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C A P l_J. U l O 

El FOLCLORE_: 

a} GENERALIDADES.- Con la palabra folclore se ha desig

nado tradicionalmente tanto a la ciencia del folclore, como a 

las manifestaciones folclóricas que constituyen el objeto de -

conocimiento de dicha ciencia. Otee Canal Fcijóo: "con un neo-

logismo extranjero se designa lo más autóctono y nacional de -

un pueblo". (1) 

La palabra folclore (folk-lore) fue usada por vez primera 

en el a~o de 1846 en una carta que el arqueólogo inglés William 

John Thoms, bajo el seudónimo de Ambrose Merton, dirigiera al 

director de la revista londinense "E1 Atheneum", proponiendo -

sustituir con este término el de antiguedades populares, expr~ 

sl6n con que se habfa designado hasta la fecha al conjunto de 

antiguas costumbres, creencias, tradiciones, mitos, etc., que 

constituyen el objeto de la ciencia que a partir de ese momen

to fuera reconocida como tal. Los hechos folclóricos que for-

man la materia de su conocimiento son tan viejos como la huma

nidad misma "no hay memoria en la historia humana--- dice Pov! 

na --- de que el individuo no pusiera su actividad espiritual 

y colectiva al servicio del canto y de la danza, del mito y --

(1) Canal Fe1j6o, Bernardo, citado por Povina 
en su obra "Teorfa del Folclore" Ed. Assandri, 
Córdoba, Argentina. 1954. Página 57. 
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las supersticiones. de las leyendas y de las costumbres popul! 

res". (2) Esa actividad creadora de los pueblos hace que el -

folclore sea v1ta11dad, dinamismo, cambio, aunque conserve su 

sabor arcaico. •1radfc16n no es tnvariabiltdad frfa y yerma--

dtce Cort&zar --- es renovacf6n dentro de un cauce y en un se~ 

t1do. como nuestras propias vidas, o como el rfo cambiante pe

ro 1gua 1, trad1c16n no excluye 1nnovac i6n". ( 3) 

El folclore es pasado-presente, porque si bien es cierto 

que los hechos folc16rfco~ son rem1n1scenc1as del pasado, ta~ 

bi6n lo es que no son algo muerto, estltico. porque cada gen~ 

ract6n que recibe ese legado cultural del pasado, lo vive y a 

su vez lo acrecenta plasmando en él algo de su riqueza esp1r1 

tual. 

b) CONCEPTO.- Etimológicamente la palabra folclore 

(folk-lore) stgnifl~d literalmente: saber tradicional del pue 

blo. Ahora bien len qu~ sentido deben entenderse los vocablos 

pueblo (folk) y saber (lore)? les que la folclologfa (4) com

pete el pueblo como sujeto productor de hechos folc16ricos en 

su totalidad. en la amplitud de su signif1cac16n polftfca y -

(2) Pov1fta. Alfredo: "Teorfa del Folclore". Ed. Assandri 
C6rdoba, Argentina. 1954. Página 13. 

(3) Cortázar, Augusto Raúl: "Bosquejo de una Introduccf6n 
al Folklore". Tucum.1n, Argentina, 1942. Página 21. 

(4) Folclologfa, t~rmlno que el doctor Alfredo Povfna propone 
en su obra "Teorfa del folclore", para designar a la 
ciencia del folclore y diferenciarla asf de su objeto de 
conocimiento. Proposfci6n a la que nos adherimos s1n re
servas por considerarla 169fca y conveniente. 



soc1ol6gtca, o bien debe entenderse referido a un núcleo esp~ 

cffico, reducido?. Y respecto al saber lCuál es el alcance y 

s1gntficaci6n del t6rmino?, lEs que todo5 los conocimientos -

de un pueblo son materia de esta ciencia, o bien, s61o cierto 

tipo de conocimientos pertenecen a su campo de estudio?. la 

mayorfa de los tratadistas co1nc1den en seihlar que es el ~

ber .~ll.!• el saber no erudito, no académico el que interesa 

a la folclologfa. Consecuentemente es en el núcleo m~s apart! 

do del conocimiento cientfftco, en aquel sector que aparece • 

marginado y má~ lejano al conocimiento sistematizado donde d~ 

be buscarse el sujeto productor del folclore. En principio, -

puede dei;lr'>e que e:;. C'l \l"l!.19 .. 9.• la clase baja de la sociedad -

la que aparece más estrechamente ligada al fenómeno folc16rl

co. esta determlnaci6n no es por supuesto definitiva lque la 

ignorancia no es patrimonio exclusivo de los desheredados~ -

user vulgo no es en esencia una condlcl6n de clase, sino un -

estado mental", ob~erva acertadamente de Carv,1hlolleto, y cita 

en su apoyo las siguientes frases de Cervantes: "y no penséis 

senor, que yo llamo vulgo solamente a la gente plebeya y hu·

~llde, que todo aquel que no sabe, aunque sea se~or y prfnci

pe, puede y debe entrar en el número de vulgo". (5) Muy ilus-

trativa resulta esta cita de Cervantes. porque muestra con ·-

claridad meridiana lo que debemos entender por vulgo, y deter 

mina con preclst6n al sujeto productor de hechos foli;16ricos. 

(S) De Carvalho Neto, Paulo: •roncepto de Folklore". fd. 
L iurarld 1"cnteiro Lobato, Montevideo, 1955. P~gina 64. 



- 5 • 

A partir del significado etimológico de la palabra, los -

estudiosos de la materia han dado diversos conceptos y defini-

ciones de folclore, tomando cada uno de ello~. como punto de -

referencia, el campo de estudio propio, y considerando que el 

folclore forma partr. de ese campo. El etnógrafo, el arque61o--

go, el sociólogo, etc .• han considerado, como una rama de esas 

ciencias al folclore. 

Thoms, arqueólogo, creador del vocablo folk-lore, enten--

dfa por tal: "aquel sector (department) del estudio de las an

tiguedades y de la arqueologfa, que abarca todo lo relativo a 

las antiguas prácticas y costumbre~. a las nociones, creencias, 

tradiciones, supersticiones y prejuicios del pueblo común". (6) 

Povifia, dice: "el folclore como ciencia; es la manifest! 

ci6n cognoscitiva del proceso de diferenciación en la vida del 

grupo; y el folclore como objeto, la expresión natural del S! 

ber del pueblo". [ste mismo autor da otra definic16n del fol

clore como ciencia, definición que transcribimos a continua- -

ci6n, dice: "folclore es la ciencia que estudia las man1fest! 

ciones tradicionales y espontáneas de lo popular, en una de-

terminada sociedad civilizada". (7) 

(6) Cox koalfe Hartan, "An lntroduction to Folklore", citado 
por Augusto Raúl Cortázar, obra citada, página 15 

(7) Povtna, Alfredo: Obra citada, páginas 26 y 30. 
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Gomme considera por su parte, al folclore, como "la comp1 

ract6n E identiftcaci6n de supervivencias, antiguas creencias, 

costumbres y tradiciones en tiempos actuales" (8) 

Corso ve al folclore "como una etnograffa especial, que -

vuelve su lltención hacia la poblaci6n inculta, 'a las cosas hu· 

mildes, a la vida de las montanas, de los campos, de los cami

nos, en una palabra a la plebécula de la que se apartaba con -

sonrisa irónica el Ces6reo Horacio" (9) En otra de sus obras 

escribe este mismo autor: "la afortunada palabra anglosajona -

(se refiere desde luego a la palabra folk-lore) sirve para de

signar en la etnograffa la parte que se refiere a las tradici~ 

nes del pueblo". (10) 

Leyendas, poemas populares, supersticiones, cuentos, adi-

vinanzas, proverbios, en fin toda una inmensa gama de costum--

bres y prácticas tradicionales forman el milenario patrimonio 

cultural del pueblo; el folclore, al igual que las demás cien

cias, ha rebasado el significado y contenido con que naciera,-

para abarcar en su dimensión actual, todo lo referente a cul--

tura popular. "Es folklore ---dice Sebillot --- todo lo que --

(8) Gol11llf'.! George Laurence: "The Folklore as an Histor1ca1 Scfence" 
citado por Augusto Ra1íl Cortázar, obra citada, página 15. 

(9) Corso, Rafaelle: "Folklore; storia, obbietto, metodo, 
bibl iograffa", citado por Augusto Raúl Corthar, obra citada, 
p6gina 16. 

(10) Corso, Rafaelle: "El Folklore". Ed. Universal de Buenos 
Aires. Traducción de la cuarta edición. 1963. Por Myrta 
Roquette y Jorge Fernández Chftf, página 12. 
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perdura larvado en la memoria popular, en la retentiva de la~-

gentes, guardado por tradición oral, por la capacidad conserv~ 

dora de las muchedumbres". (11) 

Boogs define al folclore como "un nacleo completo de cul

tura tradicional o modos convencionales de pensamiento y de -

~cci6n humana, creado Informalmente dentro de un grupo de per

·onas para sf, pero aceptado de una manera suffctentemente ex

tensa para haber adquirido uso corriente y durante un tiempo -

suficientemente largo para haber obtenido rasgos tradicionales 

tales como el anonimato del autor y pautas hlst6rico-geográfl

cas de variantes de formas básicas". (12) 

"Folklore es la ciencia que recoge y estudia las manifes

taciones colectivas, con valor funcional en la vida del pueblo 

que las practica en forma empfrica y tradicional", dice Cortá

zar. (13) 

De Carvalho Neto da el siguiente concepto de folclore: -

"Folklore es el estudio cientfftco, parte de la antropologfa -

cultural de cualquier pueblo, que se caracteriza principalmen· 

te por ser tradicional, funcional, anónimo, espontáneo y vul--

(11) Sébillot, Paul: "Le Folk-lore", citado por Alfredo Pov1~a. 
obra citada, página 17. 

(12) Boogs, Ralph Steele: "El Folklore, deflnicl6n, ciencia y 
arte", citado por Lucio Mendleta y NúHez: "Valor Soc1o16-
glco del Folklore y otros Ensayos", página 9. 

(13) Cortázar, Augusto Raúl: Obra citada, página 25. 
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gar". En páginas posteriores de esta misma obra dice el cita

do autor: "folklore es el estudio de hechos socio-culturales -

preferentemente anónimos y no institucionalizados, ocasional-

mente antiguos, supervfvfentes y vulgares, con el ffn de dese~ 

brfr las leyes de su formación, de su organfzacfón y de su - -

transformación, en provecho del hombre". (14) 

Saintyves dice: "el folklore es la cfencfa de la cultura 

tradicional de los medios populares de los países civilizados. 

Es la ciencia de la tradfcfón de los pueblos civilizados y - -

principalmente en los medtos populares". (15) 

Imbellonf dice definiendo al folclore: "el folklore es 

aquella parte de la ciencia del hombre que abarca el saber tr! 

dicional de las clases populares de las naciones civilizadas". 

(16) 

Moya dice: "el folklore es el remanente actual de manf fe! 

taciones culturales superadas o sustituidas en el tiempo y que 

se hayan en función transferible, de mayor a menor Intensidad, 

(14) De Carvalho Neto, Paulo: Obra citada, páginas 17 y 149. 

(15) Safntyves, Paul, citado por Alfredo Povina, obra citada, página 42. 

(16) lmbellon1, J., citado por Alfredo Povina, obra citada, página 42. 
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dentro de todos los nócleos sociales". (17) 

Navarro del Aguila dice: "el folclore como ciencia, es -

una rama de la antropologfa cultural que tiene por objeto el -

estudio s;stemático de la cultura tradicional del pueblo en -

las sociedades civilizadas, esto es, todos los aspectos de la 

vida material, espiritual y social de un folk dado". {18) 

Jacovella dice que el folclore "es la ciencia de la cul-

tura tradicfonal del pueblo entero dentro de la sociedad civi-

1 f zada. Es el estudio sociológico, psicológico e h1st6r1co-ff

los6fico del alma popular, cuya expresión es el folklore". (19) 

Sébillot dice: "el folklore es una historia no escrita de 

los tiempos primitivos". (20) 

El diccionario de la lengua espaftola define el folclore -

de la siguiente manera: Folklore (voz inglesa) m. Conjunto de 

las tradiciones, creencias y costumbres de las clases popula-

res. 2.· Ciencia que estudia estas materias. (21) 

(17) Hoya, Ismael: "Didkt1ca del Folklore", citado por 
Alfredo Pov1fta, obra citada, página 44. 

(18) Navarro del Agu11a, V., citado por Alfredo PoviHa, 
obra citada, páginas 45 y 46. 

(19) Jacovella, Bruno, citado por Alfredo Pov1na, obra 
citada, página 46. 

(20) Sébillot, Paul, citado por Alfredo Povifta, obra citada, página 47. 
(21) Diccionario de la Lengua Espaftola. Real Academia Espa~ola. 

~cimonovena edición. 1970. Espasa Calpe, S. A. 
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Habiendo fijado el contenido de la folclologfa, o sea. el 

folk, vulgo o sujeto productor del hecho folc16rlco, asf como 

el lore, tipo de saber o saber vulgar, y después de haber 

transcrito los diferentes conceptos y definiciones dadas por • 

algunos estudiosos de 1• materia, procederemos a externar nuel 

tra definición de folclologfa y de hecho folclórico, o sea que 

haremos la distinción entre c1enc1a y objeto, aún cuando en a~ 

bas def1ntcto"es empleemos el término folclore. 

Folclore es la ctencta que recoge y estudia los hechos 

folc16ricos con el fin de desentranar la mentalidad popular y 

su carácter, a través de sus manifestaciones materiales y psi

cológicas: artfsttcas y religiosas. 

Folclore: conjunto de manifestaciones materiales y ps1co-

16g1cas: literatura, danza, mitos, supersticiones, etc., que· 

forman la cultura popular. Cultura que tiene como principales 

caracterfsticas ser: colectiva, tradicional, anónima, no eser! 

ta ni sistematizada, funcional y transferente. 

c) CARACTERISTICAS.- En el transcurso de la exposición 

anterior hemos mencionado las caracterfsticas del folclore a~n 

cuando sin ahondar mayormente en ellas; trataremos de fijarlas 
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con rn&s precisión y claridad. Un hecho para ser folclórico de

be ser: COLECTlVO, ANONIMO, TRADICIONAL, ORAL, ASISTEMATICO, -

ESPONTANEO, POPULAR, FUNCIONAL Y TRANSFERENTE. 

Folclore decfamos es sinónimo de cultura popular, por~~e 

si bfen en sus orfgenes se ocupaba sólo de la literatura popu

lar, de los mitos y las leyendas, en su dimensión actual, debe 

entenderse en la amplitud de su significación etimológica que 

abarca todo lo referente al saber del pueblo. Este saber tiene 

un contenido milenario, hechos a los que la pátina del tiempo, 

con su efecto paulatino e insensible ha colectivizado borrando 

de ellos cualquier rasgo Individual que pudieran tener y; al -

volverlos anónimos, los hace formar parte del acervo cultural 

tradicional que es el folclore. La tradicionalidad es otra de 

las notas sobresalientes del folclore, tanto que algunos auto· 

res han llegado a identificar ambos conceptos, identificación 

que de ninguna forma puede ser aceptada. "Uo creemos; dice · -

acertadamente Poviña, en una total identidad, pues no todos 

las trediciones son folclóricas. Lo folclórico tiene además 

otra nota de la que carece lo tradicional. Es un conjunto de -

hechos vivientes, actuales, que aunque llevan la condición de 

sacar su fuerza del pasado, de traer la marca de la ant1guedad, 

existen vitalmente, tienen realidad y vida presente, son super 
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v1venc1as del pasado". (22) 

Del p~rrafo anterior puede deducirse el carácter funcfo·

nal y transferente del folclore. Decfamos en renglones anteriQ 

res que el folclore no permanece estático, que es dinámico, vi 

tal, cambiante, viejo y joven; y, a mayor abundamiento, cita·

mos la siguiente anécdota que en uno de sus libros narra el -

autor frobenius, cuenta cómo estando él entre los baluba del -

Congo, Africa, inqu1ri6 a algunos de ellos si no les parecfan 

los tushlmuni (cuentos) europeos tan bonitos como los suyos 

propios, los sorprendidos baluba preguntaron a su vez si en E~ 

ropa tenfan tambi~n tushimuni. Al senalarles Frobenius las f4-

bulas de Esopo (su mukanda), los baluba prorrumpieron en risas 

seftalando que esos no eran tushfmunf sino cosas de mukanda, al 

pedirles que senalaran la diferenci~ entre unos y otras contei 

taron; en los tushfmuni vive gabuluku (pequeno antflope que ·

juega allf el papel del zorro de la fábula), ngulu (jabalf), -

kash1ama (leopardo). Cuando se cuentan tushimunf, hablan gabu

luku, ngulu y kashiama, en las cosas de mukanda no se dice en 

cambio, sino lo que sucedi6 una vez pero est! muerto. Tush1mu

ni es lo que sucede todos los dfas, es ayer, hoy y mai'lana; • • 

mientras que las cosas de mukanda se refieren a lo que fue -

ayer, a lo que está muerto. Uno de los baluba sefta16 el c!"áneo 

(22) Povina, Alfredo, obra citada, página 29. 
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de un elefante que habfa frente a la choza y dijo; este nsevu 

(elefante) ahf, est& muerto, ya no vive, ya no puede vivir, -

asf son cosas de mukanda, pero los tushimuni est&n vivos como 

los nsevu que vienen todas las noches a Galikako y devastan -

los campos yucales. Cosas de mukanda son huesos muertos, tushl 

munf son carne viva. Concluye el citado autor que los baluba -

establecieron tan brillantemente la dfferencia entre la tradi-

c16n verbal y la escrita que él no podrfa haberlo hecho mejor. 

(23) 

La oralidad y as1stematizaci6n del folclore como expresión 

popular son consecuencia lógica de su origen vulgar. La sabia 

popular en que se nutre el folclore no conoce de métodos ni •• 

sistemas, conoce sólo del ingenio, de la chispa, de la lógica

contundente que ensena la vida. Vive y crea en forma primitiva 

con espontaneidad, con naturalidad y sencillez, sin proponérS! 

lo, sin apenas darse tuenta; sus filósofos, literatos y poetas 

esUn desdibujados en el tiempo y perpetuados en el presente -

que es pasado en lo que fue ayP-r y es hoy porque el folclore -

es tan viejo y tan joven como la humanidad. 

(23) Leo frobenius: "La cultura co111J ser viviente, contornos 
de una doctrina cultural y psicológica", traducida por 
H&xi111J Kahn, citado por Virginia R.R. de Mendoza: "Apor 
taclones a la fnvestigaci6n folclórica de México". So-
ciedad folkl6rfca de México. Imprenta Universitaria. 
México. 1953. Páginas 35 y 36. 
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d) EL FOLCLORE EN MEXICO.- En p4g1nas anteriores hemos 

senalado que el folclore, como disciplina cientffica nació ha

ce un siglo; sin embargo, en nuestro pafs a fines del siglo P! 

sado aún no se trataba con rigor c1entffico la materia folcló

rica; el primer estudio serlo hecho en México fue sobre el fol 

clore de Yucatán, trabajo que realizara el norteamericano 

Brington. 

En 1900, don Valentfn F. Frias, publicó "Leyendas y tra-· 

diciones queretanas", colección minuciosa de tradiciones sobre 

calles, y relatos locales tales como el de la "llorona", "los 

duendes", "los polkos", "el misterio de los leandros", "las al· 

monedas", etc. 

En 1906, el profesor de Etnologfa del Museo Nacional de -

México, Nicolás León, publicó un folleto con apuntes para sus 

alumnos sobre foc-lore mexicano. Cabe mencionar que es en este 

trabajo donde es usado, por vez primera en México, el vocablo 

folk·lore que acunara en 1846 el británico Thoms. Estos apun-

tes tuvieron una amplia difusión; d1fust6n que propició que -

Frfas enviara al doctor León, un trabajo sobre folclore de los 

pueblos que circundan Querétaro, conteniendo: supersticiones, 

magia, brujos y nahu&les; costumbres de los otomfes de la can! 
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da; fiestas por meses; fiestas de semana santa; compadrazgos; 

matrimonios (con presentación, casamiento, dormidas y boda); -

danzas de los chichimecas, pastores y el baile de los panade--

ros. 

En 1913 Manuel M. Ponce, publicó, en la Revista de Revis

tas, un artfculo sobre la forma de la canci6n popular mexicana. 

Este mismo autor escribf6 posteriormente "el folclore musical 

mexicano", obra a trav6s de la cual pretendfa este autor sena

lar una ruta hacia el nacionalismo musical de México. 

De •1913 en adelante, se profundiza la investigación sobre 

esta materia y son realizados y publicados diversos trabajos -

que abarcan una extensa gama de material folclórico. Entre las 

revistas que mejor enfoque dieron al folclore puede senalarse 

la pu~licac16n mensual "Ethnos", revista que contenfa una sec

ción de folclore con los siguientes puntos: 

1) ltteratura oral, cuentos y leyendas; 

2) canc1~nes populares (religiosas y profanas), canciones 
infantiles¡ 

3) proverbios, dichos, frases hechas; 

4) adivinanzas. retruécanos. juegos de palabras; 
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5) rimas populares, satfricas. amorosas, religiosas; 

6) rimas infantiles 

Bajo el rubro etnograffa tradicional inclufa: 

a) creencias sobre n11clmiento. Infancia. pubertad, amor y 
muerte; 

b) fenómenos naturales: leyendas cosmog6n1cas (referentes 
a la formación del universo); 

c) encantamientos, hechiceras y brujas; 

d) pr4ct1cas mágicas con personas y animales; 

e) magia curativa y medicina popular con plantas, animales 
y huesos; 

f) magia goétfca; 

g) adfvinac16n; 

h) creencias en el m4s allá. 

ARos m4s tarde se llevó a cabo un estudio sobre la pobla~ 

ci6n del valle de Teotihuacan, con el fin de mejorar el nivel 

de vida de los habitantes de esa reglón. El primer capftulo de 

ese trabajo contenfa cinco puntos fntimamente relacionados con 

el folclore: 

l.· Religión 

2.· Teatro tradicional representando a los achileos, a 
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5) r1mas populares, satfrfcas, amorosas, religiosas; 

6) rimas infantiles 

Bajo el rubro etnograffa tradicional fnclufa: 

a) creencias sobre nacimiento, infancia, pubertad, amor y 
muerte; 

b) fenómeno~ naturales: leyendas cosmogónicas (referentes 
a la formación del universo); 

c) encantamientos, hechiceras y brujas; 

d) prácticas m4gicas con personas y animales; 

e) magia curativa y medicina popular con plantas, animales 
y huesos; 

f) magia goética; 

g) adivinación; 

h) creencias en el m&s al14. 

Aftos m4s tarde se llevó a cabo un estudio sobre ta pobla~ 

cfón del valle de Teot1huacan, con el fin de mejorar el nivel 

de vfda de los habitantes de esa reg16n. El primer capftulo de 

ese trabajo contenfa cinco puntos fntimamente relacionados con 

el folclore: 

l.- Re11g16n 

2.- Teatro tradicional representando a los achileos, a 
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a los moros, a los cristianos, a los sembradores, 

a los vaqueros, a los serran~s y a las pastorelas. 

3.- La vida privada de los moradores de esa reglón, desde 

el parto hasta la defunción. llúslca, bailes; enferme

dades y curanderas; hechlcerla y alucinaciones. 

4.- La vida pública, su derecho consuetudinario. 

5.- Jndu5tria: cerámica, tejidos y elaboración de pulque. 

Otro capitulo de este estudio contiene: 

a) la literatura oral profana: cuentos tradiciones y le

yendas; 

b) literatura religiosa: loas, relaciones, coloquios y 

pastorelas, asf como un calendario de fiestas rcllg1~ 

sa s; 

e) cantos y música: estribillos, cantos de cuna, canta-

res, canciones, corridos, alabanzas y un alabado; 

d) proverbios y apodos; 

e) creencias y prácticas supersticiosas acerca del cielo, 

la flora, el mundo animado, la a 1 imentac16n, las rel! 

clones entre los hombres, enfermedad y muerte. 

En esta época se editaron tambi~n dos cuadernos de música 
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m1choacana y dos pequenos tomos conteniendo canelones, canta-

res y corridos mexicanos de diferentes reglones del pafs. 

Las publicaciones sobre folclore que se hicieron con pos

terioridad, carecieron, al igual que las anteriores de rigor -

c1entffico, si más que contribuyeron a la d1fust6n y conoci- -

miento de esta materia. 

A part1r de 1933 el Instituto de Investigaciones lfnguis

t1cas, de la Universidad Nacional, empezó a publicar una revi1 

ta que entre sus artfculos lnclufa uno sobre folclore, aunque 

enfocado hacia esa ciencia. Se publicaron trabajos de diversos 

autores, principalmente sobre paremiologfa, o sea sobre refra

nes, rimas infantiles, corridos, canciones populares de Yuca-· 

t&n, el vocabulario de algunos grupos como el de los choferes 

y los músicos, además de cuentos y leyendas. 

Fue editado también, un trabajo de Nicanor Carvallo, so-

bre "voces antiguas de fiestas regionales"¡ trabajo en el que 

describe un fandango, su indumentaria, una lista de sones, asf 

como notas muy interesantes sobre coloquios, máscaras de carn! 

val, loas y costumbres agrfcolas de la región. 
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Otra publicación periódica que se dfst1ngu16 también por 

sus publicaciones sobre folclore, fue la revista "Neza", edi-

tada por la Sociedad de Estudiantes Juchitecos, revista en la 

que se dio a conocer la cultura indfgena y mestiza de Tehuan

tepec, su tradici6n oral y la música zapoteca. 

Diversos artfculos sobre música popular mexicana y otros 

temas completan esta recopilación de material folc16r1co, que 

s1 bien, como seftal~ramos lineas atr~s carecieran de técnicas 

cientfficas, tuvieron el mérito de ~er el punto de partida de 

las investigaciones y trabajos posteriores que sf fueron lle

vados a cabo siguiendo los c~nones establecidos por las técnl 

cas de investigación propias de la materia. En los últimos -

anos se nota mayor conocimiento de los temas folclóricos; las 

investigaciones realizadas sobre folclore en general han per-

mitfdo la recolección de gran parte de material folcl6rfco de 

diferentes partes del pafs, con lo que se ha evitado que mu-

chas de nuestras hermosas tradiciones se pierdan, o que perm! 

nezcan ignoradas fuera del grupo al que pertenecen. (24) 

(24) Mendoza T., Vicente, "Aportaciones a la 1nvest1gac16n 
folc16r1ca de Mhico", Imprenta Universitaria. México. 
1953. P4gf nas 70, 75. 
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C A P 1 T U L O 11 

ESQUEMA DOCTRINARIO SOBRE EL DERECHO DE AUTOR: 

a) ANTF".EDENTES HISTORICOS.· En la evoluci6n histórica del -

derecho de autor pueden se~alarse tres etapas: 

La primera comprende desde la antiguedad hasta la inven-

ci6n de la imprenta. En esta etapa se desconocfa esta materia 

y lógicamente no e~istfa legislación al respecto. 

En la segunda etapa priva el sistern3 del privilegio o 11-

cencia. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, nace -

este sistema que se mantiene en vigor hasta que es dictado en 

Inglaterra el "Estatuto de la Reina Ana". en 1709, primer do-

cumento legal que reconoce los derechos de autor. 

La tercera etapa en la que se reconoce plenamente este d! 

recho, comprende desde la Revoluci6n Francesa, que termina de

ffnftivamente con el sistema del privilegio y afianza la pro-

tecc16n de los derechos de los autores y editores con base en 

el concepto de propiedad, hasta el perfodo de plena evolución 

legislativa del derecho de autor. 
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Etapa del desconocimiento del derecho de autor.- A pesar 

del genio innegable de sus jurisconsultos, "los romanos no cog 

cebfan que los frutos de la inteligencia pudieran ser objeto -

de derechos. No se consideraba que el pensamiento por sf mismo 

pudiese ser susceptible de ~rotecci6n legal, y sólo se admitfa 

la propiedad de su realización en un cuerpo material (manuscr! 

to, dibujo, cuadro, etatua). (25) "[n efecto aOn no habfa na

cido la distinción entre el derecho de propiedad sobre el ---

corpus mechanicum y el derecho sobre la creación intelectual -

encarnada en el primero". (26) Este desconocimiento legal no 

implica sin embargo, que las sociedades de la anttguedad dese~ 

nocieran el mérito de escritores y artistas a los que rendfan 

fama y honores. Habfa conciencia social del derecho de autor, 

porque; a pesar de que no existfa ninguna sanción de tipo le-

gal para el plagiario de una obra artfstica o editorial, so- • 

cialmente sf se castigaba al infractor a través del repudio y 

el desprecio. 

(25) Borchgrave: "Evolution Historique", citado por Carlos 
Mouchet y S1gfrldo A. Radaelli: "Los derechos del es
critor y del artista". Madrid, editorial Cultura H1s
p.fofca, 1953. Página 15. 

(26) Stolf1 Nicola: "Il Dirttto di Autore", citado por Car 
los Mouchet y Sigfrido A. Radaelli, obra cftada, pá·
g1na 15. 
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En este perfodo los escritores y artistas realizaban su -

obra bajo la protecci6n del Estado o de algún mecenas. 

El que un sistema jurfdico tan completo como el romano no 

se ocupara de una materia tan importante como el derecho de 

autor se debe seguramente a que no se daban las condiciones, -

la problemática que con posterioridad trajera consigo el dese~ 

brimfento de medios de reproducción masivil, como la imprenta, 

y otros procedimientos industriales que revolucionaron al mun

do al convertir la obra impresa en objeto de comercio. 

Etapa del sistema de privilegio o licencia.- Dentro de -

este sistema no se reconocfa el derecho de autor como algo in

herente, consubstancial a la creaci6n de la obra intelectual, 

Era en virtud de una merced real como se consideraba nacido e1 

te derecho. El rey, como único árbitro del poder, era quien 

graciosamente podfa conceder o negar al editor la licencia o -

privilegio de explotaci6n monopolfstica de una obra, previo -

examen y censura de la misma. 

Este sistema beneficiaba más al editor que al autor, sin 

embargo, no obstante sus fallas puede decirse que fue el Qer-

men que a la postre perm1t16 el desarrollo de un derecho verd! 
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deramente protector de las creaciones intelectuales. 

la Revolución Francesa fue la que acabó realmente con es

te sistema, porque a pesar de haber sido dictado en 1709 el E! 

tatuto de la Reina Ana, que como senal&ramos antes, fue el pr! 

mer documento legal que reconoció ~l derecho Je autor, segufa 

siendo usado, hasta que este movimiento armado, con sus prin-

ciplos y fundamentos contrarios a todo tipo de privilegios ter 

minó definitivamente con él. 

Etapa del reconoclmiento del derecho de autor, con base -

en el concepto de propiedad.-. La Revolución Francesa y sus -

postulados ft1as6f1cos contrarios a todo tipo de privilegios -

terminaron definitivamente con el sistema de licencias que re

gfa en materia de derechos de autor. la Convención Francesa, -

por virtud de la ley de 19 de junio de 1793 dispuso, "el reco

nocimiento de la propiedad literaria y artfstica. fundada en -

el trabajo intelectual del autor y como derecho más 1egft1mo y 

sagrado que el de la propiedad sobre las cosas". (27) 

La asimilación del derecho de autor al de propiedad sir-

vi6 para robustecer el criterio de que el derecho de autor crea 

(27) Cfr. Jules Oélalain: "l<igislation de la Propr1eté 
Uteraire et Artistique". Parfs, 1858> Stolff, 1, 
83 y 84 Borchgrave 42-43. Citados por Carlos Mou
chet y Sigfrido A. Radaelli, obra citada, pág. 18 
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una relación jurfd1ca más estrecha entre el titular (creador) 

y el objeto de su derecho (su obra) lo que asegura al autor el 

goce y la d1sposic16n más plena sobre los productos de su tra

bajo intelectual. (28) 

Esta posición represent6 un avance muy considerable en el 

desarrollo y evolución del derecho de autor, sin embargo, la -

equiparación de conceptos de naturaleza tan diversa, ha aca- -

rreado serlos problemas y, retardado en cierta forma, la cabal 

comprensión del derecho de autor, porque al tratar de desentr! 

nar su esencia, se partfa de una base totalmente equivocada. 

Aan cuando hace mucho tiempo que esta teorla fue doctri-

nalmente superada, parte de la legislación europea y la mayo-

ria de la americana, siguen aferradas a este criterio, error -

s61o explicable por la fueru de la costumbre. (29) 

b) HATURALEZA JURIOICA.- Oireccicf;;¡;f. fundamentales de la w 

doctrina y de la 1egfslacf6n.- El genio fndfscutfble de los jM 

rfsconsu1tos romanos y la casi perfección de sus figuras jurf-

(28) Borchgrave, citado por Carlos Mouchet y Sigfrido A. 
Radae111, obra citada. p4gina 18. 

(29) Carlos Mouchet y Sfgfrfdo A. Radae111, obra citada, 
página 20. 
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una relación jurfdica más estrecha entre el titular (creador) 

y el objeto de su derecho (su obra) lo que asegura al autor el 

goce y la disposición más plena sobre los productos de su tra

bajo intelectual. ( 26) 

Esta posición representó un avance muy considerable en el 

desarrollo y evolución del derecho de autor, sin embargo, la -

equiparación de conceptos de naturaleza tan diversa, ha aca- -

rreado serios problemas y, retardado en cierta forma, la cabal 

comprensión del derecho de autor, porque al tratar de desentr~ 

ñar su esencia, se partfa de una base totalmente equivocada. 

Aún cuando hace mucho tiempo que esta teorfa fue doctrf-

nalmente superada, parte de la legtslación europea y la mayo-

rfa de la americana, siguen aferradas a este criterio, error -

sólo explicable por la fuerza de la costumbre. (29) 

b) NATURALEZA JURIDICA.- Direcciones fundamental es de la -

doctrina y de la legislación.- El genio indiscutible de los jQ 

risconsultos romanos y la casi perfección de sus figuras jurf-

(28) Borchgrave, citado por Carlos Mouchet y Slgfrido A. 
Radaelli, obra citada, página 18. 

(29) Carlos Mouchet y Sigfrido A. Radaelli, obra citada, 
página 20. 
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dfcas, asf como su prestigio, han dificultado en cierta forma 

el reconocimiento y aceptación del der~cho de autor en la dua-

1 idad de su unidad existencial. "La división romana de los de-

rechos en tres categorfas (personales, de obl fgaciones y rea-

les), parecfa agotar toda la materia jurfdica", dice Borchgrave 

(JO). En efecto, aún en la actualidad algunos tratadistas se -

resisten a aceptar que el derecho de autor por su contenido y 

esencia intrfnsecamente diferentes no puede ser encuadrado de~ 

tro de las figuras jurfdicas tradicionales. 

Propiedad intelectual; derechos intelectuales; derecho -

autoral; derecho de copla (copyright); propiedad cientffica, -

artfstica y literaria; derecho de personalidad; derecho sui·g~ 

neris; derecho de autor. A partir de esta profusi6n de denomi

naciones los tratadistas han externado diversos conceptos para 

fijar la naturaleza jurfdica del derecho de autor, tomando ca-

da uno de ellos, como punto de referencia, el nombre que dan a 

la materia. Huelga decir que no existe un criterio unificado -

al respecto cuando ni siguiera en la terminologfa de su denom! 

nacf6n hay uniformidad. Esta diferencia terminológica, como ·

bien observa Piola Caselli, "tiene una importancia mucho mayor 

que la de una simple cuestión de nomenclatura" (31) Por su --

(30) Borchgrave: Evolution Historique", citado por Carlos Mouchet 
y Sfqfrido A. Radaelll, obra citada, página 15. 

(31) Piola Caselll Eduardo: "Trattatto del Oirltto di Autore", 
citado por Carlos Mouchet y S1gfr1do A. Radaelli, obra cita
da, página 10. 
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parte Mouchet y Radaelli dfcen: "en efecto, la adopción de una 

terminologfa equivocada inclina a resolver forzadameílte los 

problemas de la materia mediante la aplfcaci6n ana16gfca de 

reglas concernientes a fnstitucfones Jurfdicas extranas a aqu! 

lla. De los términos que se adopten depender§ no sólo la corre~ 

ta redacción cientfffca, sino también la eficacia de la tutela 

Jurfdfca". (32) 

Existen tres corrientes fundamentales acerca de la natur! 

leza jurfdfca del derecho de autor: 

1) aquella que considera al derecho de autor como un 

derecho rea 1; 

11) otra que sostiene que el derecho de autor es un der! 

cho sui-géneris; 

111) otra que considera que el derecho de autor forma par 

te de una nueva categorfa, dentro de la clasfficaci6n 

general de los derechos, con autonomfa y desenvolvi

miento propios. 

Podrfamos senalar una cuarta pos~cf6n que considera que -

el derecho de autor sobre las obras literarias y artfsticas, -

{32) Carlos Mouchet y Si gfrido A. Radaell 1, 
obra citada, p(g1na 10. 
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as un derecho exclusivo y aut6nomo. Esta teorfa es presentada 

por Proano Maya en su obra "El derecho de autor". dice este ai 

tor: "los derechos de a~tor por su naturaleza especial y dts-

ti nta, por su reconocimiento en las concepciones del espfrltu 

y en la person~lidad misma del hombre. es un derecho nuevo, e~ 

elusivo y autónomo, que implica el ejercicio de un derecho mo

ral y un derecho económico. El derecho moral que reconoce la -

personalidad del autor y defiende su obra y el derecho pecu-·

nlario o sea el derecho al disfrutr econ6mtco de la obra". (33) 

La primera posición senalada. o sea aquella que sostiene 

que el derecho de autor es un derecho real, con base en el con 

cepto de propiedad, de dominio, hace mucho tiempo que fue sup~ 

rada doctrinalmente, aunque como senal~ramos antes, ~uchas le· 

gislaciones del mundo contienen aún principios basados en esta 

teorfa. Ya en el siglo pasado numerosos tratadistas pugnaban -

porque se repudiara el t~rmino propiedad dentro del lenguaje -

del derecho de autor por considerarlo totalmente ajeno a esta 

1nst1tuc16n Jurfdica. En 1888 Oyuela decfa que la denom1naci6n 

"propiedad intelectual" es un grave error jurfdico y un tecni

cismo impropio. "La palabra propiedad ---decfa--· fue creada y 

aplicada teniendo en vista una precisa relación de derecho, de 

(33) Proano Maya Marco Antonio: "El derecho de autor con referencia 
especial a la legislación ecuatoriana". Quito, Ecuador. 1972 
p&gind 21. 
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una cierta naturaleza, perfectamente caracterizada por la fndQ 

le de las cosas que formaban su objeto. Justo es entonces opo

nerse a que esa palabra se aplique a una relaci6n fundamental

mente distinta, s61o porque con ella presenta algunas analo- -

gfas. Violentar el término para transladarlo a una s1gn1f1ca-

ci6n diversa de la idea que hist6r1ca y jurldicamente represen 

ta, es falsear y oscurecer esa idea sin caracterizar la que -

tan aturdidamente pretende as1m11~rse1a". (34) 

La segunda posición senalada, o sea aquélla que considera 

al derecho de autor como un derecho sui-géneris, no aborda en 

realidad el fondo del problema, se 11m1t.a a senalar que las r! 

laciones jurfd1cas y la naturaleza de los derechos de los aut~ 

res son esencialmente diferentes de los derechos reales y de -

los derechos personales. 

La tercera posici6n senalada, o sea aquélla que considera 

que el derecho de autor forma una nueva categorfa dentro de la 

clasificación romana de los derechos, con autonomfa y desenvol 

vimiento propios fue esbozada por vez primera en el ano de 

1873 y completada en 1883 por el jurista be~ga Picard, quien; 

a la clasificación tradicional de derechos reales. personales 

y de obligaciones anade una cuarta categorfa, la de los dere--

(34) Oyuela Calhto: "Derechos de autoru, citado por 
Carlos Mouchet y Sfgfrfdo A. Radaellf, obra ci
tada, página 12. 
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frutar econ6micamente su creac16n intelectual. 

El aspecto moral del derecho de autor comprende la tutela 

de la personalidad del autor asf como la integridad de la obra 

considerando ésta como entidad propia. Una obra debe ser jurf

dicamente tutelada aún cuando su autor haya muerto y ella ( la 

obra ) en razón del tiempo transcurrido haya cafdo en el domi

nio público. La integridad e individualidad de una obra debe -

respetarse siempre y; a la sociedad toda, compete preservar lo 

que en definitiva constituye buena parte de su bagaje cultural. 

"Toda obra de arte o de literatura ---dice Pofnsard--- es 

una emanaci6n directa, una creación de la personalidad del au

tor. Es precisamente por esta manifestación exterior como el -

autor hace aparecer su genio particular, su personalidad exce2 

cional. Existe pues para cada autor un derecho primordial: el 

de pensar, y un derecho derivado: el de expresar su pensamien

to bajo una forma original que nadie, en prfncipio, tiene el -

derecho de apropiarse o de modificar. Es esta autonomfa del -

pensamiento, de la concepción de la creación lo que se ha lla

mado derecho morol del autor sobre su obra". ( 36) 

Dentro de esta posic16n hacia la que convergen la casi t~ 

(36) Pofnsard León: "La proprieté artistique et litterafre; 
reperto1re alphabet1que", citado por Carlos Mouchet y 
Sfgfrfdo A. Radaelli, obra citada, p4g1na 30. 
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talidad de la doctrina y la legislación, se nota un cambio 

trascendental según el orden de prioridad que se da a cada uno 

de los aspectos del derecho de autor. Anteriormente era el as

pecto ecQn6mtco el que ocupaba el primer plano, se consideraba 

m4s Importante el aspecto patrimonial de este derecho y se re· 

legaba a segundo t~r~lno cuando no se Ignoraba, el aspecto •o

ral. En la actualidad se ha invertido totalmente el orden de· 

los factores, y el aspecto moral ha pa\edo a ocupar el sitio -

de honor de la materia. Según &ee\!er~nus: •10~ derachos patr! 

monlales son eclipsados por los intereses personales del autor, 

y resultan s1mple$ consecuenctai \ecundarla~. Inciertas, del -

verdadero derechc del autor, que es un verdadero derecho moral• 

(37) 

•t1 derecho moral tiene respecto •l derecho pecuniario un 

lugar preponderante y privilegiado", dice Nouaros. en caso de 

conflicto entre ombos derechos; el primero es el que debe pre· 

valecer. Ello resulta de la naturaleza de los cosas. Los inte-

reses que garantiza el derecho moral son de una naturaleza mu

cho m4s noble. mucho m4s elevada que los intereses pecuniarios 

(37) Geesteranus Henry G.J.: "Le drolt moral de l'auteur dans 
la 1egis1at1on moderne•, citado por Carlos ~uchet y 
St9frido A. Radaellt, obra citada, p49irw1 30. 

(38) Mich4elfdes Nouaros Georges: vle dro1t moral de l'auteur", 
cftado por Carlos Mouchet y Sigfrido A. Rtdaelll, obra 
citada, p4g1na 31, nof.4 de ple de pJgfna. 
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nlo que sin duda define la naturaleza especffica del de

recho moral es que, constituyendo ést~ un haz de facultades 

eminentemente personales, su protección no s61o interesa al 

mismo autor y a quienes lo suceden o lo representan, sino a la 

col~ctividad toda, para J. cual las obras de los artistas y e! 

critores cunstltuyen una buena parte de su patrimonio cultural. 

De tal moa~. la protecci6n del derecho moral importa tanto al 

autor y a sus dcrrchohabtentes como a la sociedad entera, y un 

ataque, por rjr-mplo, ;¡ la intt'<¡ridad de un cuadro, una sinfonfa, 

una novela o un r:r.•r•.1, ;n·e;ducc por sobre todo una l;:s16n a los 

valores culturalH, .11 ,1Jm11 misma de un pueblo-. (39) 

La Convención lnteramerfcana de Washington da la siguiente 

definición de derecho de autor: "El derecho de autor, segOn la 

presente Convención, comprende la facultad exclusiva que tiene 

el autor de una obra literaria, cientff1ca y artfstica de usar 

y autorizar el uso de ella, en todo o en parte: disponer de ese 

derecho a cualquier tftulo, total o parcialmente, y transmitir 

lo por causa de muerte. La utilización de la obra podr4 hacer

se, según su naturaleza, por cualquiera de los medios siguien

tes o que en lo sucesivo se conozcan: 

a) publicarla, ya sea mediante la Impresión o en cualquier 

(39) Proafto Maya Marco Antonio, obra citada, página 22. 
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otra forma; 

b) representarla, recitarla, exponerla o ejecutarla pQ-

blicamente; 

e} reproducirla, adaptarla o presentarla por medio de la 

e i nema togra ff a; 

d) adaptarla y autorizar adaptaciones generales o espe-

ciales a instrumentos que sirvan para reproducirla m~ 

c!nica o electrónicamente; o ejecutarla en pGblico 

por medio de dichos instrumentos¡ 

e) difundirla por medio de la fotograffa, telefotograffa, 

televisión, radiodifusión o por cualquier otro medio 

actualmente conocido o que se invente en lo sucesivo 

y que sirva para la reproducción de los signos, los -

sonidos o las Imágenes; 

f) traducirla, transportarla. arreglarla, Instrumentarla, 

rlramatharla, adaptarla y, en general, transformarla 

de cualquier otra manera; 

g) reproducirla en cualquier otra forma total o parcial

mente". (40) 

Hacemos a contfnuaci6n una breve resefta de la pos1ci6n 

que han sostenido los diversos ordenamientos jurfdicos mexfca-

(40) Proano Maya Marco Antonio, obra citada, p4g1na 22. 
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nos respecto al derecho de autor; asf como el criterio de dos 

tratadistas mexicanos. No incluimos la opinion de estos auto-

res dentro de la corriente doctrinaria que por su posición les 

corresponderfa, p~rque consideramos conveniente seftalar la PO! 

tura doctrinaria y legislativa en forma conjunta. 

Rojfna V111egas al tratar el tema derechos de autor, lo -

hace bajo el rubro de: "derechos de autor o propiedades 1nte-

lectuales". "Bajo la denominacf6n propiedades intelectuales 

dice-- se comprende una serie de der~chos, que se ejercitan s~ 

bre bienes Incorporales, tales como una producci6n cientffica, 

artfstfca o literaria, un Invento o la correspondencia". (41) 

Para este tratadista el derecho de autor presenta una si

tuación análoga a la de los derechos reales, por cuanto que es 

un poder jurfdf co que el autor de la obra ejerce sobre la mis

ma, poder oponible a todo el mundo. En el caso del derecho de 

autor "lo que cambia no es la naturaleza del derecho, sino el 

objeto sobre el cual se ejerce; en lug~r de ejercitarse un po

der jurfdlco sobre un bien corporal, se ejercita un poder jurf 

d1co sobre un b1en incorporal. El bien incorporal constituye -

la idea en el autor de una obra literaria., artfstica o dramH.!. 

ca, o la invención, que también es idea. E11 ffn, el poder Si!· 

(41) Rojlna Villegas Rafael: "Compendio de derecho c1v11. bienes, 
derechos reales y sucesiones". Antigua lfbrerfa Robredo. 
México. 1966. P~gfna 171. 



- 35 -

ejerce sobre algo incorporal, producto de la inteligencia, so

bre una idea, pero que es susceptible de rendir un aprovecha-

miento, de traducirse en una explotación pecuniaria, porque se 

trata de ideas que pueden explotarse comercialmente. Se trata 

de un derecho patrimonial de naturaleza real", concluye el ci

tado autor. 

Por su parte, Farell Cubillas, siguiendo la postura de 

Radbruch, se inclina a considerar al derecho de autor, como un 

derecho social. Sostiene este 4utor que lo~ nuevos fen6menos -

jurfdicos no pueden ser acomodados en los viejos moldes. El d! 

recho de autor constituye, "una nueva forma estflfstfca del d! 

recho en general", segan Radbruch, de quien Farell transcribe 

lo siguiente: 

•El derecho social es el resultado de una nueva concepción 

del hombre por el derecho. Los cambios que hacen ~poca en la -

historia del derecho se hayan determinados m4s que por ningún 

otro factor del pensamiento jur1dtco,por las transformaciones 

que experimenta la Imagen del hombre tal como el legislador la 

concibe. Es evidente que un ordenamiento jurfd1co no puede es

tar cortado a la medida de todos y cada uno de los Individuos 

reales, de todos y cada uno de los matices de la personalidad 
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No es posible dar gusto a todos, dice el dicho popular. Cuando 

se parte de la individualidad concreta de cada individuo, se -

desemboca necesariamente en la negac16n del orden jurfdico, en 

el anarquismo. Todo orden jurfdfco tiene que partir necesaria

mente de una imagen general, de un tipo medio de hombre. 

Si queremos tener ante nosotros la imagen del hombre so·· 

bre el que descansa un determinado orden jurfd1co, no tenemos 

m4s que fijarnos en lo que ese orden jurfdico ha plasmado como 

derechos subjetivos y en lo que ha plasmado como deberes jurf

dicos. El respeto a los derechos subjetivos es casi tan impor

tante para el orden jurfdico como el cumplimiento de los debe

res jurfdfcos. El orden jurfdfco confiere un derecho subjetivo 

cuando tiene razones para contar con que su voluntad ser4 cum

plida por los impulsos humanos proyectados en la misma direc-

ci6n: impone deberes cuando supone y tiene razones para supo-

ner que estos impulsos contravendr'n su voluntad. Da, pues, a 

entender claramente, por medio de los derechos y deberes en él 

estatufdos, qué clase de impulsos supone existentes y eficaces 

en el hombre, lo que equivale a trazar la imagen que de 61 se 

forma". (42) 

n 

D1ce Farell que el derecho de autor no puede en forma algM 

na, tener una orientación individualista similar a la del dere-

(42) Radbruch, citado por Arsen1o Farell Cubillas: 
usfstema mexicano del derecho de autor". Apuntes 
Honogr&f1cos editor Ignacio Vado. ~xico. 1966 
p3g1nas 67 y 69. • 
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cho civil «puesto que «cada autor toma de la linfa que recorre 

el organismo social el material con qu~ fundamenta su creación. 

Existe por tanto, un interés social que el derecho debe prote

ger y que impide dar al derecho de autor ese sentido indivfdu~ 

lista que caracteriza a la propiedad". (43) 

El código civil de 1870 sostuvo el crfterfo de que los d~ 

rechos de autor constitufan una propiedad idéntica a la de los 

bienes corporales. Para este ordenamiento jurfdico los dere--

chos de propiedad literaria y artfstica eran perpetuos, salvo 

los derechos de propiedad dramática que duraban la vida del ª.!! 

tor y treinta anos después de su muerte. 

El c6d1go civil de 1884 segufa el mismo criterio del ant~ 

rfor. 

El código cfvfl de 1928 cambió totalmente el criterio SO! 

tenido hasta entonces y, consideró que la propiedad intelectual 

no podfa de ninguna manera identfffcarse con la propiedad común 

debido a que la idea, como tal, no es susceptible de apropia-

c1ón exclusiva. Sólo cuando la idea se materializa a través de 

la publicación o de la reproducc16n.,entra bajo la protección 

del derecho. 

(43) Farell Cubillas Arsen1o, obra citada, páginas 22 y 23 



- 38 -

Ley Federal sobre Derechos de Autor, de 30 de diciembre -

de 1947.- Este ordenamiento jurfdlco adopta una posición más -

acorde con la verdadera naturaleza del derecho de autor. Reco

noce los dos aspectos: moral y pecuniario del derecho intelec

tual, como puede verse en la exposición de motivos que a cont! 

nuac16n transcribimos. 

Exposic16n de motivos.- "Entre las manifestaciones que ha 

tenido el desenvolvimiento de México en los Oltlmos anos, hay 

dos especialmente Importantes y satisfactorios, a saber: por -

una parte, el desarrollo de la cultura ha permitido una basta 

producción de obras literarias, cientfficas y artfsticas, y por 

la otra se han acrecentado y perfeccionado una serle de 1ndus· 

trias, destinadas a difundir esas obras, 'orno son pr1ncipalmen 

te. las artes gr4ficas, la radiofonfa, la cinematograffa y la 

fonograffa. La pujanza de esos dos fenómenos ha trafdo consigo 

una serie de problemas entre los autores y los usuarios de las 

obras. que no resuelve satisfactoriamente nuestro c6digo civil 

vigente, que es el que regula la materia. por lo que ambos se~ 

tores han venido pidiendo la expedición de una nueva ley que • 

ponga fin a sus diferencias. 

El problema general no sólo es de carácter interno sino -

que en ocasiones se producen conflictos entre autores y usua--
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rios del derecho, pertenecientes a diversos pafses. 

Es propósito de esta ley asegurar las mejores condiciones 

de protección a los autores, en sus intereses morales y mate-

rfales, y al mismo tiempo asegurar una amplia difusión de la -

cultura, de manera que ambas finalidades se combinen en todo -

su texto. Este principio fue sometido por la Delegación Hexic~ 

na a la segunda ses16n de la UNESCO, la cual la adopt6 como d~ 

f1n1c1ón de su acción en materia del derecho de autor. 

También orienta al sentido general de la ley la aprecia-

ci6n del derecho de autor como respeto al fruto del trabajo -

personal, dentro del medio social y consecuentemente como un -

derecho intelectual autónomo, distinto del de la propiedad o -

del de los conferidos por el Estado a tftulo gracioso o de una 

ventaja especial otorgada por cualidades privilegiadas de la -

gente intelectual". (44) 

La ley federal sobre derecho de autor, de 29 de diciembre 

de 1956, es en esencia, Igual a la de 1947, sigue los mismos -

lineamientos, si m6s que con algunas correcctones en su redac

ción, ampliación de textos incompletos, correcciones gramatic~ 

les, etc. 

(44) Farull Cubillas Arsenio, obra citada, páginas 32 y 33. 
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La ley federal sobre derecho de autor, de 1963, considera 

que el derecho de autor no s61o es una disciplina autónoma, si 

no que constituye una nueva rama del derecho público que requi~ 

re de especial atenc16n por parte del Estado. 

Presentamos a continuación, parte del texto de la inicia

tiva de ley que el Ejecutivo Federal enviara a la H. C6mara de 

Diputados, iniciativa de la que naciera la ley federal sobre -

derecho de autor de 4 de noviembre de 1963. 

"El derecho internacional ha consagrado la necesidad de -

proteger los intereses no esencialmente patrimoniales del au-

tor. Por esta circunstancia, las reformas amplfan el contenido 

del derecho de los autores y de los artistas intérpretes y ej~ 

cutantes; garantizan con mayor eficacia sus intereses económi

cos y robustecen la protección a la paternidad e integridad -

de la obra, asf como el prestigio la personalidad y otros int~ 

reses de orden moral que salvo por lo que atane a las canse- -

cuencias de su violación no tienen car&cter esencialmente pe

cuniario. 

Como la naturaleza de estos intereses los hace irrenunci! 

bles, su titularidad corresponde al autor, pero las reformas -

previenen que, cuando éste muera sin herederos, toca a la Se--
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cretarfa de Educación Pública salvaguardarlos asumiendo asf la 

responsabilidad de preservar un legado que ingresa definitiva

mente, en el acervo cultural del pafs". (45) 

Nuestra legislación en materia de derecho de autor ha evQ 

lucionado y superado la err6nea postura de considerar al dere

cho de autor como un derecho de propiedad. La ley federal so-

bre derechos de autor vigente, contiene disposiciones acordes

con la posición doctrinaria y legislativa m4s avanzadas. Reco

noce y tutela el derecho de autor en sus dos aspectos moral y 

pecuniario, sin embargo el artfculo 28 constitucional contiene 

resabios del concepto tradicional del sistema del privilegio, 

estatuye este articulo: "en los Estados Unidos Mexicanos no h! 

br4 monopolios ni estancos de ninguna clase: ni exención de im 

puestós ni prohibiciones a tftulo de protección a la industria 

exceptu4ndose únicamente les relativos a la acuílacl6n de mone

da, a los correos, telégrafos y radio telegrafta, a Ja emfsi6n 

de billetes por medio d~ ur. solo banco que controlará el go- -

bferno federal, y a los privilegios que por determinado tiempo 

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

su~ obras, y a los que, para el uso exclusfvo de sus inventos 

se otorguen a los Inventores y perfeccionadores de alguna mej~ 

rau. 

(~5) Farell Cubillas Arsenfo, obra cftada p4ginas 32 y 33. 
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C A P 1 T U L O III 

EXAMEN DE LA LEY MODELO SOBRE DERECHO DE AUTOR PARA LOS PAISES 
EN VIAS DE DESARROLLO DE OMPI-UNE_5_CO, Y LA PROTE.g:JON DEL FOL

CLORE ESTABLECtp~~ SU ARTICULO SEXTO 

El proyecto de ley modelo sobre derecho de autor para los 

p· ·~es en vfas de desarrollo de OMPI-UNESCO ha s1do puesto a -

consideración de los diferentes pafses que han suscrito el Con 

venio de Berna para la protección de las obras literarias y ar 

tfsticas, y la Convención Universal sobre derecho de autor; 

asf CQmo a la de aquéllos que no habiéndolo hecho deseen hacet 

lo, a fin de que adecaen su legislación interna a estos dos tm 
portantes documentos internacionales para que, a la vez que se 

permite la difusión mundial de las obras; --- obras del espfri 

tu cuya vocación es extenderse más allá de sus fronteras terrl 

toriales --- se garantice la adecuada prot~cci6n de las mismas 

a través de un instrumento cuya validez no se vea limitada por 

fronteras nacionales. (46) 

las disposiciones de este proyecto son compatibles con el 

Acta de Parfs de 1971 del Convenio de Berna y con el texto re

visado en 1971 de la Convención Universal sobre derecho de au-

tor. Se han tomado en cuenta además, las tradiciones jurfdicas 

(46) Introducción del proyecto de ley n~delo sobre Derecho 
de Autor para los pafses en vfas de desarrollo de 
ÜMPl-UNESCO 
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de los pafses a los que ha sido destinado. 

En el articulo primero de este proyecto se establece que: 

ARTICULO PRIMERO.- OBRAS PROTEGIDAS 

1.- "los autores de obras literarias o artfsticas podrán 

gozar de la protección de sus obras en virtud de las 

dlsposlciones de la presente ley, 

2.- Las obras literarias y artfsticas compr~nden espe- -

cialmente: 

l) libros, folletos y otros escritos; 

11) conferencias, discursos, sermones y otras obras 
del mismo carácter; 

lII) obras dramáticas y dramático-musicales; 

IV) obras musicales con cualquier texto que las 
acompañe; 

V) obras coreográficas y pantomimas; 
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VI) obras aud1ov1suales, inc1uidas en especial las 
obras cinematográf1cas; 

VII) obras de dibujo, pintura, arqu1tectura, escul· 
tura, grabado, litograffa y tap1cerfa: 

VIII) obras fotográficas, incluidas las obras reali
zadas por un procedimiento análogo a la foto-
graffa; 

IX) obras de artes aplicadas, lo mismo sf se trata 
de obras de artesanfa que de obras realizadas 
por procedimientos Industriales; 

X) ilustraciones, mapas geogrHicos, planos, cro
quis y obras plásticas relativas a la gcogra-
ffa, a la topograffa, a la arquitectura o a -
las ciencias. 

3.- La protección de las obras pertenecientes al folclo

re nacional está reglamentada por el artfculo sexto. 

4.- Las obras goiarán de protección independientemente • 

de su valor y de su destino. 

5.- La protección que establece el párrafo I no está so

metida a ningún requisito formal. 

{5 bis.- Las obras literarias y artfsticas con excepc16n 

del folclore, no serán protegidas más que si están fijadas en 

un soporte material}. (47) 

(47) Las disposiciones inscritas entre corchetes {} 
son facultativas. 
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En el comentario correspondiente a este artfculo primero 

se establece que la protección del derecho de autor se otorga 

a las obras literarias y artfsticas en beneficio de sus auto-

res. Por nuestra parte observamos que la obra en sf, consider! 

da como entidad propia, recibe también protección independien· 

te de la otorgada a su creador recordemos que las obras 11ter! 

r1as y artfstlcas son en definitiva patrimonio cultural de la 

humanidad toda. 

En el citado comer.torio se aclara también que la expre- • 

s16n "obras literarias o artlstlcas" tomada del Convento de -

Berna, se ha preferido a la de "obras literarias, ctentfficas 

y artfsticas", utilizada en la Convención Universal sobre Der1 

cho de Autor, a fin de hacer hincapié en que es exclusivamente 

la expresión literaria y artfstica, la que se tutela y no la -

idea como tal, es la forma de expresión no el fondo lo que el 

derecho de autor protege. Las obras cientfficas son protegidas 

en razón de la forma literaria bajo la que se expresan, no de 

su contenido. Por lo dem&s, en el p&rrafo I del artfculo segu~ 

do de la Convención de Berna se precisa claramente que bajo -

los términos "obras literarias o artfsticas" queda comprendida 

toda la producción intelectual: literaria, cientffica o artfs

t i ca. 
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Las obras deben ser protegidas independ1entementE de su -

valor literario o artfst1co, o bien de su destino, y esa pro-

tecci6n no debe verse obstaculizada por requisitos o formalid~ 

des que retarden o hagan d1ffcil invocarla. 

Por lo que respecta a la protecci6n del folclore nacional 

los redactores de este proyecto observan que en los pafses en 

vfas de desarrollo, el folclore representa una parte cons1der! 

ble de su patrimonio cultural, susceptible de una explotación 

económica cuyos frutos no deben escapar a esos pafses, de ahf 

que deba protegerse ese patrimonio. 

Debe senalarse también que la enumeración de obras prote· 

gidas que figura en este artfculo primero, es meramente enun·

ciativa no 1 imitativa. 

ARTICULO SEGUNDO.- OBRAS DERIVADAS 

l.· "Se considerar5n también obras originales: 

1) las traducciones, adaptaciones, arreglos mus! 

cales y demás transformaciones de una obra li 

teraria o artfstica; 
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tl) las compi lacíones de obras literarias o artfs

tlcas tales como las enciclopedias y las anto

logfas que por la selección o la disposición -

de las materias. constituyan creaciones lnte-

lectuales y¡ 

111) las obras inspiradas en el folclore nacional. 

2.- la prot~cci6n de que gocen las obras mencionadas en 

el inciso I) no implichrS en ningíin caso, menoscabo de la fnh! 

rente a las obras preexistentes utilizadas. 

"Este articulo enumera, ---dice el comentario respectivo· 

de un modo exhaustivo, las obras que tienen su origen en -

una obra preexistente. pero no ob~tante disfrutan de la prote~ 

c1ón como si se tratara de una obra original, debido a que en 

su realización ha habido un cierto grado de creación. Como me· 

dida de precaución, se han mencionado explfcitamente "las obras 

inspiradas en el folclore nacional•, aOn cuando puede pensarse 

que una obra de esta naturaleza evidentemente s1 constituye 

una adaptac16n un arreglo o cualquier otra transformación de • 

la obra folcl6r1ca, goza ya de la proteccitn en virtud del in• 

ctso 1) de est~ artfculo~. (48) 

(48} Comentario del proyecto citado, pA9ina 9. 
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ARTICULO TERCERO.- OBRAS NO PROTEGIDAS 

hNo obstante lo dispuesto en los arttculos primero y se-

gundo, 111 protección no se aplicar«: 

I) a las leyes, a las decisiones judiciales y de 6rga-

nos administrativos, n1 a las traducciones oficiales 

de esos textos; ni 

11) a las noticias del dfa publicadas, radiodifundidas o 

comunicadas en público". 

La enumeración de obras no protegidas por el Derecho de -

Autor t1ene car!cter limitativo. 

ARTICULO CUARTO.- DERECHOS PATRIMONIALES 

"A reserva de lo que disponen los artfculos sexto a duo--

décimo, el autor de una obra protegida tendr& el derecho excl!! 

sivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos s! 

guientes (respecto a la totalidad de la obra o de una parte i !!!. 

portante de ella): 
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I) reproducir la obra; 

ll) efectuar una traducc16n. una adaptacidn, un arreglo 

o cualquier otra transformación de la obra; 

111) representar o ejecutar la obra en público; 

IV) radiodifundir la obra; 

V) comunicar la obra al público 

{4 bis.- Derecho de "Suite" 

1.~ Los autores de obras gráficas y plásticas (y de manu~ 

cr1tos) tendr~n no obstante una ces16n de la obra original, un 

derecho Inalienable de participar en el producto de toda venta 

de esa obra (o de ese manuscrito) hecha en pública subasta o· 

por conducto de un comerciante, cualesquiera que sean las modali 

dades de la operación realizada por este último. 

2.- La dispos1ci6n que antecede no se aplicará a las obras 

de arquitectura nt a las obras de artes aplicadas. 
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3.- Las condiciones del ejercicio de ese derecho estarán 

determinadas en un reglamento que promulgará la autoridad com

petente. )n 

ARTICULO QUINTO.· DERECHOS MORALES 

"1.- El autor tendr4 derecho 

I) a reivindicar la paternidad de su obra y, en es

pecial a que se indique su nombre cuando se rea

l ice uno de los actos mencionados en el artfculo 

cuarto; 

11) a oponerse a toda deformación, muttlacf6n u otra 

mod1f1cac16n de la obra, y a cualquier otra in-

tervenci6n en ella, cuando tales actos puedan -

r•~sar o causen perjuicio a su honor o a su repy 

taci6n, y a pedir reparación de éstos. 

{2.- Los derechos mencionados en el párrafo I, inciso I) 

durarán toda la vida del autor y {50} {25} anos después de su 

muerte. Después del fallecimiento del autor ejercer4n esos de

rechos sus herederos. 
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3.- Los derechos mencionados en el inciso t) se podr4n ·

ejercitar incluso cuando el autor o sus herederos no sean tit~ 

lares de los derechos mencionados en el artfculo cuarto. 

4.- Los derechos mencionados en el inciso l) no podr4n -

ser objeto de cesión.)" 

Observamos que este proyecto delimita perfectamente los -

derechos morales y pecuniarios contenidos en el Derecho de Au

tor, sin embargo, confunde, creemos, el alcance, y contenido -

de cada uno de ellos. El derecho moral es por ese~cia inalien! 

ble e imprescriptible lcómo puede entonces fijar en el arttculo 

quinto, párrafo 2, el término de duración del mismo a la vida 

del autor y 50 o 25 anos mh? ly c6mo es que establece en el inciso 

11} del citado artfculo que el autor puede oponerse a toda "d! 

formación, mutilacf6n u otra modtf1caci6n de la obra, y a cual 

qu1er otra 1ntervenci6n en ella, cuando tales actos puedan ca~ 

sar o causen perjuicio a su honor o a su reputación", etc. Oe· 

fin1tivamente que el autor puede oponerse a tales actos aún -

cuando estos no perjudiquen ni su honor n1 su reputaci6n. Siem 

pre y cuando él a su vez no perjudique a terceros por supues-

to. Todavfa más, la integridad de una obra debe tutelarse stem 

pre, s1n 11mitacf6n de tiempo o espacio e independientemente -

de su valor o destino. Volvemos a se~alar que las obras como -
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aportaciones a la cultura, forman parte del patrimonio cultural 

universal. Valiente acto serfa, por ejemplo, que porque no se 

perjudicara ni el honor ni la reputación de don Miguel de Cer

vantes Saavedra, o bien, porque han transcurrido m~s de {50) -

'{25} aftos desde su muerte cualquiera pudiera adjudicarse la p~ 

tern1dad de sus obras o deformarlas, nut11arlas, etc., lcu31 -

fue la reacción mundial ante el ataque de que fue objeto "La -

Piedad" de Miguel Angel? 

ARTICULO SEXTO.- OBRAS DEL FOLCLORE NACIONAL 

"l.- En lo que respecta a las obras del folclore nacional 

los derechos mencionados en los artfculos cuarto y quinto, pá

rrafo 1, serán ejercidos por la autoridad competente. 

{l bis.- El párrafo 1 no será aplicable cuando las obras 

del folclore nacional sean utilizadas por una entidad de dere

cho público, con fines no lucrativos). 

2.- Las obras del folclore nacional ser~n protegidas con 

arreglo a lo que dispone el inciso 1), sin 11mitaci6n de tiem

po. 
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3.- los ejemplares de las obras del folclore nacional asf 

como los ejemplares de las traduccione~. adaptaciones, arre- -

glos y otras transformaciones de dichas obra~ fabricadas en el 

extranjero sin permiso de la autoridad competente, no podrán -

ser importadas a menos que ~sta lo autorice". 

En el comentarlo correspondiente a esta disposici6n se e1 

tablece que la misma tiene por objetn: "impedir toda explota-

c16n abusiva y permitir una protección adecuada al pat~imonio 

cultural denominado folclore, que constituye no s61o una riqu! 

za econ6mica potencial que puede ser explotada en beneficio de 

tos pueblos, sino también un patrimonio cultural fntimamente -

ligado a la personalidad propia de cada pueblo. En este doble 

concepto, las obras del folclore merecen protección, y los de

rechos patrimoniales y morales sobre esas obras serán ejercf t! 

dos, sin limitaci6n de tiempo, por la autoridad nacional comp! 

tente habilitada paro representar al pueblo del que han surgi

do esas obras. 

"El folclore, tal como se define en el artfculo 19, com-

prende las obras literarias y artfsticas que se presumen crea

das en el territorio nacional por autores no identificados, y 

se transmiten de generación en generaci6n, const1tuyendo uno -

de los elementos fundamentales del patrimonio cultural tradi--



- 54 -

cional. Segün esta definición, no hay autor conocido y, por 

otra parte, una obra del folclore podrá, según las cosas, per

tenecer a una u otra categorfa de obras literarias o artfsti-

cas. Por consiguiente, es lógico que puedan ejercerse sobre -

una obra de ese género todos los derechos patrimoniales previ1 

tos en el artfculo cuarto, y que el ejercicio de los mismos se 

conffe a una autoridad competente. 

"En principio, todo usuario de una obra del folclore deb! 

rS obtener lo autorización de la autoridad competente pero sf se 

acepta la variante del párrafo l bis, las entidades de derecho 

público podrSn quedar dispensadas de esa autorización cuando -

deseen utilizar el folclore para fines no lucrativos. 

"Del mismo modo que los ejemplares de toda obra protegida 

realizados en el extranjero sin la autorización del autor, ti! 

nen carácter fraudulento cuando penetran en territorio nacio-

nal y pueden ser decomisados, las obras del folclore nacional, 

o las obras derivadas de él. cuando se realicen en el extranj! 

ro sin la autorización de la autoridad competente, serán cons! 

deradas como copias fraudulentas al importarse al territorio -

nacional, por lo que su importación tendrá que someterse a la 

consideraci6n de una licencia expedida por la autoridad compe

tente". 
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La argumentación expuesta en el comentario anterior es lo 

bastante s61 ida para justificar sobradamente la protección ju

rfdica del folclore nacional. La falta de una reglamentación -

adecuada ha ocasionado que el folclore, como expresión litera

ria o artfstica popular, haya sido lesionada en sus aspectos -

moral y pecuniario, a través de representaciones caricatures-

cas o absurdas que deforman la imagen y la personalidad del -

pueblo al que pertenece, privándolo además de los frutos que -

legftimamente le pertenecen por la explotación económica de -

sus creaciones populares. 

ARTICULO SEPTIMO.- LIMITACIONES GENERALES 

"No obstante lo dispuesto en el artfculo cuarto, serán l.f. 

citas sin el consentimiento del autor las utilizaciones siguien 

tes de una obra protegida, en lengua original o en traducción: 

1.- Si se trata de una obra publicada lfcitamente 

1) reproducir, traducir, adaptar, arreglar o trans-

formar de cualquier modo dicha obra, exclusivamen 

te para uso privado de1 que la utiliza; 

11) insirtar citas de dicha obra en otra, en la medf· 

da justificada por el fin que se persiga, y a corr 
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(9•Wftlc~r l• '~'• re~tudifyndtd¿ pera fines ts

coJ~'t5, t1w~~!,ios. un1vtrsttar1os 1 de far~!· 

(IGn pr~f••1u~tl, s!~npre que esa i1ustraci6n o 

•~• c~~vn!~er.1'.~ ~~ h•?• con prop6~itos de ens~ 

fi6r.t~ y 4 re$erva de q~e 1~ ajusten • los buenos 

u1ot ¡de que lb ~ub11cacf6n, la emisión de ra

dlodlfu~tdn o 11 9r4bacf6n mencionen la fuente 

y •1 nombre d~I autor de la obra utilizada. 

?.• 51 ~e trate de un art1culo de actual1dad econ6mica,
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- 57 -

radiodifusi6n o de comunicarla al público, a reserva de que al 

utilizarla de esa m~nera se indique claraffiente la fuente de la 

obra. De todos modos, esas utilizaciones no serán lfcitas si -

ese artfculo, cuando se publique, o esa obra radiodifundida, -

en el momento de su radiodifusl6n, llevan la mención expresa -

de que dichas utilizaciones están prohibidas. 

3.- Reproducir o hacer accesible al público, en la medida 

que Justifique el prop6sito informativo que se persigue, cual

quier obra que pueda ser vista u ofda con oca$16n de informa-

ctones sobre hechos de actualidad hecho~ por medio de la foto

graffa o de la cinematograffa o por vfa de radiodifusión o de 

comunicación al público. 

4.- Reproducir, en una realización cinematográfica o en -

una emisión de televisión, y comunicar al público obras de ar

te figurativo o de arquitectura, colocados de un modo permanen 

te en un lugar público y cuya inclusión en una pelfcula o en -

una emisión sólo tengan carácter accesorio o incidental en re

lac16n con el tema principal. 

5.- Reproducir por un procedimiento fotográfico u otro -

análogo una obra literaria o artfstfca, ya lfcitamente accesi-
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ble al público cuando la reproducción la realice una bibliote

ca pública, un centro d~ documentación no comercial, una insti 

tuci6n cientffica o un establecimiento de ensenanza, con la -

condición que dfcha reproduccf6n y el número de ejemplares se 

limiten a las necesidades de sus actividades y siempre que esa 

reproducción no afecte la explotación normal de la obra ni ca~ 

se un perjuicio injustificado a los intereses legftimos del a~ 

tor. 

6.- Reproducir salvo en una recopilaci6n de las obras del 

autor, radiodifundir o comunicar al público: 

1) cualquier discurso polftico .;;,..~nf.orme pronunci! 

do en los debates judiciales o 

11) cualquier conferencia, discurso, sermón u 

otra obra del mismo car~cter pronunciada en pú

blico a reserva de que esa utilización Je haga 

exclusivamente con un fin de fnformacf Jn ~e ac· 

tualidad." 

ARTICULO OCTAVO.- GRABACIONES EFIMERAS 

"No obstante lo dispuesto en el artfculo cuarto, cualquier 
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organismo de radiodifusión podrS. sin autorización del autor, 

hacer para sus emisiones y por sus propios medios una graba--

ci6n effmera, en uno o varios ejemplares, de toda obra que es

té facultada para radiodifundir. Todos los ejemplares serSn -

destruidos dentro de un plazo de seis meses a contar desde su 

fabricaci6n o dentro de otro plazo mSs largo para que el autor 

haya dado su conformidad; de todos modos, se podrá conservar -

una grabación en los archivos oficiales cuando tenga un carác

ter de documentaci6n excepcional". 

ARTICULO NOVENO.- LIMITACION DEL DERECHO DE RADIODIFUSION 
DE LAS OBRAS Y DE COMUNICACION AL PUBLICO DE LAS OBRAS RADlOD! 
FUNDIDAS. 

"No obstante lo dispuesto en el artfculo cuarto y a r~~er 

va de lo que establece el párrafo 2, la radiodffus16n de una -

obra hecha accesible al público con el consentimiento del au-

tor y la comunicación al público de la obra radiodifundida se

r~n lfcitas, incluso sin autorización del autor, si éste perci 

be una remuneracf6n equitativa; a falta de acuerdo amigable -

con el autor, la autoridad competente fijar& el importe de esa 

remuneración después de haber dado a las partes interesadas la 

posibilidad de ser ofdas. 
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No será aplicable el párrafo 1 cuando se trate de obras -

respecto de las cuales una asociación de autores u otra organi 

zac16n similar registrada o que ejerza sus actividades en el -

pafs, haya obtenido de los autores de dichas obras el derecho 

de autorizar su radiodifusión". 

ARTICULO DECIMO.- LIM!TACION DE LOS DERECHOS RELATIVOS A 
LAS GRABACIONES SONORAS. 

"l.- No obstante lo que dispone el articulo cuarto y a r~ 

serva del párrafo 2, cuando el autor de una obra musical .haya 

autorizado a un tercero para que realice una grabac16n sonora 

de su obra y distribuya comercialmente ejemplares de esa grab~ 

ci6n, será licita la fabricación de otras grabaciones sonoras 

de la misma obra y la distribución de ejemplares de esas grab~ 

ciones por otra persona, incluso sin autorización del autor, -

si éste percibe una remuneración equitativa. A falta de acuer

do amigable con el autor, la autoridad competente fijará el i~ 

porte de esa remuneraci6n después de haber dado a las partes -

interesadas la posibilidad de ser ofdas. 

2.- No será aplicable el párrafo l cuando se trate de 

obras respecto a las cuales una asociación de autores u otra -
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organ1zaci6n registrada o que ejerza sus actividades en el 

pafs, haya obtenido de los autores de dichas obras el derecho 

de autorizar la fabricación de grabaciones sonoras en uno o V! 

rios ejemplares. 

3.- Este artfculo será tambl~n aplicable a la letra que -

acampana a la obra musicaltt. 

ARTICULO UNOECIMO.- LIMITAClON DEL DERECHO DE TRAOUCCION 

"No obstante lo dispuesto en el artfculo cuarto, la tra-

ducc16n de una obra al espaftol y la publicación de esa obra en 

el territorio del pafs, en virtud de una licencia concedida 

por la autoridad competente y de conformidad con las condicio

nes que especifica el anexo A, ser& lfcita Incluso sin autori

zación del autoru. 

ARTICULO OUOOECIHO.- LIHJTACION AL DERECHO DE REPROOUC· 
CION. 

uNo obstante lo dispuesto en el articulo cuarto, la repr! 

ducción de una obra y la publicación de una edición determina-
.• 

da de esa obra en el territorio nacional en virtud de una 11--
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cencia expedida por la autoridad competente y de conformidad 

con las condiciones que ~speclf1ca el anexo B, será lfclta -· 

sin la autorización del autor". 

ARTICULO DECIMOTERCERO.- TITULAR DEL DERECHO DE AUTOR 

"l.- Los derechos que ampara la presente ley pertenecer!~ 

con carácter originario, al autor o a los autores que hayan -

creado la obra. Los autores de una obra en colaboración serán 

cotttulares de e~os derechvs. Se considerará autor de una obra 

salvo prueba en contrario a aqu~l bajo cuyo nombre se haya df· 

vulgado la obra. 

2.- Cuando se trate de una obra creada por cuenta de una 

entidad de derecho público en virtud de un contrato de empleo 

del autor o en el ejercicio de sus funciones oficiales y a re· 

serva de un acuerdo que limite o descarte la presunción de ce· 

s16n en beneficio del empleador, los derechos que menciona el 

artfculo cuarto, se consfderar!n cedtdos al empleador en la m! 

d1da que sea necesario por su actividad habitual en el momento 

en que f1rm6 el contrato de empleo. 

J.· El p!rrafo 2 ser! también aplicable a toda obra creada 
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por encargo cuando la persona que haya hecho el encargo se ha

ya obligado a pagar la cantidad convenida para crearla o la P! 

gue efectivamente. 

4.- 1) cuando se trate d~ una obra audiovisual y espe· 

c1almente de una obra cinematogr&ffca los dere· 

chos pertenecerán al productor de la obra, que 

será la persona ffsica o moral que tome la in1· 

ciativa y la responsabilidad de su realización. 

11) antes de emprender la realización de la obra a~ 

diovisual, el productor estari obligado a con-

certar contratos, con todas aquellas personas -

cuyas obras hayan de ser utilizadas para su re! 

litación; 

111) salvo estipulación en contra, los contratos ce· 

lebrados con los autores que contribuyan a la -

realización de la obra audiovisual, llevar&n -· 

consigo la presunción de cesi6n de los derechos 

de estos últimos en provecho del productor; 

lV) salvo estipulación en contra y a menos que los 

derechos de que se trate hayan sido cedidos ya 

a un tercero, los contratos concertados con los 
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autores de las obras preexistentes que SG uti

licen para la realizac16n de la obra audfov1-

sua1 llevarán consigo la presunc16n de cesf6n 

de los derechos de estos últimos en beneficio 

del productor; 

V) la presunción que establecen los fncfsos 111) y 

lV) no será aplicable a las obras musicales". 

En principio, es el creador de una obra quien debe disfrQ 

tar con carácter originario, de la protecci6n del derecho de -

autor, protecc16n que comprende derechos de car~cter moral y -

de cer~cter econ6m1co. 

La ces16n de derechos de que hablan los diferentes inci-

sos de este artfculo debe entenderse referida únicamente, a -

los derechos de tipo patrfmonfal, econ6m1co, puesto que como -

hemos venido seftalando, los derechos morales son por esencia -

1na11enables. 

ARTICULO DECIMOCUARTO.- TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE AU·-
TOR. 

l.· "Los derechos mencionados en el artfculo cuarto serán 
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transferibles en todo o en parte. 

2.- La transferencia de cualquiera de los derechos men--

cionados en el artfculo cuarto, salvo cuando se efectúe en CUfil 

plimiento de la ley, se hará constar por escrito". 

En el comentarlo correspondiente a este artfculo se esta

blece que el mismo se refiere "o la transferencia propiamente 

dicha de los derechos de autor, o sea, a la verdadera cesión -

del derecho de autor, en todo o en parte, no se refiere a la -

simple concesión de licencias de explotación de la obra, que -

pueden ser exclusivas o no exclusivas, y que se rigen por el -

derecho comün". 

Se hace también la observacf6n que al derecho de "suite", 

regulado por el artfculo 4 bis, no le son aplicables las disp~ 

siciones de este artfculo, por ser éste un derecho inalienable 

igual que los derechos morales consagrados en el artfculo quin 

to. 

Vemos que este artfculo da, a un derecho de contenido ne

tamente patrimonial, la calidad de inalienable, con lo que lo 

eleva al mfsmo rango de los derechos morales. Esta protección 
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Jurfdtca extraordinaria ha sido otorgada, indudablemente, te

niendo en cuenta las experiencias vividas por tantos y tantos 

autores que por a~os se vieran despojados de lo que leg1tima

mente les habrfa correspondido de no mediar circunstancias ad

versas que en un momento dado les obligaron a deshacerse de 

sus obras sfn obtener por ello una remuneración equttatfva. 

"En caso de cestón de derechos por contrato, ---continOa 

el comentarlo citado--- deberan precisar, naturalmente, los -

derechos cedidos, el objeto a que se refieren esos derechos -

cedidos, a saber, la obra en totalidad o en parte, la dura--

ci6n de la cesión, la remuneración del autor, la forma de ex

plotación de la obra, el número de utilizaciones o de ejempl! 

res, etc. Todo aquello de que el autor no haya dispuesto de -

un modo expreso le estará reservado. Por otra parte, y en io 

que se refiere en particular a las obras de arte, la cesión • 

del objeto material no fmpl ica la cesi6n del derecho de autor 

existente sobre ese objeto"; el derecho moral del autor sobre 

ese objeto (su obra). dtrfamos nosotros. "Asf, el adquirente 

de un cuadro, de una fotograffa, de una estatua, no gozar& 

del derecho de reproducir esos objetos". 
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ARTICULO DECIMOQUINTO.· OURACION DE LOS DERECHOS PATRIMQ 
NIALES. 

"I.- A no ser que la presente ley decida expresamente 

otra cosa, los derechos mencionados en el artfculo cuarto se--

rán prot~gfdos durante la vida del autor y (50){25} anos des-

pués de su muerte. 

2.- Cuando se trate de una obra en colaboración, los der! 

chos mencion~dos en el artfculo cuarto serán protegidos duran-

te la vida del Gltimo sobreviviente de los coautores y {50} 

{25} ano$ de~pu~s de su muerte. 

3.- En el caso de una obra publicada anónimamente o bajo 

seudónimo, los derechos mencionados en el artfculo cuarto se--

rSn protegidos hasta que expire el plazo de {50} {25) anos con 

tados a partir de la fecha en que se haya publicado lfcltamen

te la obra por primera vez, pero se aplicará el párrafo 2 cuan 

do se haya revelado la identidad del autor o no deje duda alg~ 

na, antes de que haya expirado el plazo. 

4.- Cuando se trate de una obra audiovisual, los derechos 

mencionados en el artfculo cuarto serán protegidos hasta que -
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expire un plazo de {50} (25} años contados desde la realiza

ción de la obra, o sf durante ese tiempo la obra se ha hecho 

accesible al pQblico con el consen~fmiento del autor, hasta -

que expire un plazo de {50} {25} años, a partir de la comunf· 

cacf6n al pQblico. 

5.- Cuando se trate de una obra fotogr&fica o de una obra 

de artes aplicadas los derechos mencionados en el artfculo 

cuarto serán protegidos dur~nte {25} {10} años a contar de la 

realfzaci6n de la obra. 

6.- En todos los casos esos plazos correr&n hasta el fin 

del afta en que deban expirar•. 

ARTICULO DECIMOSEXTO.- CONTROL DE LA CONCESION DE LICEN-
CIAS. 

"Cuando una persona o una organización que controla la -

concesión de licencias respecto de las obras de un gran nOmero 

de autores se niegue sin motivo a conceder licencias o imponga 

para su concesión condiciones que no sean razonables, la auto

ridad competente, después de haber dado a las partes en litf-

gfo la posibilidad de ser oidas, podrá fijar las condiciones -

requeridas para que una persona o una organización pueda obte-
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ner dichas licencias". 

En el comentario correspondiente a este artfculo se seíla

la que para la aplicaci6n de este precepto debe tomarse en 

cuenta que dicha aplicación no depende de que la persona o la 

organ1zaci6n que controle la concesión esté e no reconocida en 

el pafs. Bastará con que ejerza en él sus actividades y que 

los usuarios de las obras se vean precisados a negociar con 

ella para explotar lfcltamente una obra por ella controlada. 

ARTICULO OECIMOSEPTIMO.- INFRACCIONES. 

"En caso de que se fnfr1nja cualquiera de los derechos -

protegidos por la presente ley, los tribunales ob11gar6n a po

ner fin & la infracción y determinarán los danos y perjuicios 

de que haya de responder el infractor. Si la 1nfracci6n es in

tencional, el infractor incurrirá en una multa que no excederá 

de ( ) o en una pena de prfs16n que no excederá de ( ) meses o 

en ambas penas, quedando entendido que, en caso de reincidencia, 

las multas y las penas de prisión podrán ser el doble. 

2.- Los tribunales podrán ordenar la incautación de los -

ejemplares reproducidos 1lfcitamente, de los ingresos produci-
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dos por los actos constitutivos de la infracción y de todo el 

material que haya servido para perpetrarla". 

ARTICULO DECIMOCTAVO.- CAMPO DE APLICACION DE LA LEY. 

"l.- La presente ley se aplicara: 

1) a las obras de los nacionales del pafs o a las 

obras de las personas que residan habitualmen

te en el pafs, y 

11) a las obras publicadas por primera vez en el -

pafs, cualquiera que sea la nacionalidad o resi 

dencia de su~ autores. 

2.- {variante x}.- La presente ley se aplicar& ademas, a 

todas las obras protegidas en virtud de convenciones en que 

sea parte el pafs. 

2.- {variante y}.- {a reserva de lo dispuesto en los artf 

culos A6 y 86}.- Además la presente ley se aplicará: 

1) a las obras de los nacionales de los pafses o a 

las obras de las personas que residan habitual

mente en el pafs; 
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11) a las obras publicadas por primera vez en los -

pafses y; 

111) a las obras de las organizaciones cuyos nombres 

lo mismo en lo que concierne a los pafses como

en lo que concierne a las organizaciones ser&n

indicadas en los reglamentos dictados con ese -

objeto por el gobierno. 

3.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a -

las obras creadas o publicadas por primera vez antes o después 

de la fecha en que entre en vigor la presente ley con excep--· 

ct6n de aqu~11as que yn '~an del dominio p6Ll1to en el momento 

de esa entrada en vtgortt. 

ARTICULO DECIMONOVENO.· OEFfNfCIONES. 

"A los efectos de la presente ley 

1) se entender4 por "obras publicadas" las que han 

sido editadas con el consentimiento de sus autQ 

res, cualquiera que sea el modo de fabricacf6n 

de los ejemplares, siempre que la cantidad de -
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~stos puesta a disposici6n del pGblico, satis

faga de manera razonable sus necesidades esti

madas de acuerdo con el fndole de la obra; 

11) se entenderá por "obra publicada por primera -

vez" una obra cuya primera publicación se haya 

efe~tuado en el pafs, o una obra cuya primera 

publicación se haya realizado en el extranjero, 

pero cuya publicación en el pats se haya hecho 

dentro de los treinta dfas siguientes a esa PM 

b1icaci6n anterior (publicación llamada simul

tánea) 

111) se entender& por "obra en colaboración" toda -

obra creada gracias a dos o varios autores, y 

en que las contribuciones individuales no pue

dan separarse unas de otras; 

lV) se entender& por "folclore", el conjunto de -

las obras literarias y artfsticas que se preSM 

men creadas en el territorio nacional por aut~ 

res no identificados, y se transmiten de gene

ración en generación constituyendo, uno de los 

elementos fundamentales del patrimonio cultural 

tradicional; 
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V) se entender& por "ejecución o representación", 

la representación, la ejecución o la recita-

c1ón públicas de una obra, realizadas por per 

sonas vivas; 

Vl) se entender& por "comunicación al público", -

un acto mediante el cual una obra se hace --

accesible al público por cualquier medio de -

presentación visual o acústica, dejando apar

te la radiodifuslón, la representación o la -

ejecución; 

Vil) ~e entender& por "radiodifusi6n", la difusión 

de sonidos o de lm4genes y sonidos por medio -

de ondas radioeléctricas, o por hilo, con el -

propósito de su recepción por el público en -

genera 1 ; 

VIII) se entender& por "reproducción", la confección 

de uno o de varios ejemplares de una obra lit~ 

rarla o artfstica, en cualquier forma material, 

inclusive toda grabación sonora o visual; 
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IX) se entender& por "autoridad competente", uno o 

varios 6rganos compuesto cada uno de ellos de 

una o varias personas designadas por el Gobie!. 

no para que ejerzan los poderes que les confi! 

ren las disposiciones de la presente ley siem

pre que un asunto exija la decls16n de dicha -

autoridad". 
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e o N e l u s 1 o N E s 

1.- En el desarrollo de este trabajo hemos visto c6mo a -

pesar de ser reconocida la importancia del folclore no se ha -

elaborado una reglamentacl6n que Impida, o frene al menos, el 

saqueo despiadado al que se han visto sometidos aquellos paf·· 

ses que si bien no poseen bienes materiales, sf tienen en su -

haber una rica tradlci6n cultural que es producto de ese genio 

creador de los pueblos que cuanto m4s expoliados son por la mi 
serla, mas se acrisola su espfritu y surgen más puras y genui

nas las manifestaciones de su arte. 

2.- El folclore arte sencillo y primitivo, es expresf6n -

auténtica de las mSs hondas rafees de la tradlci6n cultural de 

los pueblos y ese acervo cultural puede y debe ser jurfdfcamen 

te protegido, tanto a nivel nacional como internacional. 

3.- Si como hemos visto el derecho de autor tutela las -

creaciones intelectuales (literarias, artfsticas o cientfficas) 

no en raz6n de su contenido, sino en raz6n de la forma litera-

ria o artfstica bajo la que se manifiestan, tenemos que con--

clu1r que el folclore, como legado cultural m&s representativo 

de las expresiones literarias o artfsticas populares, como ge

nuina creaci6n artfstica popular reúne los elementos necesarios 
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para se~ objeto de la tutela jurfdica del derecho de autor. 

4.- Lo que un pueblo crea, como reflejo de lo que siente 

y piensa, constituye una parte muy importante del poco mate-

rial de exportaci6n con que cuentan los pafses en vfas de de~ 

arrollo, justo es por consiguiente, que sea ese pueblo quien 

disfrute los beneficios económicos que en un momento dado pu

dieran derivarse de la explotac16n de sus creaciones. Por o-

tra parte, la repre~entaci6n de una obra del folclore efectu! 

da por un pueblo ajeno a la ldfosf ncracfa de aquél que la ha 

creado, distorsiona generalmente la imagen del creador. 

5.- Conocemos la existencia de companfas privadas que ha

ciendo uso de nuestro folclore han proyectado la imagen de Mé

xico ante el mundo; reconocemos y aplaudimos labor tan encomi! 

ble que propicia el conocimiento y conservación de nuestras -

tradiciones culturales; sin embargo, creemos que dichas compa

ftfas debieran pagar regalfas por el uso de esas creaciones ar

tfsticas populares, lo mismo que pagarfan por usar obras de -

igual naturaleza protegidas por el derecho de autor. 

6.- El Estado como representante legftimo del pueblo es • 

quien, a través de uno de sus órganos de gobierno, debe ejer--
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cer la titularidad de los derechos de autor correspondientes -

al folclore nacional. La Secretarfa del Patrimonio Nacional es, 

en nuestro concepto, la dependencia oficial que debe encargarse 

de ejercer tales derechos y de vigilar y salva9uardar el acervo 

cultural contenido en nuestro folclore, ya que en última insta~ 

cia, forma parte también del patrimonio de la nac16n. 

7.- Hemos visto que el derecho de autor presenta dos as-

pectos; uno moral inalienable e imprescriptible, por exigirlo 

asf la naturaleza del bien que tutela; y otro econ6mico o pe-

cuniar1o que ha sido limitado en tiempo de acuerdo a lo que la 

legfslaci6n y la doctrina han juzgado pertinente y variable de 

un pafs a otro. En materia ~e folclore, creemos que la per1odi 

cidad de su tutela jurfd1ca no puede verse limitada en igual -

forma debido al carácter dinámico y transferente del folclore. 

Hemos dicho que las manifestaciones folclóricas son reminiscen 

cias del pasado, pero que este pasado se renueva cada dfa, que 

permanece vigente siempre, consecuentemente los derechos pecu

niarios derivados del folclore podrán ser válidamente ejercit! 

dos por la autoridad competente sin limitación de tiempo. 

B.- Cuando una persona, ffsica o moral, nacional o extra~ 

jera, utilice obras del folclore nacional con fines de lucro,

deber4 además de obtener autorización para ello, cubri~ una --
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aportación pecuniaria igual a aquélla que pagarfa por el uso -

de una obra intelectual de igual naturaleza proteg1da por el -

derecho de autor, o bien de acuerdo al porcentaje que ha sido 

fijado para aquéllas obras que han cafdo al dominio público. 

9.- La legislación mexicana sobre derechos de autor, no 

menciona siquiera al folclore~ esta omisión es imperdonable si 

tomamos en cuenta que nuestro folclore es r1qufs1mo, poseemos 

un tesoro cultural tradicional tan rico, que de ser debidamen

te aprovechado puede dar al pafs, además de una fisonomfa pro

pia y una proyecci6n mundial muy considerable, divisas, que -

traducidas en servicios públicos u organismos de seguridad so-

__..' cial o cultural, benefic1ar~n al pueblo que ha creado y conse! 

vado esas tradiciones. la ley federal sobre los derechos de -

autor debe ser adicionada conforme al texto de los artfculos -

SEGUNDO, inciso 111, y SEXTO, del proyecto de ley modelo sobre 

derechos de autor para los pafses en vfas de desarrollo de - -

OHPl-UNESCO, para que la protecc~6n jurfdica que otorga a los 

autores, se haga extensiva al folclore, y se proteja con mayor 

efectividad el patrimonio cultural tradfc1onal del pafs. 

10.- La Ley de 81enes Nacfona1es deber& contener las dis· 

posiciones pertinentes a fin de que la tutela jurfdica que pr~ 
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ponemos sea otorgada al folclore, a través de la adición a la 

Ley Federal sobre los Derechos del Autor, pueda ser debidamen· 

te ejercida por la Secretarfa del Patrimonio Nocional, conjun· 

tamente con la Secretarfa de Educación Pública. 

11.- Siguiendo el orden de ideas de nuestro trabajo y - -

acordes con la pos1cl6n sostenida respecto a que sea la Ley F! 

dP~al sobre Derechos del Autor quien tutele los derechos co--

rrespond1entes al folclore, nos remitimos al capftulo VIII del 

citado ordenamiento que en sus artfculos 135 a 144, establece 

las sanciones aplicables en lo~ cbsos de v1olacfones a las di! 

posiciones en ella contenidas. 

12.~ Si a nivel interno hemos propuesto que el Estado me

xicano adopte diversas medidas tendientes a proteger nuestro -

folclore, a nivel internacional debe pugnar, creemos, porque -

los dem4s pafses adopten también los principios contenidos en 

el multicitado proyecto, que presenta incuestionablemente un -

avance muy considerable en lo que a protección de cultura PºPM, 

lar se refiere. El car~cter trascendente de las obras del esp! 

ritu hace necesario que la protección jurfdica que se les ha • 

otorgado, vaya al igual que ellas por todos los caminos del -

mundo sin lim1taci6n de fronteras. la cooperación de los pafses 

debe hacerse patente en la firma de tratados multilaterales en 
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los que se reconozca sin reservas el derecho inalienable e im

prescriptible que los pueblos tienen sobre su folclore y el -

respeto absoluto al mismo. El Estado mexicano repetimos debe -

hacer todas las gestiones y esfuerzos pertinentes a ffn de que 

esta protecc16n propuesta sea pronto una realidad. 
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