor de cualquier 
obra. utiene en ella el derecho de propiedad literaria, 

que consiste en la facultad de publicarla e impedir 
que otro lo haga", La duración de la protecct6n com -
prendera la vida del autor y muriendo lste, pasard a 
la viuda, y de ésta a sus hijos y demás herederos en -
su caso, por treinta a~os (art.2o. ). En el artículo -
16 se ob3erva la asimilac~6n del autor extranjero c.l -

nacional, al indicar que para los efectos legales, no 
habrá dístinci6n entre mexicanos y extranjeros, basta!1. 
do el he cho de que se haga o publt que 1 a obra en la Re 
públ tea, 

CócUgo Civil de 1.970,- Aún cuando l'rfa·ico h1'hla ob

tenido su tnde¡:endencin,, l,:1 irfluencia de la Z.<J:risla -

ci6"l es~~cr.f\olr. S".'.'ttÍa hcct.fr/or.·1 l\r·tar, O}.""'''~(\,:-?. (]Ue 

sg apli.ccbri por c'i.sposictón J:1}islc:tivc Jp, ,~'3 Je 1:1,;110 
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de 1837; sin embargo, es evidente la influencia que S.2, 

bre nuestro Código de 1870 ejerció el 06dtgo C'ivil 

Francés. 

Al respecto, Borja Sortano escribe ( 39): 

" Bajo ésta inflBencta se elaboró el .'T)royecto dt!l 

C'ódtgo atvil Español de 1851 que con sus concordanctas, 

motivos y comentarios publtc6 ~on Florencto Garcta Go

yena en 1852. Este pro¡19cto strvt6 de base al que para 

J.f~xtco formó el Doctor Justo Sierra por encarpo del 

Presidente Juá.ree. El proye·cto del Doctor Sierra fue 

revisado por una comisión que comen~6 a funcionar en -

el año de 1851 y que estuvo integrada por J'es1t's 'l'erán, 

JosJ !!aria LacuMa, Pe~~ro E'scudero y Echánove, Fe'l"nan

do Ram{rez~ y Luis A:énde.a. llsta CJomistón stgnt6 i"aba

jando durante el Gobierno ileoltimo del Emperador ·J.fo.:r:i 

mtltano, y de su trabajo se publicaron los libros I y 

II del C'6dtgo, faltando de publicarse los libros III y 

IV. Los materiales de ésta primera Comisión fu.eron 

aprovechados en oran parte por una segunda, formada 

por .Afariano Yáñe11, José !.'aria Lafraoua, Isidro J.fonti.rd 

y Duarte, Rafael Dondá !J Joaqu(n Egufo Lis, qutenes 

formularon el 06dioo Civil que fue expedido en el año 

de 1870. La exposició~ de mottvos de éste C'&digo hace 

saber que el mismo se htzo teniendo en cuenta los 

principios del derecho romano, la antigua Jegislaci6n 

espaffola, los Códigos de Francia, de Cerdeffa, de Aus -

( 39) Borja Soriano, !.'anuel. Teorta General de las 
Obl i,nacinnes pp. 1 Z ~I l.? J.ibrerf1 p,..,.,...,...~ - -· 
1'.:ía. .1.·é:cico 1.:.3~. 
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tria, de Holanda, de Portugal y otros y los proyectos 

del 06digo formados en Ué:dco y en Espaita. .Aquí se 

alude al proyecto del Códi,110 l.;'exicano fo1"7P.ado por la -

pr-tmera Comisión in.tcgrar/.a por los Licenctaclos Terán -

etc., 1J :zl español "le 1851, inspirado en su Mayor par

te en el C6digo Civil Francés, como puede verse por 

J.u.s 1..,'o.-~cor .... u.1icw.s ,,u :Jarcia Goyena. El 06digo de Oer

deña, 11.amado C6digo Albertino,, fue modelado sobre el 

06dtgo Francés aunque con radical es innovaciones. El 

06digo de Holanda está fundado en gran parte sobre 

los principios adoptados por el C6dtgo Francés y hay 

arttculos ~el C6digo Holandés que no son sino traduc -

ctones de artículos del Prancés, Oon refer-encta al 

06cl tgo Por-tugues d icq Dtaz Far-re ir'a: "El Código Fran

cés y el proyecto de Código Civil Español son las fuen . -
tes más abundantes de nuestro C6digo Civil y por eso _ 

nos referimos frecuentemente a ellas para autort<"rar 

las interpretaciones que demos a varios artículos del 

06di[JO " 

Rn efecto, en el C6dtgo de 18'?0 se equ tpara a 1 os 

der·echos de autor con la propiedad común, consider6nd52_ 

los perpetuos, a excepci6n de la propiedad dramática -

que e1•a temporal, es decir, la propiedad literaria y -

artlsttca correspondía al autor durante su vida. y se -

transmitta a sus herederos sin ltmttact6n de tiempo, -

mientras que la dramdttca se limitaba a lr vida del 

autor u treinta aifos a partir de su mi~erte, a sus her! 

rteros, 

C6r!i)O Civil r~c 1884.- y,.,"'''•?.~+ . ., f"!f,,,'i· 1 r" Sº ,17,. --
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ttngui6 an el t!tul o VIII, Cap{ tul os II, III y IV la -

propiedad literaria y artlsttca sepcrándola y conside
r&ndola distinta de la p~opiedad común. 

C6digo Civil de 1928.- Este Código constder6 que -

no podla identificarse el derecho intelectual con la -.. 
propiedad común, porque la idea no es suscepttbl8 de -
posesión exclusiva, sino que necesariamente tiene que 
pitblicarse o reproducirse para que entre bajo la pro -
tecci6n del derecho. 

Rojina Vtllegas (40) opina que el De'l"echo Intelec
tual consiste en un p'l"ivtlegio temporal para aprouechaJ:. 
se de los beneftctos de una obra, en fo'f7ll.a exclusiva -
mediante su publicaci6n, traducci6n, reproducct6n v 
ejecuct6n. 

Ley Federal sobre el Derecho ele Autor de 30 de di
ciembre de 1947.- Con el objeto Je adecuar lr legtsl! 
ción nacional a la Oonvención de ffashington de 1946, -
se expide la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 

30 de diciembre de 194?, la que, según se establece en 

su artlcul o 2o. transitorio, viene a derogar el T!tulo 
Octavo del Libro Segundo del Código Ciutl. 

Al respecto transcribiré uno de los párrafos de la 
expostci6n de motivos de la Ley que nos ocupa: 

( 40) Rojtna Vil legas, Rafael. Compendio de Derecho Ot
vil. Bienes, Derechos Reales y sucesiones, p.175 
Antigua Librería Robredo • .'.fff:-::ico 196.3. 
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"Por motivos de justicia, y apegdndose a le expe 
riencia, a la r~comen~aci6n hecha por la Oonvenci6n de 

1Yashinpton y a los beneftcios logrados e.n !Iuropa. el -
derecho de autor se concede a la obra desde el momento 
de su creact6n, independientemente de cualquier requi

sito formal. De ese modo, el registro de la obra. tiene, 
no un efecto constitutivo del derecho, sino que sola -
mente otorga una presunci6n de ser ciertos los hechos 
que en él se asientan, salvo prueba en contrario, y 

produce efectos frente a terceros". 

Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 31 de di
ctembre de 1956.- Esta Ley corresponde a la antErior 
pero corregida la redacct6n de aquellos art!culo; gr~
maticalmente. incorrectos o que presentaban confusi6n, 

• lo que trata como consecuencia una cltffoil tnterpreta-
ct&n de los mismos. Su expedici6n se debió más que n~ 
da, a la necesidad de poner en concordancia su texto -
con las disposiciones de la Oonvenei6n Universal s~bre 

Derecho de Autor, celebrada en Ginebra en 1952. 

La Nueva Ley Sobre el Derecho de Autor publicada -
en el "Diario Oficial" de 31 de diciembre de 1956, re

formada y adicionada por decreto de 4 de noviembre de 
1963, publ tea.do en el ,,Dtarto Oficial" de 21 de dicte!!! 
bre de l.963, viene a constituir el máximo cuerpo del~ 

··· yes que s:>bre la TllfJ.teria se haya pub.licc.do en México, 
constderdndose como una ~ey Especial en la que se nan! 
fiesta en forma clara y precisa la e!Joluciór, que ha a!:.., 

canzado el Derecho Intelect11". 7, dP.t·'r· 1 i"c.r1 ·~0 .-i . .,rPecta
mente, tanto el aspecto pecu.ni11r~·! coi:'o ],) '}lle .r;e ha -
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dado en llamar: el derecho moral del autor, que en /o~ 
ma progresiva ha ido ampliando su concepto a través de 
dichos cuerpos legislativos, de ser practicamente des
conocido en el 06digo Oivil de 70, hasta convertirse -
en derecho de primordial importancia al grado que pue
de afirmarse que en la actualidad, los derechos pecu ~ 
niarios de los autores son cada vez más reflejo y con
secuencia del reconocimiento de los derechos morales. 

Después de haber vtsto muy brevemente la evoluct6n 
del Derecho Intelectual en México, trataré de exponer 
los tratados bilaterales que sobre la materia ha sus -
crito nuestro país. 

6.2 Tratado de Amistad, Oome:cto y Navegaci6n con la -
República de Ecuador, firmado el 10 de julio de --
1888. 

Lo fundamental de éste tratado fue la afirmaci6n -
del principio de la i!aci6n más favorecida, ya que su -
artlculo I establece: nLos ciudadanos mexicanos en el .. 
Ecuador y los ctuiadanos ecuatorianos en México, goRa-
rán de los derechos de los nacionales, sujetos a las -
condiciones impuestas a éstos respecto de los puntos -
siguientes : 1.- ••• ; 2.- • •• ; 3.- Para obtener 
patentes de invenci6n, rótulos, marcas de fábrica y di . -
buJos; 4. - • • • ; 5. - Para todos los demtis casos en 

que las leyes del pa{s equiparen a los extranjeros con 
los nacionales. 

Dicho tratado fue aprobado por el Senado de Méxtco 

el 30 de Noviembre de 1888, ratificado el 28 de octu -
bre de 1890 y promulgado por JJecreto del 18 de diciem

bre de· 1890 (Diario Oficial, 8 de enero de 1891). 

6.3 Tratad.o de Amistad, Comercio y Navegact6n con la -
Repúbl tea Dominicana, firmado el 89 de marRo de 

1890, 
E'l principio que se sustentó, fue ol de la llaci6n 

más favorecida en lo referente a los autor:Js de ambos 



- 194 -

patses, puesto que el art!culo ao. establec!a que: " •• 
Por lo que hace a la propiedad literaria y art!stica, 
los ciudadanos de cada una de las dos altas partes co~ 
tratantes gozarán, recíprocamente en el territorio de 

la otra del tratamiento .de naci6n más favorecida". Es 
tmportante señalar que tomaba en conctderact6n la na
ctonal tdad de los autores para la apltcaci6n del prin
ctpto. 

Este tratado fue aprobado por el Senado de México 
el 2 de dtctembre de 1890, ratificado el 12 de diciem
bre del •tsmo año y promul9ado por Decreto del 19 de -
Julio de 1891 (Diario Oficial, 7 de agosto de 1891). 

\ 

6.4 Tratado con Francta sobre el Derecho de Autor de -
} 

Obras Nustcales, firmado el ll de diciembre de 
1950. 

El art!culo II expresa que •Los derechos de autor
sobre las Obras Nustcales se protege.,.dn en cada uno de 
los paises contratantes por la simple creact6n de la -
obra, stn que sea necesario T"egistro, dep6sito o form.9:_ 
l tdad alguna para que la protecci6n sea otorgada"• 

Art!culo III.- "Cada una de las partes contratan -
tes otorgarán a los autores y compositores de obras m~ 
stcales que sean nacionales de la otra alta parte con
tratante la totalidad de la protecct6n que sus Leyes -
otorguen a sus propios nactonalesu. 

Aunque reftrtJndosc ~=cl~s!va~ent; a cb~as musica-
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les, se sustenta el princtpto de protecci6n automittca, 
por la simple creact6n de la obra; ademds, se a/trma el 
prtnctpto de astmtlaci6n basado en el crtterto de na -
cionalidad de los autores. 

Este tratado fue aprobado por el Senado de M~xico 

el 82 de dtctembre de 1950, rcrttficado el 7 de "t;ost'
de 1951 y promulgado por JJecreto del 17 de octubre .(lel 
mismo año (Diario Oficial, 30 de noviembre de 1951). 

6. 5 Tratado Sobre Derecho de Autor celebrado con el - · 
Reino de Dinamarca, firr.iado el 12 de julio de 1954. 

El objeto de éste tratado fue la protecctcSn mutua 
de las obras de sus autores, compositores y artistas. 

Artículo I.- "Cada una de las altas partes co,.tra
tantes se obliga a proteger dentro de su territorio -
l·as obras producidas por autores, compositores y artts 
tas que sean nacionales de las partes.,. 

Art{culo II.- "En cada uno de los paises contrata~ 
tes, la protecci6n de las obras.producidas por autores, 
C07TIJ'OSitores y arttstas que sean nacionales del otro -
pa(s regird a partir de la creaci6n de las mismas, stn 
que sea necesario formalidad alguna, tal como regtstro 
o dep6st to. " 

Art!culo III,- "Gada uno de los paises contratan -
tas otorgará a las obras de autores, compositores y ª!:. 
tistas que sean nacionales del otro pa[s contratante -
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la misma protecct6n que sus Leyes otoroan u otorgaren 
a sus propios nactonales. 

Art!culo IV.- La prote9ct6n que otorgan los Est<1 -
dos Yntdos Ale:cicanos y el Retno de Dtnarrnrca por el 
presente Conuenio se extiende a las obras de los auto
res, compositores y artistas distintos rle la nacional! 
dad mexicana o danesa, aún cuando se trate de obras p~ 
bltcadas por editores me:ctcanos o daneses o editadas -
por primera. vez en Afé:rico o en Dinamarca. 

Los principios fundamentales que comprende éste 
tratado son : 

a) El pr·incipto de protecct6n autom&tica por la 
simple creaci6n de la obra,• es decir, no es requisito 
cumpltr con formaltdades para otorgar ,';''l protecci6n. 

b) El principio de astmtlact6n, basado en el crttf!_ 
rto de la nactonalidad de los autores. 

Dicho tratado fue aprobado por el Senado de M~xico 

el 24 de diciembre de 1954, rattficaclo el 3 de mar;io -
de 1955 y promulgado por Decreto del 21 de julto del -
mismo año. 

6.6 Tratado con la República Federal de Alemania sobre 
el Derecho <le .Autor de obras mustcales, firmarlo el 

4 de noviembre de 1954. 

Artículo I.- Oa~a una de las altas partes contra -
tantes se obliga a prot?ger dentro del territ0rto da -

su pa{s las obrn.s mustcalr;s r7e Jo:: rwtorc.'J ~, co7"posi-
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tores nacionales de la otra alta parte. 
La obligaci6n que cada alta parte contrae en vtr -

tud del presente Convento tendrd por objeto unicamente 
la protección total ne las obras musicales, incluyendo 
le letra cuando dsta haya sido hech« especialmente ~a
ra ser musicada. 

Art!culo II.- Los derechos de autor sobre obra3' mY:_ 

sicales se proteger4n en cada uno de los paises contr~ 
tantes por el simple hecho de la creación de la obra, 

stn que sea necesario re9tst.ro, depósito o formal ida.d 
alguna para que la protección sea otorgada. 

Art!culo III.- Cada una de las altas partes contr~ 
tantes otorgará a los autores y compcsttores de obras 

musicales que sean nacionales de la otra alta pa; '.e la 

misma protección que sus Leyes otorguen a sus proptos 
nactona.les. 

Se afi1"'111an los principios de protección l ~1.tomáttca 

y de asimilact~n, basado en el crtterio de la naciona
lidad, refiriéndose en forma exclusiva a las obras mu
sicales. 

El Convenio fue aprobado por el Senado de México -
el 29 de diciembre de 1954 y promulgado por Decreto 
del 1 o. de marzo de 1956. 

6.7 Ade~és de los tratados a que hemos hecho re/eren -
cia, !.'~xico y España celebraron el 3.Z de mar::o de 
1924 el Convento sobre Propiedad Literarta, Gien~i 
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fica y Art!stica, encontrdndose hasta la fecha en 

vtgor, con la so..lvedad de que prevalece1·án (a PªJ:.. 

ttr de 1957 las dtspostctones contentdas en la 

Oonvenct6n Universal Sobre Derecho de Autor firm! 

da en Gtnebra an 1952, sin que sean. afectados loa 

derechos adquirtdos por éstas. 

Al respecto, extste un antecedente que viene a 

conftrmar lo anterior: La Direcci6n General del Der~ 

cho de Autor de la Secretar!a de Educaci6n Pública, -

en Oficto 112318 de 7 de septiembre de 1964 expres6: -

"Con rejerencta a las diversas consultas planteadas -

por usted, en relact6n al Convenio de Propiedad Ltte-
' 

rarta, Científica y Arttsttca, de 31 de marzo de 1924, 

celebrado entre México y Esfaña, me es grato manifes -

tarle que la Sec"f'etarta de Relactones Exteriores ha e~ 

muntcado a ésta Direcct6n General a mt cargo que el 

tnstr·umento internacional de referencia debe conside -

rarse en vigor y protegidas por él las obras que, en -

cualquter momento, hayan obtentdo los derechos respec

tivos conforme a la le9tslaci6n apl tcable, La p1•opta 

Secretarla de Relaciones E:cteriores hace, stn embu•go, 

la salvedad que a partir de 1957, la OonvenctcSn Untvez: 

,c;al sobre Derecho de Autor f'lrmada en Ginebra en 1952, 

prevalece sobre el Convento Bilateral de 1924 dentro -
de los l{mttes estipulados en el artículo 19 del ctta

do Convenio Untversa.Z". 



a O 11 a L U S I O N E S 

l.- El Derecho Intelectual, aún cuando existe y se C.2, 

noce d~sde la anttguedad, mucho antes de que se -

inventara la imprenta, no se protegía en forma º!:. 
gánica, es decir, debido a las fificultades técn! 

cas que se presentaban para reproducir las obras,, 

el problema leoal de proteger el Derecho Intelec

tual de hecho no exist!a, pero a medida en que 

fue ampliando su campo de acct6n, se hizo tndts 

pensable su protecci6n en fo71!1.a orgánica. 

a.- El primer ;fundamento para el reconoctmtento y pr.2_ 

tecci6n del Derecho Int~lecfoal, lo constituye el 
Estatuto de la Reina Ana (Statute of Ane) de fe -
cha 10 de abrtl de 1'?10, que otorgaba un 'rl.erecho 

exclusivo al autor por un plazo de 21 años. Esta 

limitación en el tiempo tuvo una finalidad primo!:. 

dialmente ~octal, ya que su objeto era asegu ~~ -

·1a difust6n de las obras en beneficio del interés 

público y la cultura, sin olvtdar el Derecho Int~ 

lectual. Desde entonces, se consideró que las 

obras llevaran la sanción del Copyright; en nues

tros días, se han celebrado convenios bilaterales 

y multilaterales de carácter internacional, en 

pro del Derecho Intelectual, se han creado organi:¿__ 

mos especialiRados sobre la materia, como la 

O~N.P.I. y la U.H.E.S. a. o., con ello se hace pa.,.~ 

tente la enorme influencta que estos organ7.smos -

espectaliaados han ejercido en la evoluct&n del -
Derecho Intelectual. 

3.- Por lo que respecta a la denominact6n de la mate

ria que nos ocupa y en concordancta con la evolu-
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ci6n que ésta ha alcanzado, considero que la más 
acertada es la de Derecho Intelectual, pues com
prende en forma muy especial las creaciones y m~ 

nifestactones del espíritu y todos aquellos der·e
chos que emanan de actividades que se presentan -
en este campo. 

4.- El Derecho Intelectual tiene· características pro
pias y ya no se le identifica con la propiedad o 

con un de re cho real, ni con otra el ase de de re 
chos. El Derecho Intelectual es un derecho espe
cial que protege al autor desde que su actividad 
creadora se objetiva y se hace del conocimiento -

' p1Zbl ico; a partir de éste momento se desenvuelve 
con caracteres propios y bien definidos: es pers~ 
naltstmo, oponible a terceros, de explotact6n ex
clusiva temporal en favor de su titular, su exis
tencia no depende de formalidades y s6lo au ejer
cicio debe cumplimentar determinados requisitos, 
Comprende,por una parte, el derecho moral el cual 
es inalienable, irrenunciable e imprescriptible; 
y, por la otra, el contenido patrimonial que es -
consecuencia 16gica de su explotaci6n. 

5.- Respondiendo a la necesidac de una protecci6n de 
carácter internacional para las obras intelectua
les, se crearon dos Sistemas: La Uni6n de Berna -
integrada por 34 Estados Europeos, Africanas, - -
Asidticos y Brasil y el Sistema Americano que ha 
creado varias llniones Panamericanas, El sisfr-::a 

"Europeo" se tnici6 en 1878 en ocasi6n de la K:.tp~ 
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sictón Universal de París, en que se reunieron 
los Congresos De La Propiedad Literaria y De La -
Propiedad Artística, fundándose la Asociaci6n Li

teraria y Artística Internacional; a ¿stos suce -
dieron diversas Conferencias y Convenciones entre 
los que destacan: la Oonvenci6n de Berna de 1886 

y sus Rei,istones en Berlín 1908 Roma 1928 (en és
ta se recomienda la untftcaci6n de los princtptos 
comunes con las C'onvenc iones Panamericanas), Brus~ 
las 1948 (aqui se actualiaan y se unifican aún 
más los criterios que P.revalecen en ésta época en 
Europa, proporcionando nuevos principios y permi
tiendo una protecci6n al Derecho Intelectual más 
efectiva), Estocolmo 196'? y París 1971. El Siste

ma "Americano" se inició con las Conferencias Pa
namericanas celebradas en Aléxico, 1901 y 19(? -reE_ 

pectivamente, aprobánáose en ésta Últtma la Con -

venci6n para la protección de las obras Litera -
rtas y Artísticas, sin embargo, tal ve11 influidas 
por el 06di90 de Napole6n adolecieron d" exigir -
un depósito multiple o el re9tstro de las obras -
publicadas para poder goza~ de la protecci6n. Po~ 

teriormente destacan por su tmportancta y trasce~ 

dencta: la Cuarta Conferencia Panamericana celo -
brada en Buenos Aires, 1910, en la que se ~stabl~ 
ce que el Reconocimiento de los Derechos de 4utor, 
obtenido en uno de los Estados de conformidad cún 

sus leyes, surte efectos de pleno derecho sn los 
demás, aunque no puede exceder el término de pro
tecct6n acordado en el pa{s d] su prtmera publtcR 
ción y todo ello sin necesidad de cumplir ningunc 

otra formal,tdad como el registro o el dep6slto de 
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la obra, siempre que ella contenga cualquier ma -
nifestaci6n que indique la reserva de los derechos 
de autor. Estos principios figuran en la Oonven
ci6n de La Habana de 1928 y Washington 1946. 

Tanto la Revisi6n de Bruselas (1948) como la Oon
venci6n de Washington (1946) se encuentran influ
idos recíprocamente, pues constituyen la base para 
la creaci6n de la Oonvenci6n Universal de 1952 y 
posteriormente a su Revisi6n en París en 1971. 

6.- Uno de los puntos m&s cuidadosamente examinados -

durante los trabajos preparatorios de la Oonven 
ci6n Ui'lilJersal y en la Conferencia de Gínebna de 

1952, fue el de la influencia de esa Convención -
l 

en la üní6n de Berna, Muchas delegaciones de los 
prtncipales paises miembros de la Uni6n de Berna, 

temiendo que algunos de ellos la abandonasen si -
estimaban que ratificando la Oonvenci6n Universal 
cumplían debidamente sus obligaciones internacio
nales en materia de Derecho Intelectual, pusieron 
como condici6n para aceptar la Oonvenci6n Univer
sal que se incorporaran en ésta disposiciones que 
protegiesen por entero. el Convenio de Berna. El 
resultado de las discuciones fue que se aprob6 el 
artículo XVII de la Convenci6n, completado por 
una declaraci6n anexa cuya finalidad es garantí -
aar el respeto absoluto del Convenio de Berna. 

En términos generales, el artículo XVII 1J su de -
claraci6n anexa coristituy'.?n la "Clc.usv.l.7. d2 ga.ra~ 

tía de Berna", u.na de lrzs esti¡wlaciones más im -
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portantes que aprob6 la Convenci6n Untversal So -
bre Derecho de Autor de 1952 y que contiene una -
verdadera sanct6n penal, en el sentido de que un 
pats que se rettre de la Unt6n de Berna, no podr& 
ampararse en el Convenio de Berna ni en la Conven 
ci6n Universal frente a los demds Estados de la -
Uni6n de Berna en lo que respeta a las.obras que 
según el Convenio de Berna, tengan ese país como 
pa!s de ortoen. 

Actualmente, dicha disposición reconoce el P.redo
minio del Convenio de Berna sobre la Convenct6n -
Universal en lo que concierne a dos paises signa
tarios, ambos de las dos convenciones; y, lo que 
no es menos importante, _impediría a un paf.s que•.-· 
es parte en el Convenio de Berna abandonar la - -
Unt6n de Berna y acogerse a la Convenci6n Untver- ·;· 
sal para la protecci6n de sus obras en los paises 
signatarios de ambos instrumentos. 

?. - En la Revisión al Acta de Est.ocolmo celebrada en 
Par!s en 1971, una de las propuestas m&s importa~ 

tes fue que las disposiciones especiales en favor 
de los paises en desarrollo figuren en una Acta -
Adicional que foN!le parte integrante del Convento 
de Berna. El Protocolo anexo al Acta de Estocolmo 
serta reemplazado por dicha Acta Adicional, la 
que concede a los paises en desarrollo que hagan 
una notificación al efecto, importantes facilida
des especiales en cuanto a la traducción de obras 
publicadas en forma impresa o en otras fonnas 
análogas de reproducción, con fines de enseiianza, 
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estudio o investigación, as{ como en cuanto a Ja 

reproducci6n de obras publtcadas en forma impresa 

o en otras formas análooas, para ser lltili:radas -

en conecci6n con actividades docentes ststemdti -

cas. Tambt&n se prevee un poder limitado de con

ceder licenctas obltgatorias en relaci6n con la -
radiodi.~isi6n de gravacioncs audiovi~uales prepa

radas u publicadas con fines docentes. Esas dis

posiciones tienden a procurar en los paises en d~ 

sarrollo, un acceso fdcil a las obras extranjeras 

con los ftnes indicados con anterioridad. Las 

obras literarias y art{sttcas de esos paises tie

nen que quedar plenamente protegidas en todos los 

demds paises, en virtud del trato nacional. 

8 L . . ' .- as conve~ciones americanas y europeas que sobre 

.Darecho Intelectual se han celebrado, hasta la 

revisi6n del Convenio de Berna y de la Convenct6n 

Universal sobre f!ereclio de Autor, llevadas a cabo 

en París del 5 al 24 de ·julio de 1971, represen -

tan dos sistemas distintos para proteger un mismo 

objeto, como lo es la "creaci6n intelectual", pe

ro con 1m mismo ideal: "El reconoch.iento y pro

tecci6n de los derechos de autor en forma orgárii

ca y 1.mijoMne en todos los paises del mnndo". 

9.- El Comtté Perr:anente t:e la Unión de !Jerna y el C~ 

mité In te ri1u.be rnarnt'n tal establee ido po'r 1 a Con ven 

ción Universal, cons~ituyc~ en 1969 un órgano in

te:ra¿o po- 'rep··~sentantes !e 26 paises, Jenomt -

nt~¿~Jo "Gr~p0 coiJ~~to de estu~ios sobre el dere 

cho ~e autor inter1acional", con el rb;eto ~e es-
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tudiar: a) la elaboraci6n de un mecanismo inter -
nacional que permita a los paises en desarrollo -
un acceso más fácil a las obras protegidas; b) 
las necosidadcs de los paises desarrollados y de 

los patses en desarrollo en el campo del derecho 
de autor internacional, especlal~ente en lo que -
respecta a la educaci6n las i1•cidencias de las 
reglas que rigen las relaciones internacionales -
en materia de derecho de autor sobre la satiafac
ci6n de esas necesidades. as! como las mejoras -
que podr!an introducirse en esas reglas, teniendo 
en cuenta los intereses de los autores, con el 

fin de favorecer la creaci6n re obras inte.lectua -
les; y;~ .. cTlos problemas planteados por la exis -
tencia de dos convenios sobre derecho de autor 
con vocaci6n aniversal, ast como los m6todos 1ue 

se han de seguir eventualmente para el establect
miento de lai:os entre ambos. 

El Grupo Conjunto de Estudios se re1mi6 en 
Washington del 29 de septiembre al 3 de octubre -
de 1969 y adopta una recomendaci6n llamada "Reco
mendaci6n de ·srashington", en el sentido de que la· 
Convención Universal Sobre Derecho de Autor y el 
Convenio de Berna sean revisados simultdneamente 
en el mismo lu.gar y fecha a fin de lograr lo st -
guiente: 

En la Oonvenctón lfntversal Sobre .Derecho de Au -
tor: 

a) Susprnst6n del artículo XVII y de la 
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declaraci6n anexa, en beneficto de los paises en 
desarrollo; 

b) Inclusi6n de los doroc~os básicos de 
autor de reproducci6n, de radtodifusi6n y de re -
presentaci6n o ejecuci6n pública; y 

e) Inclusi6n de reglas que permitan ha
cer flexibles esos derechos, as! como los dere 

chos de_ traducci6n, en beneficio de los paises en 
desarrollo, sin reciprocidad material. 

En el Oonvento de Berna: 

a) Reiiisi6n del art!culo 21 del Acta de 
Estocolmo para separar1 de ella el Protocolo rela
tivo a los paises en desarrollo; 

b) Inclusión de una disposict6n según -
la cual la revisi6n del art!culo 21 podrá entrar 
en vigor unicamente al ser ratificada la Oonven -
ct6n un-ivorsal Sobre Derecho de Autor por España, 
los Estados Unidos, fi'rancia y el Reino llnido,· 

e) Inclust6n de una disposici6n para 
permitir a los paises en desarrollo, miembros de 
la Uni6n de Berna, la aplicación del texto revisa 
do de la Convenci6n Universal Sobre flerecho de 

Autor en sus relaciones con otros paises miembros 
de dicha Uni6n; y 

d) Suspensi6n de la obli9aci6n de pagar 
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contribuciones a la Unt6n de Berna para los patses 
en desarrollo que hayan escogido las clases VI o 

VII. 

10.- Como ya se ha vtsto el análtsis de la evoluci6n -
hist6rica del Derecho Intelectual demuestra que -
su protecci6n no os asunto de car6cter interno de 
cada país, sino por el contrario, siendo la crea
ci6n intelectual mantfcstaci6n de la cultura, la 
que no es patrimonio de un pueblo sino que corre~ 
ponde a la humanidad, su reglamentaci6n debe ser 
cada d{a, además de auténtica, uniforme y univer
sal. Esta es la raz6n por la que las disposicio
nes relativas al Derecho Intelectual van amplian
do su jerarquía y ámbito de aplicación, pasando -
de ser privilegios indivicuales, a los c6di:;· : c1_ 

viles, de éstos a leyes especiales de carácter n! 
cional, hasta la formact6n de Convenios o Trata -
dos multilaterales con tendencias a crear un "Ss

tatuto Universal Tipo" que regule y proteja en -
forma amplia al Derecho Intelectual. 

11.- Ya que la üreaci6n Intelect~al es manifestación -
de cultura y por ende, patrimonio de la humanidad, 
debería prote9erse en todos los paises del mundo, 
independientemente de que celebren o suscriban -
convenios internacionales, es decir, todo país e! 
vilt~ado, entendiéndose como tal aquel en el que 
exista la mds amplia libertad para la difusi6n de 
las tdeas, tiene la obltgaci6n, aún cuando no - -
sean parte de algún convenio, de proteger y '.,;;p!:f_ 
tar la tntegridad de las obras do los nacio~ales 
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de cualquier pa!s. 

Al respecto, e:risten organismos tnt.ernacionales -
encargados de la protecci6n del Derecho Intelec -
tual, entre los que destacan por su tmportancta: 

la Organización lfundial de la Propiedad Intelec -
tual (O/.!PI) y la Organi.aaci6n de las Naciones [fn.J_ 

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura -
([JNESCO). La primera, es una organi~actón inter

gubernamental de alcance mzrndtal cuyos objetivos 

son: a) fomentar la protección de la propiedad in 

telectual en todo el mundo mediante la coopera 

ct6n de los Estados, en colaboración, cuando as{ 
' proceda, con cualquier organinactón tnternacio --

nal; y b) asegurar la cooperaci6n admtnistrattva 
~ 

entre las uniones creadas por ciertos convenios -

internacionales que tratan de diversas materias -

de Derecho Intelectual; la segunda, es una organi:_ 

zact6n autónoma, sin que por ello deje de ser un 

organismo especial i:rndo de 1 as Naciones [!n idas con 

las siguientes ,funciones: a) ayudar a la conser -

vact6n, al progreso y a la difusión del saber; 

b) dar impulso a la eclucaci6n popular y a la dif'f:!. 

si6n de la cultura; y e) fomentar la comprenst6n 

y el conocimiento mutuos de las naciones. Además 

se dtsttnguen tres aspectos importantes en la 
acci6n de la UNESCO: La cooperaci6n intelectual -

tnternacional(medtante la comunicaci6n de conoci

mientos); La acci6n práctica de la [f~ESGO al ser
vicio del desarrollo (p~omueve de morlo general la 

reflexi6n sobre los problemas fundamentales del -
desarrollo educati110, científico y c1t.ltur·al ); y, 
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La acct6n ética (la ejerce influyendo en los espf 
ritus para llevarles el repeto de los derechos 
humanos y la pa~, medtante la tolerancia y la - -
cooperactón). 

12.- Nuestro país ocupa un lugar preponderante en el -
reconocimiento de los Derechos de Autor an 1.)1 caa 
po internacional, pues además de haber celebrado 
conventos bilaterales con algunos paises, ha sus
crtto los más avanzados cuerpos legislativos de 
la materia (Convenct6n de Washington,1946, Conve~ 

ci6n Universal de Ginebra, 1952, Acta de Estocol

mo , 1967, así como la revisión a éstas dos últi
mas efectuada en París del 5 al 24 de julio de --
1971) los que han servido de base para la modift
caci6n de nuestra Legislación Interna. A p·l· ~ir 

de la expedición de la Ley Federal Sobre el Dere
cho de Jutor de 30 de diciembre de 1947, la que -
viene a derogar el Título Octavo del Libro Segun

do del Código Civil de 1928, hasta la Nutva Ley -
Sobre el IJerecho de Autor publicada en el "Dta1 lo 

Oficial" de 31 de diciembre de 1956, reformada y 

adicionada por Decreto de i de noviembre de 1963, 
publicado en el "Diario Oficial" de 21 de diciem
bre de 1963, considerándose como una Ley Especial, 
se observa en forma clara y precisa la evolución 
que ha alcanzado el Derecho Intelectual en nues -
tro país, ya que se determina perfectamente, tan
to el aspecto pecuniario como lo que se ha dado -
en llamar "el derecho moral del autor", que en -
,forma progresiva ha ido a;npl iando su concepto a -
través de dichos cuerpos legislattvos, de s.er - -



-·810 -

pr&cticamente desconocido en el Código Civil de -
1870, hasta convertirse en derecho de primordial 
importancia, al grado gue puede afirmarse gue en 
la actualidad, los derechos pecuniarios de los 
autores son cada vez más reflejo y consecuencia -
del ~econoctmiento de los derechos morales. Lo -
anterior demuestra el enorme progreso de la legt~ 
laci6n mexicana en ese campo, sin gue por ello se 
desconozca que presenta muchas deficiencias de c~ 
rácter tócnico-jurtdicas; debido a ello, se han -
realizado serios estudios por parte de la Direc -
ctón General del Derecho de Autor, en combinación 
con diferentes organismos, como las sociedades de 

\ 

autores, tendientes a reformar dicha Ley, tomando 

en constderacion las necesidades actuales, as{ co 
~ -

mo las disposiciones de las Oonvenciones Interna~ 
cionales que Méztco haya suscrito y ratificado. 
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