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Licenciado Carlos Manuel Castro Monroy 

Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Su despacho 

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento de la resoluci6n de fecha 
26 de mayo del ano en curso, en la cual se me nombra Asesor del trabajo de tesis del 
Bachiller ALAN ESTUARDO MILLS PEREZ, cuya denominaci6n es: "EL usa 
HONRADO DE LAS OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE AUTOR, 
COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES A LA EDUCACION Y LA CULTURA" y fundamentado en 
el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, rindo informe en relaci6n a la labor 
que desarrolle como asesor, de acuerdo a 10 siguiente: 

1. 	 En cuanto al contenido cientifico y tecnico de la presente investigaci6n el 
Bachiller Alan Estuardo Mills Perez ha demostrado que los usos honrados 
incluidos en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos garantizan el 
ejercicio de los derechos constitucionales a la educaci6n y la cultura, sin 
menoscabar los derechos patrimoniales de los autores. 

I 
2. La metodologia y tecnicas de investigaci6n utilizadas fueron las adecuadas para 

realizar un trabajo de tesis, entre las cuales se puede mencionar el analisis, el 
metodo deductivo y la tecnica bibliografica. 
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3. 	 En cuanto a la redacci6n, opino que retme la armonia, coherencia y secuencia 
necesaria para hacer objetiva la propuesta final de investigaci6n. 

4. 	 La relevancia que aporta el presente trabajo es de contribuci6n cientifica para la 
facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como fuente 
de consulta. 

5. 	 Las conclusiones y recomendaciones que ha propuesto el investigador guardan 
relaci6n con el problema detectado en la investigaci6n desarrollada. 

6. 	 La bibliografia utilizada es la adecuada para delimitar el desarrollo y producto 
final de la tesis propuesta. Es importante la relaci6n hecha entre el derecho 
constitucional y los derechos de autor, ademas de la argumentaci6n sociol6gica 
pertinente, citando autores referenciales. 

En virtud de 10 expuesto y en mi calidad de asesor y fundamentado en 10 estipulado en 
el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, estimo que retme de manera 

Asesor 

Colegiado 1949 

/ 

satisfactoria los requisit$s de forma y de fondo exigidos. 

c. Raul MA Castillo 
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Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) MARIO EFRAiN ROJAS, para que 
proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante ALAN ESTUARDO MILLS 
PEREZ, Intitulado: "EL USO HONRADO DE OBRAS PROTEGIDAS POR EL 
DERECHO DE AUTOR, COMO MECANISMO PARA GARANTlZAR LOS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA EDUCACION Y LA CULTURA" 

Me permito hacer de su conOClmlento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias luridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: 'Tanto el asesor como el revisor de tesis, hanin constaI· en los dictamenes conespondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tCcnicas de 
investigacion utilizadas, Ia redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion 
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 

desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime peltinentes··. 
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Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento de la resolucion de fecha 
22 de junio del aiio en curso, en la cual se me nombra Revisor del trabajo de tesis del 
Bachiller ALAN ESTUARDO MILLS PEREZ, cuya denominacion es: "EL USO 
HONRADO DE LAS OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE AUTOR, 
COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES A LA EDUCACION Y LA CUL TURA" Y con base en el 
Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, rindo informe en relacion a la labor 
que desarrolle como revisor: 

1. 	 En cuanto al contenido cientifico y tecnico de la presente investigacion el 
Bachiller Alan Estuardo Mills Perez ha comprobado que los usos honrados 
contenidos en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Ie permiten a la 
poblacion el ejercicio efectivo de los derechos a la educacion y la cultura 
garantizados por la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

2. 	 En mi opinion, la metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas son las 
idoneas para cumplir con un trab~o de tesis. Se hizo un efectivo uso del metodo 
deductivo, del metodo analitico y las tecnicas bibliognlficas. 

3. 	 La redaccion es coherente y clara, permitiendo una lectura objetiva de la 
investigacion. 

4. La presente tesis es una contribucion cientifica para la facultad de Derecho de laI Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual podni ser referida como fuente 
! de consulta. 
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investigadot:~)J-'"5. 	 Las conclusiones y recomendaciones propuestas por el 
correctamente presentadas y relacionadas con el problema detect ado I e~J~.~ ;,,,.~ 
investigaci6n juridica . . .. ' 

6. 	 La bibliografia utilizada es pertinente, la cual permite un amplio desarrollo de 
los contenidos de la tesis propuesta Se utilizaron referencias adecuadas para 
discutir la relaci6n entre los derechos humanos, el derecho constitucional y los 
derechos de autor. 

En virtud de 10 expuesto y en mi calidad de revisor y con base en 10 estipulado en el 
Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, estimo que reune de manera 
satisfactoria los requisitos de forma y de fondo exigidos. 
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EI presente trabajo, analiza el marco juridico necesario para garantizar el ejercicio de 

los derechos constitucionales a la educacion y la cultura, sin menoscabar los derechos 

patrimoniales y morales de los autores de obras creativas, en el entorno de un pais que 

encuentra serias dificultades, para integrarse a la sociedad de la informacion. 

5e parte de que toda creacion del intelecto humano, goza de la proteccion de los 

derechos de autor, los cuales limitan el uso de las obras de creacion por parte de 

terceros, a menos que exista la autorizacion expresa del autor, 0 del titular del derecho. 

La legislacion guatemalteca, sin embargo, estipula una serie de limitaciones y 

excepciones a la proteccion del derecho de autor, las cuales autorizan el uso honrado 

de obras protegidas por el derecho de autor, favoreciendo asi la circulacion de obras, 

sin la necesidad de la autorizacion del titular del derecho, siempre y cuando el uso de la 

obra sea con fines educativos, 0 domesticos. 

Derivado de 10 anterior, surge la pregunta que establece el problema de esta 

investigacion: l.es fundamental el uso honrado de las obras protegidas por el derecho 

de autor para garantizarle a la poblacion guatemalteca el ejercicio de los derechos 

constitucionales ala educacion y la cultura? 

En busca de una explicacion provisional al problema planteado, se establecio la 

hipotesis de la investigacion de la siguiente forma: EI uso honrado de las obras 

protegidas por el derecho de autor garantiza, amplia y mejora el goce de los derechos 

constitucionales a la educacion y la cultura. 

(i) 

t 
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Los objetivos propuestos, persiguen comprobar que los usos honra·I ijJ.Jre.r~~ 
protegidas por el derecho de autor, favorecen el acceso a la educacion ~, :~~~!"..~~..., 
Guatemala, perfeccionando de este modo la positividad de preceptos constitucionales, 

en el marco de la sociedad de la informacion y tomando en cuenta la referencia a la 

educacion y la cultura, como Derechos Humanos de observancia universal. 

La investigacion partio de los siguientes supuestos: Existe un uso honrado de las obras 

protegidas por el derecho de autor; para analizarlo, es necesario establecer el vinculo 

entre norma constitucional, legislacion ordinaria e internacional, ademas de la doctrina; 

y hay que reconocer que Guatemala esta inserta en la sociedad de la informacion. 

EI trabajo de investigacion consta de cuatro capitulos: En el primer capitulo se 

describen los derechos constitucionales a la educacion y la cultura; en el segundo 

capitulo se hace referencia a la sociedad de la informaci6n y la situacion de Guatemala, 

al interior de la misma; en el tercer capitulo se describe la propiedad intelectual y los 

derechos de autor; y en el cuarto capitulo se discute el uso honrado, a nivel doctrinario 

y legislativo, donde queda establecido el uso de la obra protegida, sin causar perjuicios 

irrazonables al titular del derecho. 

En la presente tesis, se utilizo el metodo analitico, desmembrando el contenido de las 

leyes y doctrinas relacionadas, estudiandolas parte por parte; el metodo deductiv~, que 

parte de aseveraciones generales, para lIegar a conclusiones especificas; y la tecnica 

bibliografica, que tambien es base para este analisis. 

Finalmente, se establecio que la legislacion guatemalteca, procura el equilibrio entre los 

derechos de autores, con los derechos de los usuarios, ya que las limitaciones a los 

derechos de autor, promueven los usos honrados de obras creativas. 

(ii) 
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1. Derechos a la educacion y la cultura 

1.1. Historia moderna 

Los derechos a la educaci6n y la cultura, se expresan a 10 largo de la historia como 

legitimas exigencias del ser humano, para conseguir su dignidad a partir de la 

instrucci6n y el conocimiento, generando asi las condiciones adecuadas para su 

desarrollo en sociedad. Las legislaciones nacionales han ido incorporando dichos 

derechos de la mane de las transformaciones sociales que han convertido al Estado 

modemo, progresivamente, en un garante para la satisfacci6n de las necesidades de 

los ciudadanos. 

EI reconocimiento de los derechos a la educaci6n y a la cultura como derechos de 

observancia universal nace en 1948, con la promulgaci6n de la Declaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos. Los derechos a la educaci6n y la cultura son derechos 

humanos de segunda generaci6n, es decir, derechos economicos, sociales y 

culturales, respecto de los cuales, cada Estado firmante tiene la ineludible obligaci6n 

de garantizar su efectivo ejercicio. Es a partir de la promulgaci6n de la Declaraci6n 

1 
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comienzan a ser recogidos por las legislaciones nacionales de los distintos Es~,. p.,.1r 

Con el correr de los anos, estos derechos han ido alcanzando el rango constitucional en 

todos los paises firmantes de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. 

1.2. Definiciones del derecho a la educacion y a la cultura 

1.2.1. Derecho a la educacion 

Para poder hacer referencia al derecho humano a la educaci6n, conviene hacer algunos 

apuntes sobre que es educaci6n y c6mo se define: 

La educaci6n, (del latin educare: formar, instruir) es un proceso de transmisi6n 

de conocimientos, eticas, ideas y costumbres. Por medio de la educaci6n, las 

concepciones sobre el mundo de anteriores generaciones son trasladadas a las 

nuevas. La educaci6n es tambien un proceso que colabora con el desarrollo intelectual, 

fisico y cultural de la persona, dotandola de capacidades para la interacci6n social. 

En la sociedad actual, la educaci6n se ha convertido en el instrumento ideal para el 

avance de la humanidad en sus deseos de paz y justicia social. Su misi6n mas decisiva 

es la de preparar a las juventudes y la ninez para enfrentarse a los cambiantes desaflos 

i 
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del presente, con proyecci6n al futuro. Con la educaci6n, se consigue que r~""~ .fh. _ __ ~~, 

puedan adaptarse a los cambios del mercado de la informaci6n y 1~~~fQr~cli~ 
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guardando y fortaleciendo sus valores culturales. "'.~~~__ ." ""Ff 

La orientaci6n colectiva de la educaci6n, Ie otorga un valor determinante para la 

constituci6n de la humanidad como conjunto. La educaci6n sirve como una herramienta 

privilegiada para enfrentarse a los cambios en las dinamicas globales de gesti6n e 

intercambio de comunicaci6n. La educaci6n dota a las personas de las capacidades 

necesarias para insertarse en la sociedad de hoy: la sociedad de la infonnaci6n. 

La educaci6n, puede definirse como un proceso que establece y sustenta la experiencia 

del aprendizaje, con el prop6sito de impactar de forma positiva en la sociedad. EI 

proceso busca que el individuo consiga apropiarse y controlar los metodos 

involucrados, con 10 cual se persigue su perdurable reproducci6n. 

Es importante detenerse en el citado control de los metodos, pues este implica que el 

educando aprende no s610 un cumulo de informaciones, sino que ademas se apropia de 

un metodo de conocimiento, el cual podra utilizar, replicar y hasta perfeccionar mas 

adelante. De esa cuenta, la educaci6n en el mundo actual es concebida como una de 

las actividades centrales de la cultura y como una de las plataformas basicas para el 

correcto desarrollo de la persona humana y de la comunidad de la que forma parte. La 

educaci6n es la principal via para la socializaci6n humana, es 10 que Ie permite al 
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por ser un proyecto pleno de potencialidades culturales, materiales y espirituales. 

La importancia universal de la educaci6n, es algo a todas luces indiscutible, de modo 

que la educaci6n (como vector de la cultura) es la que va delineando el desarrollo de la 

persona como ser individual y social, mientras la sociedad se asegura (educando al 

individuo) que las nuevas generaciones hagan parte del continuum cultural y 

contribuyan a su prolongacion y evoluci6n. La educaci6n, persigue la continuidad de las 

sociedades humanas, con el objetivo de garantizar la supervivencia de las personas y 

de la especie. A traves de la educaci6n se desarrollan individuos y sociedades. 

Cuando se habla del derecho a la educaci6n, entonces, se refiere a uno de los 

derechos universales mas determinantes para el desempefio de la ciudadania, en 

donde el individuo humane es un sujeto de derechos y obligaciones. EI derecho a la 

educaci6n esta reconocido por la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, el 

cual comprende el derecho a una educaci6n prima ria gratuita obligatoria; una obligaci6n 

por parte del Estado de desarrollar una educaci6n secundaria accesible; y finalmente un 

acceso equitativo a la educaci6n superior. 

Que la educaci6n sea un derecho humane no es algo menor, mas bien la transforma 

por esa via en una exigencia legitima para cualquier individuo, de cualquier comunidad, 

dada la universalidad de los derechos humanos y la exigibilidad que de ellos dimana, la 

~ 
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educaci6n adquiere visos de obligatoriedad, EI derecho humano a la educaci6rt:~nfiere' ..i'ii;' 
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a cada ciudadano, sin distinci6n de edad, genero, 0 pertenencia etnica, el deAfcl1'be"-a (.;'<t' 

todas las formas de educaci6n. 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, en el Articulo 26, establece: 

"Toda persona tiene derecho a la educaci6n. La educaci6n debe ser gratuita, al menos 

en 10 concerniente a la instrucci6n elemental y fundamental. La instrucci6n elemental 

sera obligatoria. La instrucci6n tecnica y profesional habra de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores sera igual para todos, en funci6n de los meritos 

respectivos. La educaci6n tendra por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecera la comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos etnicos 0 religiosos; y promovera el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres 

tendran derecho preferente a escoger el tipo de educaci6n que habra de darse a sus 

hijos". 

Es importante verificar c6mo se concibe la educaci6n en la Declaraci6n Universal de los 

Derechos Humanos, puesto que deja la impresi6n de que se otorga un fuerte volumen 

de responsabilidades y capacidades respecto del desarrollo del ser humano en 
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Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econ6micos y Culturales, en 

el Articulo 13 establece: 

1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

la educaci6n. Convienen en que la educaci6n debe orientarse hacia el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 

educaci6n debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, etnicos 0 religiosos, y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

2) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 

pleno ejercicio de este derecho: 

a) La ensenanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La 

ensenanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la ensenanza secundaria 
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tecnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, ~~"CuaAt0~i$; 

medios sean apropiados, y en particular por la implantaci6n progresiva de la ~~;f' 
gratuita; c) La ensenanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 

base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular 

por la implantaci6n progresiva de la ensenanza gratuita; d) Debe fomentarse 0 

intensificarse, en la medida de 10 posible, la educaci6n fundamental para aquellas 

personas que no hayan recibido 0 terminado el cicio completo de instrucci6n primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos 

de la ensenanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente 

las condiciones materiales del cuerpo docente. 

3) Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de 

los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos 0 pupilos 

escuelas distintas de las creadas por las autoridades publicas, siempre que aquellas 

satisfagan las normas minimas que el Estado prescriba 0 apruebe en materia de 

ensenanza, y de hacer que sus hijos 0 pupilos reciban la educaci6n religiosa 0 moral 

que este de acuerdo con sus propias convicciones. 

Nada de 10 dispuesto en este Articulo se interpretars como una restricci6n de la libertad 

de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de ensenanza, a 

condici6n de que se respeten los principios enunciados en el parrafo 1 y de que la 

l 
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~',....." , ...,., ...., ....~Estado". .,.~..~~. 
En el contenido del Articulo anterior, se pueden visibilizar los preceptos legislativos que 

desarrollaran las leyes nacionales relativas a la educaci6n. 

Es notable que no se escapa casi ningun aspecto de los que las leyes de cada Estado, 

deben tutelar como principios y fines de la educaci6n. EI derecho a la educaci6n, 

ademas, debe incluir todas las areas del conocimiento y niveles educativos, adem as del 

acceso igualitario. 

EI derecho a la educaci6n, ademas, otorga otra serie de derechos que Ie acompanan. 

Se puede decir que cada persona no tiene solamente del derecho a la educaci6n, sino 

tambitm a otros derechos humanos fundamentales que auxilian la realizaci6n plena de 

su derecho a la educaci6n, los cuales son universales, indivisibles, interconectados, e 

interdependientes. 

Algunos de esos derechos asociados a la educaci6n, son el derecho a la igualdad entre 

generos; el derecho al trabajo y a recibir salarios decorosos; el derecho a la libertad de 

I pensamiento y de culto; el derecho a participar polfticamente. 
i 
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De acuerdo con los objetivos de la presente investigaci6n, no se puede '~ar ~RIA ~~ a: 
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mencionar la importancia de otro derecho universalmente tutelado: el derech~p'i la ~'.~.< 
..~ "~'-.... .' 

cultura. 

1.2.2. Derecho a la cultura 

La singularidad del concepto de cultura, convierte a la discusi6n sobre su acceso en un 

debate que reviste cierta complejidad. 

Para poder hacer referencia al derecho humano a la cultura, entonces, conviene hacer 

algunos apuntes sobre que es la cultura y c6mo se define la producci6n cultural: 

Una manera de definir la cultura, es considerarla el conjunto complejo que articula y 

enlaza el conocimiento, las cosmovisiones, las artes, los valores eticos, las leyes y 

costumbres que los seres humanos han ido adquiriendo y adoptando durante sus 

diversas eta pas de desarrollo en distintos rincones del orbe. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Espanola, cultura se define a partir 

de cuatro acepciones: 

9 
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f. Cultivo. 2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarroll~r-'~~i~Q~'~ 

critico. 3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres. conocimientos y grado de 

desarrollo artistico, cientffico, industrial, en una epoca, grupo social, etc.,,1 

Para los fines de la presente investigaci6n, se considera adecuada la definici6n de 

cultura establecida en las segundas y terceras acepciones del Diccionario de la Real 

Academia Espanola, que plantean a la cultura como el conjunto total de los 

conocimientos y las practicas humanas, de modo que puede deducirse que la cultura 

incluye las actividades y las producciones artfsticas, econ6micas, politicas, cientfficas, 

juridicas, religiosas, comunicativas y sociales. 

La cultura implica la producci6n material (objetos) y no material de una sociedad 

(signos, credo, valores, mensajes). De este modo, se deben incluir en la definici6n de 

cultura a los productos a traves de los cuales la propia cultura se manifiesta: los 

lIamados productos culturales, como la pintura, el cine, las canciones, las piezas 

literarias, etc. 

La cultura es la producci6n colectiva de conceptos, abstracciones, ideas, signos y 

valores que se transmiten de generaci6n en generaci6n y que constituyen el patrimonio 

1 Real Academia Espanola. Dlcclonario de la Lengua Espanola. Vigesima segunda edlcl6n. 

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuItura (Junio de 2011) 
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producir cultura y tampoco deberia existir ninguna persona privada del ~.~+,1 

consumir, contemplar y acumular cultura. Por su caracter de patrimonio comun y 

colectivo, la cultura se establece como un derecho universal e irrevocable. 

EI derecho a la cultura es un derecho humano, p~r 10 tanto se encuentra tutelado p~r 

diversos instrumentos juridicos de caracter universal. AI igual que con la educaci6n, su 

universalidad determina la posibilidad social de exigirle su observancia y ejercicio a 

cualquiera de los Estados nacionales donde el individuo se encuentre. 

De acuerdo con el primer parrafo del Articulo 27 de la Declaraci6n Universal de los 

Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y 

en los beneficios que de el resulten". 

EI Articulo anterior, deja bastante clara una doble dimensi6n: Por un lado gozar de la 

producci6n cultural; y p~r el otro, participar de los beneficios que de esta resultaren. 

Puede suponerse que al participar libremente de la cultura de la comunidad la persona 

humana se ve a si misma integrada e identificada, con 10 cual se consiguen multiples 

beneficios de orden socioecon6mico. La cultura no es s610 10 que permite la 

identificaci6n y el crecimiento de cada persona, sino tambien de cada comunidad. 

La cultura es un derecho humano, su disfrute Ie corresponde a individuos y colectivos. 

11 
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"1. 	Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 

b) 	 Gozar de los beneficios del progreso cientifico y de sus aplicaciones; 

c) 	 Beneficiarse de la protecci6n de los intereses morales y materiales que Ie 

correspondan p~r raz6n de las producciones cientificas, literarias 0 artlsticas de que 

sea autora. 

1. 	 Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto debersn adoptar 

para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarsn las necesarias para la 

conservaci6n, el desarrollo y la difusi6n de la ciencia y de la cultura. 

2. 	 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigaci6n cientlfica y para la actividad creadora. 

3. 	 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del 

fomento y desarrollo de la cooperaci6n y de las relaciones internacionales en 

~ 	 cuestiones cientificas y culturales". 

l 
i 
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A partir de las definiciones proporcionadas por los instrumentos internacio ~. ~..~""8QO( ~;S~.. 
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citados, se puede afirmar, que el derecho ala cultura es aquel que faculta al ~rii"O·..':4'''' 
para formar parte de la vida cultural y que al mismo tiempo Ie permite gozar de sus 

productos (materiales 0 simb6Iicos). EI derecho a la cultura, es una fuente de 

posibilidades y herramientas para un adecuado desempeno individual y colectivo en la 

sociedad. 

1.3. Importancia social de los derechos a la educaci6n y la cultura 

1.3.1. Importancia social del derecho a la educaci6n 

En la Conferencia Mundial sobre Educaci6n para Todos que se realiz6 el ano 1990 en 

Jomtien, Tailandia, se concluy6 que la educaci6n constituye una necesidad tan 

indispensable como la alimentaci6n. Lo anterior, no constituye ninguna exageraci6n, 

pues el derecho a la educaci6n debe ser concebido como uno de los derechos sociales 

mas importantes. Gracias a la educaci6n, el ser humano se transforma propiamente en 

un ser social, en una persona plenamente capaz de exigir sus derechos y cumplir con 

sus obligaciones. Es por intermedio de la educaci6n que el hombre adquiere las 

condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad. 

Esto ultimo, puede leerse en el planteamiento de Edgar Faure: "Aunque parezca 

I extra no, por lejos que nos remontemos en el pasado de la educaci6n esta aparece 

como inherente a las sociedades humanas. Ha contribuido al destino de las sociedades ! 

I 
I 
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individuales y colectivas de la historia de los hombres, historia cuyo curso reproduce la 

educaci6n bastante fielmente, con sus epocas gloriosas y sus epocas de decadencia, 

sus impulsos, sus atolladeros, sus confluencias y sus antinomias".2 

Faure no puede ver a la humanidad alejada de la educaci6n, considera que una es 

consustancial de la otra. La educaci6n es un elemento primordial para la plenitud 

individual y social, pues a traves de ella el ser humane se consolida como sujeto y las 

sociedades se transforman. La educaci6n vista de este modo, se convierte en un 

elemento de utilidad para propiciar transformaciones y cambios sociales. 

EI derecho a la educaci6n es uno de los derechos civiles, politicos, econ6micos, 

sociales y culturales; ademas es uno de los principios y metas planteados por las 

principales cumbres y convenciones internacionales. Este derecho humano, establece 

que todos tienen derecho a la educaci6n libre, gratuita y de calidad adecuada, y que 

los Estados son responsables de garantizarlo. EI derecho a una educaci6n de calidad 

es condici6n sine qua non para superar la pobreza y alcanzar una mayor igualdad de 

oportunidades. EI acceso a la educaci6n para los grupos mas pobres y/o vulnerables 

06venes, mujeres, indigenas, etc.), incrementa la movilidad social y aumenta la tasa de 

2 Faure, Ed9ar. Aprender a 8er.1973, P~9s. 50 - 51. 
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ciudadania. 

La educaci6n, es uno de los vehiculos privilegiados para incorporarse a la autopista 

informacional de la sociedad actual, con todas sus complejidades y posibilidades. 

Despojar a cualquier individuo de su derecho a la educaci6n, es dejarlo desarmado 

frente a las poderosas e fuerzas de la economia y las relaciones sociales generadas 

p~r su dinamica. Es p~r esto que multiples instancias internacionales y sus 

declaraciones motivan a impulsar la educaci6n, como una forma de garantizar el 

desarrollo. La lucha p~r la educaci6n es en si misma una lucha p~r el desarrollo. 

En el Prefacio del Informe sobre la Educaci6n en el Mundo 2000. EI derecho a la 

educaci6n: Hacia una educaci6n para todos a 10 largo de la vida, de la UNESCO, 

puede leerse: 

"Existen hoy en el mundo mas de 800 millones de personas adultas analfabetas y 

cerca de 100 millones de ninos y ninas en edad de asistir a la educaci6n prima ria (y un 

numero aun mayor de ninos y ninas en edad de asistir a la educaci6n secundaria) que 

no estan en la escuela. Mas aun, millones de aquellos que van a la escuela no se 

benefician de una educaci6n de la calidad suficiente como para satisfacer sus 

15 
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globalizaci6n y la revoluci6n en las tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n 

(TIC), amenazan con marginalizar poblaciones enteras que aun viven en extrema 

pobreza".3 

Como puede verse, es clara la relaci6n entre acceso a la educaci6n y calidad de vida. 

Aparece una vez mas la educaci6n como un metodo para poder utilizar nuevas 

herramientas y tecnologias, las cuales en buena medida delinean los mod os de 

socializaci6n actuales. AI mismo tiempo que la pobreza material separa de diversas 

formas a miles de ciudadanos de las fuentes de educaci6n y cultura, la falta de una 

educaci6n adecuada, al igual que la escasa escolaridad, redunda en bajos niveles de 

ingreso, 10 cual tiene un impacto directo en los indices de desarrollo de un pais. 

De ~c;l)erdQ c;Q11 I~ Oltim~ medic;iQI1 (2010) del Indic;e de De!?~rrQllo Hl)m~nQ de 

Naciones Unidas (que evalua salud, educaci6n e ingresos), "Guatemala ocupa la 

posici6n 116 de los 169 paises para los que se disponen datos comparablesn4, 10 cual 

hace evidente la precaria situaci6n del pais. En el caso guatemalteco, "el rubro 

educativo es el que aparece con un menor porcentaje de satisfacci6n entre los tres 

3 UNESCO. Informe 8ob,. la Edueael6n en el Mundo 2000. EI dereeho a la HueaeioA: haela una 

educacl6n para todos a 10 largo de la vida. 2000, P6g.15. 

" PNUD Guatemala. Indlce de Desarrollo Humano. http://desarrollohumano.org.gtlcontentlidh-en

guatemala (Junio de 2011) 
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elementos medidos"S, y esto a pesar de que actualmente existe "una pOlitica~~~'>~~~;' 
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orientada al acceso a la educaci6n de calidad con equidad, pertinencia cultural y 

IingOistica para los pueblos que conforman nuestro pais"s, la cual procura mejorar el 

desempetio de Guatemala en los informes de desarrollo humano. Si bien la educaci6n 

impartida por el Estado es gratuita. los materiales educativos muchas veces son de alto 

costa y los contenidos elaborados y distribuidos por el Estado no resultan suficientes 

para atender a una poblaci6n que se enfrenta en desventaja a los enormes retos del 

mundo de hoy. donde el acceso a educaci6n y la cultura son variables determinantes 

para medir la calidad de vida. 

1.3.2. Importancia social del derecho a la cultura 

EI derecho a la cultura, esta concebido como parte indisociable de los derechos 

humanos, tomando como referencia la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Intemacional Relativo a los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales y la 

Declaraci6n Universal de la UNESCO sobre Diversidad. Estas han servido como 

inspiraci6n, para integrar este derecho a las constituciones de los distintos Estados 

firmantes. Asimismo, el derecho a la cultura se puede entender en dos sentidos: Uno 

activo, como el ejercicio por parte de las personas naturales 0 juridicas; y uno pasivo, 

5 Ibid. 

6 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS. Guatemala - Polltlcas Educativas 2008
2012. http://www.aeLeslnaticiaslspip.php?article2013 (Junia de 2011) 
I 
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EI impacto social y econ6mico de la producci6n cultural, es cada vez mas importante y 

cada vez mas reconocido. Es necesario un breve analisis al respecto, puesto que esta 

investigaci6n entiende que: "La cultura y la educaci6n no son meros pasatiempos ni su 

influencia es secundaria. Son importantisimos para afirmar y reproducir las diferencias 

entre grupos y clases sociales"? 

EI acceso a la cultura es cada vez mas un indicador de movilidad social, de estatus y de 

posici6n en las relaciones sociales de producci6n de todas las sociedades. En 

consecuencia, se suele considerar que las clases mas acomodadas de la piramide 

social son las que cuentan con mas tiempo, recursos y posibilidades de disfrutar de los 
. - . 

beneficios de la cultura, frente a los sectores menos favorecidos que son 

frecuentemente considerados incultos. 

Hay que tener claro que "Ia producci6n cultural conjuga creaci6n, producci6n y 

comercializaci6n de bienes y servicios basad os en contenidos intangibles, 

7 Pierre 8ourdieu, La reproduool6m elementos para una teorla del sistema de enseftanza.1996, Psg. 
81. 

18 

http:univerS~;,.lt


~_Wf··· .,...... 
'-~-~..1''' '~N(~ 

.~ -:. - ()«\-:.;, 
generalmente protegidos por el derecho de autor":8 En la opini6n de George Yu~, ~lo, J~RIA ~~~ 

'iI!.'l- .- ~.' ....... 

productos culturales conllevan una doble composici6n: "10 tangible, el objeto proi(tJ~ .:~~:' 
,.~c:.".,. 

'-:'_" .A 

en sl mismo -un libro, un disco, una pelicula- y el componente intangible: la 

potencialidad de esos objetos de construir valores e identidades"9. 

La produccion cultural es un activo estrategico para el desarrollo de cualquier sociedad, 

pero tambien es una de las variables que ofrece mayores dificultades a la hora de ser 

medida, sobre todo en terminos cuantitativos. Resulta problemstico medir el acceso a la 

cultura, s610 mediante la capacidad de compra de objetos culturales, por ejemplo; de 

hecho, es posible decir que muchos conglomerados humanos que viven en situaci6n de 

pobreza econ6mica resguardan y reproducen una enorme riqueza cultural, dada su alta 

productividad de bienes simb61icos capaces de dotarlos de cohesi6n e identidad. En 

ese sentido, el derecho a la cultura debe ser tam bien el derecho al aprovechamiento 

econ6mico y social de la propia producci6n cultural de las comunidades, 10 cual vend ria 

a representar un tercer aspecto (ademss del activo y pasivo) del referido derecho. Se 

hablaria entonces de un aspecto colectivo e identitario. 

La cultura puede verse, entonces, como el aprovechamiento social del conocimiento. EI 

derecho a la cultura implica que el Estado debers asegurar las condiciones para que 

8 UNESCO. Comprender las Industria. Creativas. Las &stadtstica. como apoyo a las politica. 

publicas. 

http://portal.unesco.org/culture/en/filesl30850/11467401723cultural_staCes. pdf/culturaLstat_es. pdf 

(Junio de 2011) 


9 Yudice, George. EI recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. 2002, Pilg. 122. 
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vida cultural. EI ejercicio de este derecho, Ie otorga al ciudadano una mas amplia:~ "r 

de herramientas y recursos para enfrentarse a los retos de la globalizaci6n. 

1.4. Dereehos a la edueaei6n y la eultura en la legislaeion guatemalteea 

La universalidad de los derechos a la educaci6n y la cultura, se deriva de su condici6n 

de ser una prerrogativa de toda persona, sin distinci6n alguna. De ese modo, estos 

derechos son tutelados por los diversos instrumentos juridicos de caracter internacional 

previamente citados. 

En 10 que respecta a la legislaci6n guatemalteca, la Constituci6n Politica de la 

Republica, establece la obligatoriedad de la educaci6n inicial, la educaci6n preprimaria. 

primaria y cicio basico del nivel medio; ademas, el Estado tiene la responsabilidad de 

promover la educaci6n diversificada. 

Constitucionalmente. existe tambien el compromiso estatal de 9arantizar el acceso de 

los ciudadanos a la producci6n cultural y cientffica, ademas del compromiso por 

promover la utilizaci6n de la tecnologfa adecuada para conseguirlo. De esta forma es 

que el Estado de Guatemala. garantiza la protecci6n de dos de los derechos 

fundamentales contenidos en la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. 
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Articulos de la Carta Magna: 

"Articulo 71.- Derecho a la educaci6n. Se garantiza la libertad de ensenanza y de 

criterio docente. Es obligaci6n del Estado proporcionar y facilitar educaci6n a sus 

habitantes sin discriminaci6n alguna. Se declara de utilidad y necesidad publicas la 

fundaci6n y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. 

Articulo 72.- Fines de la educaci6n. La educaci6n tiene como fin primordial el desarrollo 

integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y 

universal. Se declaran de interes nacionalla educaci6n, la instrucci6n, formaci6n social 

y la enselianza sistematica de la Constituci6n de la Republica y de los derechos 

humanos. 

Articulo 73.- Libertad de educaci6n y asistencia econ6mica estatal. La familia es fuente 

de la educaci6n y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus 

hijos menores. EI Estado podra subvencionar a los centr~s educativos privados 

gratuitos y la ley regulara 10 relativo a esta materia. Los centr~s educativos privados 

funcionaran bajo la inspecci6n del Estado. Estan obligados a lIenar, por 10 menos. los 

planes y programas oficiales de estudio. Como centr~s de cultura gozaran de la 

exenci6n de toda clase de impuestos y arbitrios. 
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La ensenanza reli9iosa es optativa en los establecimientos oficiales y podra'l~!!~.~~~.~f· 

dentro de los horarios ordinarios, sin discriminaci6n alguna. 

EI Estado contribuira al sostenimiento de la ensenanza religiosa sin discriminaci6n 

alguna. 

Articulo 74.- Educaci6n obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligaci6n de 

recibir la educaci6n inicial, preprimaria, primaria y basica, dentro de los limites de edad 

que fije la ley. 

La educaci6n impartida p~r el Estado es gratuita. EI Estado proveera y promovera 

becas y creditos educativos. La educaci6n cientifica, la tecnol6gica y la humanistica 

constituyen objetivos que el Estado debera orientar y ampliar permanentemente. EI 

Estado promovera la educaci6n especial, la diversificada y la extra escolar. 

Articulo 75.- Alfabetizaci6n. La alfabetizaci6n se declara de urgencia nacional y es 

obligaci6n social contribuir a ella. EI Estado debe organizarla y promoverla con todos 

los recursos necesarios. 

Articulo 76.- Sistema educativo y ensenanza bilingue. La administraci6n del sistema 

educativo debera ser descentralizada y regionalizada. En las escuelas establecidas en 
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zonas de predominante poblacion indigena, la enseflanza debera 

preferentemente en forma bilingUe. 

Articulo 77.- Obligaciones de los propietarios de empresas. Los propietarios de las 

empresas industriales, agricolas, pecuarias y comerciales estan obligados a establecer 

y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderias y centros cultural es para sus 

trabajadores y poblacion escolar. 

Articulo 79.- Ensef'ianza agropecuaria. Se declara de interes nacional el estudio, 

aprendizaje, explotaci6n, comercializaci6n e industrializaci6n agropecuaria. 

Articulo 80.- Promoci6n de la ciencia y la tecnologia. EI Estado reconoce y promueve la 

ciencia y la tecnologia como bases fundamentales del desarrollo nacional. La ley 

normara 10 pertinente". 

Como puede verse, los anteriores Articulos profundizan respecto a la tutela de la 

educaci6n que Ie corresponde al Estado, elevando al range constitucional una 

diversidad de elementos que constituyen las particularidades fundamentales, para el 

desarrollo de la actividad educativa en Guatemala. Es destacable la igualdad que se 

pretende para el acceso a la educaci6n; del mismo modo que queda establecido el 

caracter laico de la actividad educativa, asi como la delegaci6n de responsabilidades 

educacionales a empresas respecto de sus empleados. 
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pensar que los constituyentes comprendieron a cabalidad la vocacion historica de la 

economia nacional, dejando clara as! la funci6n social de la normatividad juridica 

constitucional. 

De los preceptos constitucionales, se desprenden los conceptos clave que las leyes 

ordinarias desarrollaran para su cabal cumplimiento. 

Para cumplir con los objetivos de la presente investigaci6n, es igualmente importante 

incluir y analizar los principios que rigen la actividad educativa, establecidos en la Ley 

de Educaci6n Nacional, Decreto Legislativo 12-91: 

"Articulo 1°. Principios. La educaci6n en Guatemala se fundamenta en los siguientes 

principios: 

1. 	 Es un derecho inherente a la persona humana y una obligacion del estado. 

2. 	 En el respeto 0 la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los 

Derechos Humanos. 
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3. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. 

4. 	 Esta orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humane a traves de 

un proceso permanente, gradual y progresivo. 

5. 	 En ser un instrumento que coadyuve a la conformaci6n de una sociedad justa y 

democratica. 

6. 	 Se define y se realiza en un entorno multilingOe, multietnico y pluricultural en funci6n 

de las comunidades que la conforman. 

7. 	 Es un proceso cientlfico, humanistico, critico, dinamico, participativo y 

transformador. " 

Sobresale la ubicaci6n del educando como centro y sujeto del proceso educativ~. Esto 

coloca a Guatemala en sintonia con las tendencias pedag6gicas actuales y rompe con 

esquemas de educaci6n ya caducos, como la lIamada educaci6n bancaria, en donde 

educador no hace otra cosa que depositar los contenidos en los educandos, quienes se 

limitam a recibir la instrucci6n de forma pasiva. 

Tambien es notable que en la citada ley, se considere a la educaci6n como un proceso 

transformador, asignandole asi un valor social de suma importancia. En la misma Ley 

de Educaci6n Nacional, Decreto Legislativo 12-91, aparecen tambien los fines de la 
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Fines de la educaci6n. La educaci6n tiene como fin primordial el desarrollo integ~~fftl:':' 

persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal."). 

Lease: 

"Articulo 2°. Fines. Los Fines de la Educaci6n en Guatemala son los siguientes: 

1. 	 Proporcionar una educaci6n basada en principios humanos, cientificos, tecnicos, 

culturales y espirituales que formen integralmente al educando, 10 preparen para el 

trabajo, la convivencia social y Ie permitan el acceso a otros niveles de vida. 

2. 	 Cultivar y fomentar las cualidades ffsicas, intelectuales, morales, espirituales y 

civicas de la poblaci6n, basad as en su proceso hist6rico y en los valores de respeto 

a la naturaleza y a la persona humana. 

3. 	 Fortalecer en el educando, la importancia de la familia como nucleo basico social y 

como primera y permanente instancia educadora. 

4. 	 Formar ciudadanos con conciencia critica de la realidad guatemalteca en funci6n de 

su proceso hist6rico para que asumiendola participen activa y responsablemente en 

la busqueda de soluciones econ6micas, sociales, politicas, humanas y justas. 
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como medio para preservar su entorno ecol6gico 0 modificarlo planificadaiTl'~~-erf~ 

favor del hombre y la sociedad. 

6. 	 Promover la ensenanza sistematica de la Constituci6n Politica de la Republica, el 

fortalecimiento de la defensa y respeto a los Derechos Humanos y a la Declaraci6n 

de los Derechos del Nino. 

7. 	 Capacitar e inducir al educando para que contribuya al fortalecimiento de la 

autEmtica democracia y la independencia econ6mica, polftica y cultural de 

Guatemala dentro de la comunidad internacional. 

8. 	 Fomentar en el educando un completo sentido de la organizaci6n, responsabilidad, 

orden y cooperaci6n, desarrollando su capacidad para superar sus intereses 

individuales en concordancia con el interas social. 

9. 	 Desarrollar una actitud critica e investigativa en el educando para que pueda 

enfrentar con eficiencia los cambios que la sociedad Ie presenta. 

10. Desarrollar en el educando aptitudes y actitudes favorables para actividades de 

caracter fisico, deportivo y estatico. 

11. Promover en el educando actitudes responsables y comprometidas con la defensa y 

desarrollo del patrimonio hist6rico, econ6mico, social, atnico y cultural de la Naci6n. 
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12. Promover la coeducaci6n en todos los niveles educativos, Y 

13. Promover Y fomentar la educaci6n sistematica del adulto." 

De los trece fines para la educaci6n en Guatemala aqui listados, resultan los mas 

destacados e interesantes para analizar: a) el que aborda a la familia como una unidad 

educativa; b) el que plantea la necesidad de crear conciencia critica a traves de la 

educaci6n; c) el que aborda la educaci6n del adulto; y d) el que propone la enselianza 

de la Constituci6n Politica de la Republica y de los Derechos Humanos. 

En los cuatro elementos destacados, puede verse la concepci6n de educaci6n 

defend ida p~r el Estado guatemalteco. 

La Constituci6n, coloca el fundamento de la actividad educativa en el propio sene 

familiar, de donde surgira el individuo que sera formado con una visi6n critica y 

transformadora de la realidad, haciendolo un ciudadano conocedor de sus derechos y 

obligaciones, ademas de respetuoso de los Derechos Humanos. 

Ademas, al incluirse la educaci6n del adulto como uno de los fines de la educaci6n 

estatal, la legislaci6n guatemalteca adquiere un tenor humanista. 
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"Articulo 57.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente 

en la vida cultural y artistica de la comunidad, asi como a beneficiarse del progreso 

cientlfico y tecnol6gico de la Naci6n. 

Articulo 58.- Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las 

comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus 

costumbres. 

Articulo 59.- Protecci6n e investigaci6n de la cultura. Es obligaci6n primordial del 

Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones 

que tiendan a su enriquecimiento, restauraci6n, preservaci6n y recuperaci6n; promover 

y reglamentar su investigaci6n cientifica, asi como la creaci6n y aplicaci6n de 

tecnologia apropiada. 

Articulo 60.- Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Naci6n los bienes y 

valores paleontol6gicos, arqueol6gicos, hist6ricos y artisticos del pais y estan bajo la 

protecci6n del Estado. Se prohibe su enajenaci6n, exportaci6n 0 alteraci6n salvo los 

casos que determine la ley. 
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nacional, el arte popular, el folklore y las artesanfas e industrias aut6ctonasf~!reri<ser 

objeto de protecci6n especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. 

EI Estado propiciara la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre 

comercializaci6n de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producci6n y 

adecuada a tecnificaci6n. 

Articulo 63.- Derecho a la expresi6n creadora. EI Estado garantiza la libre expresi6n 

creadora, apoya y estimula al cientifico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo 

su formaci6n y superaci6n profesional y econ6mica. 

Articulo 65.- Preservaci6n y promoci6n de la cultura. La actividad del Estado en cuanto 

a la reservaci6n y promoci6n de la cultura y sus manifestaciones, esta a cargo de un 

6rgano especifico con presupuesto propio". 

Los citados Artfculos constitucionales, desarrollan de forma exhaustiva el derecho a la 

cultura en Guatemala. La cultura es considerada un patrimonio y esta legislada como 

tal. En la ley quedan garantizados los derechos no s610 a beneficiarse de los progresos 

culturales y cientificos, sino tambien a crear con absoluta libertad nuevos productos 

culturales. Es notable tambien la protecci6n de la producci6n y valores de las culturas 
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CAPiTULO II 

2. la sociedad de la informacion 

2.1. Breve resena historica de la sociedad de la informacion 

Durante las ultimas decadas, la sociedad humana global ha comenzado a vivir una 

transformaci6n casi tan radical como la que se experiment6 hace unos siglos con la 

invenci6n de la imprenta de tipos m6viles: la revoluci6n tecnol6gica comunicacional. La 

aparici6n de tecnologia informacional y multimedia, la conversi6n digital de los 

contenidos, asi como los avances en las telecomunicaciones, implican un cambio 

rotundo en las formas de producci6n y consumo de la informaci6n, provocando 

importantes modificaciones en los habitos de vida, costumbres, practicas y 

pensamientos. 

En los alios setenta, Daniel Bell introdujo la noci6n de la sociedad de la informacion, 

mediante la cual postula al conocimiento y los servicios asociados al mismo como los 

ejes de la nueva economia. Como expresi6n, la sociedad de la informaci6n reaparece 

en la decada de los noventa, a partir del desarrollo de Internet y la implantaci6n de las 

politicas de ajuste estructural en diversas partes del mundo, lIegando a ser discutida en 

foros de la comunidad internacional. En 1998, por ejemplo, fue elegida en la Uni6n 

Internacional de Telecomunicaciones y en Naciones Unidas, como el nombre de las dos 
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entonces, se ha venido estableciendo como el termino dominante para ~~g~~J~~., 

sociedad contemporanea, por su aparicion como concepto operativo de politicas 

oficiales de los pafses mas desarrollados. 

EI concepto sociedad de la informaci6n, se ha conformado y constituido bajo el alero de 

la globalizacion neoliberal instalada con vigor durante la decada de los noventa. A partir 

de ese momento, el neoliberalismo ha contado con el apoyo decisivo de organismos 

multilaterales como la Organizacion Mundial del Comercio (OMe), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) Y el Banco Mundial (BM), para que los paises en vias de desarrollo 

abandonen las regulaciones comerciales nacionales y las trabas proteccionistas a las 

importaciones, pues han sido consideradas negativas para los inversionistas 

transnacionales. 

EI paradigma econ6mico neoliberal (que ha traido consigo la profundizaci6n de la 

brecha entre ricos y pobres en todo el mundo), ha sido el caldo de cultivo de la 

sociedad de la informaci6n. Hay te6ricos, como Fredric Jameson, que aseguran que la 

sociedad de la informaci6n s610 es posible "como expresi6n cultural" 10 del tambien 

lJamado capitaJismo tardio. A pesar de esto ultimo, Ja todavia breve historia de Ja 

sociedad de la informacion permite pensar que la misma trae consigo el germen de 

profundas transformaciones sociales, fruto de la dinamizaci6n del acceso al 

10 Jameson, Fredric. EI posmodernlsmo 0 la logica cultural del capltalismo avanzado. 1991, pag. 38. 
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global. Pese a todos los elementos negativos que se Ie pueden atribuir a la so~.de"''' 

la informaci6n, si se piensa en la historia de la humanidad tambien como la historia de 

las comunicaciones entre los seres humanos, se podra notar que nunca como ahora se 

estuvo tan cerca de la plena democracia. Una democracia con base en la informaci6n 

compartida y la transmisi6n dinamica de la cultura y la educaci6n. 

2.2. Definicion de la sociedad de la informacion 

La sociedad contemporanea atraviesa una profunda revoluci6n informatica, la cual se 

manifiesta tanto en los nuevos soportes sobre los que se fija, imprime, 0 registra la 

informaci6n, como en los mas modernos mecanismos mediante los cuales dicha 

informaci6n es transmitida 0 recopilada, dandole vida, asi, a la lIamada sociedad de la 

informaci6n. 

Por primera vez en la historia, practicamente todo el saber acumulado de la humanidad, 

es accesible a escala global (siempre y cuando se tenga conexi6n a Internet) y las 

comunicaciones entre los mas distintos y distantes puntos del planeta asoman como 

algo cotidiano. Las mas grandes y completas bibliotecas del mundo estan ahora al 

alcance de un clic. Desde obras clasicas de la literatura universal, hasta los 
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documentos educativos mas actuales pueden ser consultados, 

descargados via Internet. 

La presente investigaci6n, analiza esta condici6n: cual es el marco juridico para que 

estos enormes bloques de conocimiento y productos culturales puedan ser 

descargados de Internet, 0 adquiridos a traves de las nuevas tecnologias de la 

comunicaci6n (las lIamadas TIC), y sean usados sin afectar a los titulares de los 

derechos de autor, resultando asi en una gran oportunidad para ampliar el acceso a la 

cultura y la educaci6n. 

Para Manuel Castells, la sociedad de la informaci6n es: "Un estadio de desarrollo social 

caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y 

administraci6n publica) para obtener y compartir cualquier informaci6n, 

instantaneamente. desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera" .11 

Llama la atenci6n que para Castells, la capacidad de transmitir informaci6n esta referida 

a todos los miembros del cuerpo social; tambien es significativo que hable de la 

velocidad instantanea de dichas transmisiones; y de la libertad formal y espacial que 

adquirira la comunicaci6n. La sociedad de la informaci6n, esta basada en los servicios 

y vuelve operativas econ6mica y socialmente, como nunca antes, las plataformas de 

11 Castells, Manuel. La era de la informacl6n. 1998, pag.35. 
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los productores de dichas plataformas y por sus operadores mas calificados~~~~ase· 

para dicha elite la representan los sectores excluidos del acceso a las tecnologias 

informaticas (TIC) y a los productos distribuidos por las mismas. 

Es por 10 anterior, que se puede afirmar que la sociedad de la informaci6n (0 sociedad 

postindustrial) resulta facilmente diferenciable de la sociedad que emergi6 de la 

revoluci6n industrial, pues sus estrategias de producci6n de valor y de acumulaci6n de 

capital son distintas. 

Tambien puede decirse que la sociedad de la informaci6n, existe cuando la materia 

prima es la informaci6n, en lugar de la tierra, el capital 0 el trabajo. Asi 10 define Manuel 

Castells: "Es un nuevo sistema tecnol6gico, econ6mico y social. Una economia en la 

que el incremento de productividad no depende del incremento cuantitativo de los 

factores de producci6n (capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicaci6n de 

conocimientos e informaci6n a la gesti6n, producci6n y distribuci6n, tanto en los 

procesos como en los productoS".12 

AI referirse tambien a procesos y no s610 a productos, se puede tomar como ejemplo el 

comercio en linea (en Internet) practicado en la actualidad, que pone en jaque a los 

12 Ibid. 
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contexte de la sociedad de la informaci6n, generar plusvalia a partir de la 

industrializaci6n de materias primas deja de ser el principal mecanismo, pues aparece 

como preeminente el recurso intangible: Las ideas, la innovaci6n, los valores, la 

imaginaci6n, los simbolos y las imagenes. La informaci6n (como forma de procesar la 

educaci6n y la cultura), es una condici6n fundamental para la generaci6n de valor en la 

sociedad actual: "En la sociedad de la informaci6n las tecnologias que facilitan la 

creaci6n, distribuci6n y manipulaci6n de la informaci6n juegan un papel importante en 

las actividades sociales, culturales y econ6micas".13 

Es frecuente escuchar la expresi6n "industrias sin chimenea" para referirse al sector de 

los servicios y a las industrias informacionales. Esa expresi6n de algun modo sintetiza 

un nuevo modelo econ6mico-social que, como se ha senalado, pone un enorme enfasis 

en las creaciones no tangibles y en los procesos y tecnologias para su distribuci6n, 

difusi6n, comunicaci6n, 0 transmisi6n. 

La sociedad de la informaci6n es un nuevo estadio social, pero eso no significa que por 

eso sea inmune a fuertes criticas. Muchos han senalado a la sociedad de la informaci6n 

como un instrumento de las naciones poderosas para someter a los paises en vias de 

desarrollo a traves de la dependencia tecnol6gica. 

13 Wikipedia. Socledad de la Infonnaclon. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_'a_informaci%C3%B3n (Junio de 2011) 
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de acceder, manipular y usar en su beneficio las tecnologias, incluso en las '~it~h~;.,.1 
mas apartadas y menos desarrolladas del mundo. Y si bien es cierto que las 

tecnologias operativas de la sociedad de la informaci6n, todavia son producidas en los 

grandes centr~s econ6micos mundiales. hay que decir que paises perifericos han 

podido irse integrando y cada vez participan mas de dicho sector productiv~ mundial. 

Quienes se muestran mas favorables ala sociedad de la informaci6n, aseguran que las 

tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n (TIC), en realidad favorecen la 

inserci6n de enormes bloques de personas a los procesos productivos globales, 

causando notables mejorias en sus estilos de vida y consumo. En Wikipedia puede 

leerse la siguiente definici6n: n(en la sociedad de la informaci6n) todos pueden crear, 

acceder, utilizar y compartir informaci6n y el conocimiento, en donde se desarrolle el 

potencial de los pueblos y se mejore la calidad de vida" .14 

La presente investigaci6n, se adscribe a dicha tendencia, sin abandonar del todo la 

critica a la sociedad de la informaci6n como un proyecto que todavia presenta muchos 

rasgos de dependencia entre paises. No se busca, sin embargo, establecer aqui una 

posici6n ambigua, sino reconocer las oportunidades y las debilidades de un proceso 

social en marcha y a todas luces indetenible. 

14 Ibid. 
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dependencia de los productores de tecnologia. Lo ideal seria que en el futuro pr6ximo, 

Guatemala pudiera incorporarse al concierto de naciones productoras y desarrolladoras 

de nuevas tecnologias. 

Para fijar una posici6n en 10 que concierne a la relaci6n de los derechos 

constitucionales a la educaci6n y la cultura con los derechos de autor, vale decir que si 

bien la velocidad y cobertura de la informaci6n a la que actualmente se tiene acceso en 

el mundo permite tener una mirada optimista sobre el devenir democratico de la 

sociedad de la informaci6n, no se puede dejar de anotar la necesidad de que sean 

protegidos los derechos patrimoniales de los autores de cultura y de productos 

educativos. Es de suma importancia investigar cual es el marco juridico actual y c6mo 

deberfa proyectarse una evoluci6n de los derechos de autor en un entorno de alta 

conectividad y cada vez mas facil acceso a los productos culturales. 

2.3. Guatemala en la sociedad de la inforrnaci6n 

Com partir el conocimiento usando redes digitales y tecnologias de la informaci6n (TIC), 

es el nucleo basico de la sociedad de la informaci6n. La situaci6n de un pais al interior 

de la sociedad de la informaci6n puede medirse mediante la aplicaci6n del concepto 

denominado brecha digital, la cual se puede calcular a partir del acceso poblacional a 
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importancia para las mediciones de calidad de vida. No tener al alcance las tec~s ... f 

de la informaci6n en el mundo de hoy significa una nueva forma de analfabetismo (el 

lIamado analfabetismo digital). 

Mientras el mundo desarrollado, ha trasladado buena parte de sus gestiones cotidianas 

y burocraticas al soporte digital (cuentas de banco, publicaciones peri6dicas y 

especializadas, aplicaciones diversas y recursos audiovisuales, entre muchisimas otras 

cosas), hay todavia una buena cantidad de paises con territorios en donde la mayorfa 

de sus ciudadanos son incapaces de abrir una cuenta de correo electr6nico, realizar 

una busqueda en Google y/o entender el lenguaje grafico y posicional de una pagina 

web, los cuales se constituyen en verdaderos obstaculos para el acceso a la educaci6n 

y la cultura. 

La brecha digital, esta inevitablemente relacionada al factor econ6mico. Las personas 

de bajos ingresos y escasos recursos (aproximadamente el 50% de la poblaci6n 

mundial) carecen de tecnologias para la conectividad. Esto ocurre tanto por el alto 

costa para la conectividad privada como por la inexistencia de politicas publicas de 

conexi6n. De acuerdo con Internet World Stats: "En el 2010, de los 1966 millones de 

internautas conectados, casi el 63% vive en los paises industrializados, donde reside el 

15% de la poblaci6n mundial. Mientras que Europa y Estados Unidos suman 501 

millones de usuarios, en todo el continente africano la citra desciende a 110 millones, y 
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edades, estatus sociales, paralelamente a las "brechas" de siempre: el acces'o -8 la 

sanidad, a la educaci6n, la mortalidad infantil, el hambre, la pobreza".15 

La brecha digital, es una expresi6n mas de las diferencias entre los paises 

desarrollados y las naciones perifericas. Existe una gran periferia desconectada y un 

pequeno centro hiper-conectado. En ese contexto, la (mica forma de balance es la 

aplicaci6n del principio de responsabilidad social, fortaleciendo redes interpersonales 

tejidas alrededor de valores comunes. Es decir, si el mundo se divide entre conectados 

y desconectados, 0 entre rapidos y lentos, hay que intentar estar entre los conectados y 

rapidos, pero con la responsabilidad de integrar activamente a los desconectados y 

lentos. 

Algunos aseguran que la brecha informatica en Guatemala, se reduce a cada dia que 

pasa. AI men os asi 10 senala el documento "Penetraci6n y adopci6n de la Internet y de 

las tecnologias de la informaci6n y comunicaciones en Guatemala", de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), en el cual se asegura que los usuarios 

de Internet y las TIC, se duplicaron en el ultimo lustro. De acuerdo con la Uni6n 

Internacional de Comunicaciones, en el periodo que va del 2002 al 2007, los usuarios 

han aumentado de 400 mil a un mill6n. Es decir que 7.7 de cada cien habitantes tiene 

acceso a la web. 

15 Wikipedia. Brecha digital. http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital (Junio de 2011) 
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con politicas publicas ejecutadas por el Estado con contundencia. Uno de~.e~?' 

mecanismos mas eficientes para la reduccion de la brecha digital es la inversion estatal 

en tecnologias de la informaci6n. Es importante la inversi6n privada en este rubro pero 

el Estado no debe eludir su responsabilidad de elaborar politicas publicas que 

conduzcan tanto el capital privado como la inversi6n estatal en objetivos coordinados 

que beneficien ala poblaci6n. 

Las TIC, estan conformadas por las telefonlas, tanto celulares como de fax, las cuales 

se con soportes materiales y digitales para establecer la base toda una serie de 

servicios, tales como el correa electr6nico, el envio de archivos entre computadoras, las 

comunicaciones telef6nicas a traves de Skype, sumadas a las multiples funcionalidades 

de Internet, tecnologia que implica un altisimo nivel de conectividad, el cual brinda un 

vasto acceso a fuentes de conocimiento e informaci6n resguardados en computadoras 

a nivel global. La importancia de las TIC no es la tecnologia en sl misma, sino el hecho 

de que permita el acceso al conocimiento, la informaci6n, la educaci6n y la cultura: 

elementos cada vez mas importantes en la interacci6n econ6mica y social de los 

tiempos actuales. Las TIC son de gran ayuda para el desarrollo tecnol6gico de un pals, 

pero tambien en un sentido para el desarrollo de la tecnologia humana, pues a traves 

de elias se amplia notablemente el acceso a la educaci6n y la cultura. Estos accesos ya 

no esttm restringidos nada mas al hecho de por poder ir a una escuela y tomar unos 

libros, sino que tambien se podra hacer mediante centros en donde se encuentre la 

tecnologia necesaria para que se pueda acceder ala educacion. 
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conocimientos necesarios, la lIamada "educaci6n autodidacta". En este y otros 's~os, ~..:F 

Internet se ha convertido en uno de los elementos mas importantes de la sociedad de la 

informaci6n, pues no s610 constituye un efectivo medio de comunicaci6n entre las 

personas, sino que al mismo tiempo es un enorme compilado de los mas diversos tipos 

de creaciones humanas, facilitando la propia educaci6n y la cultura del usuario. Como 

contrapunto cabe afirmar, que si bien Internet ha permitido la ampliaci6n yagilizaci6n 

del acceso al conocimiento, la educaci6n y la cultura en los paises desarrollados, en 

paralelo a dicha revoluci6n informatica, un gran cantidad de los productos culturales y 

artfsticos (que ademas pueden servir como materiales educativos), aparecen todavla 

como bienes suntuarios para buena parte de las poblaciones de los pafses en 

desarrollo, en donde muchas veces se les considera inaccesibles, 0 lejanos. 

"La brecha digital, por 10 general, se asocia con un factor econ6mico: las personas de 

escasos recursos -que suponen alrededor del 50 por ciento de la poblaci6n mundial

no tienen tecnologias que les permitan estar conectadas".16 

Pero, l,se puede decir que dicha inaccesibilidad a la informaci6n (y con ella, a la 

educaci6n y la cultura), es solamente una consecuencia de la brecha digital? Algunos 

expertos aseguran que en Guatemala "Ia mayoria de la poblaci6n utiliza un telefono 

18 Prado. Marla Jose. 2011. Esta 88 la era de 10 Intangible. Revista D. No. 355. pags. 18-20. 
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abierta y lajuventud se comunica cada vez mas por medio de las redes sociale~·i;"4' 1 

Se puede afirmar, en consecuencia, que aun cuando sl existan, aunque sea de modo 

parcial, las condiciones materiales y tecnol6gicas para que una comunidad amplle y 

mejore su acceso a obras de interes educativ~ y cultural, quizas el desconocimiento de 

la normativa relacionada al uso y reproducci6n de dichos contenidos es 10 que inhibe a 

los usuarios de disfrutarlos y aprovecharlos plenamente. 

17 Paredes. Carlos. 2010. Cerrando la brecha digital. EI Peri6dico. Psg. 16. 
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CAPITULO III 


3. La propiedad intelectual 

3.1. Breve resena hist6rica del derecho de propiedad intelectual 

En 1873, se lIev6 a cabo la Exposici6n Internacional de Invenciones en Viena, lugar 

donde apareci6 por primera vez la necesidad de proteger las obras intelectuales, 0 del 

espiritu humano, dado que muchos de los convocados se negaron a participar por 

temor a que sus ideas fueran plagiadas y aprovechadas de forma comercial en otros 

paises. 

En 1883 se firm6 el Convenio de Paris, en donde fueron establecidos los principios y 

acuerdos para la administraci6n de la propiedad intelectual. En 1886 se firm6 el 

Convenio de Berna, mediante el cual se constituyen los principios basicos y los 

acuerdos orientados a la protecci6n de obras literarias y artisticas. En 1893 se fundaron 

las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protecci6n de la Propiedad Intelectual. 

Esta instituci6n fue el antecedente de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), conocida hoy en el mundo anglosaj6n como WIPO (World 

Intellectual Property Organization), rectora de los sistemas de propiedad intelectual en 

el mundo, cuya creaci6n formal tuvo lugar en 1967, al firmarse el Convenio de 

Estocolmo. En Estados Unidos apareci6 en el ana 1980 la lIamada ley Bayh-Dole, por la 
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cual se otorg6 a las universidades y centros academicos el derecho de prop',a:~., f£. -;~~~~ 
intelectual sobre las obras y proyectos financiados por el presupuesto estatal. Eit~~·!,·j 
estimul6 con mucha energia la generaci6n de inventos, patentes y licencias, con el 

consiguiente capital humano de alta calificaci6n que Ie corresponde. 

Desde finales del Siglo XX, las cosas u objetos creados 0 inventados por la mente 

humana, son reconocidos como propiedad intelectual del creador y forman parte de las 

diversas legislaciones nacionales en casi todos los Estados modernos. 

3.1.1. Definici6n del derecho de propiedad intelectual 

Se trata del conjunto de normas juridicas que persiguen garantizar la protecci6n, y 

conservaci6n de los derechos propios a una creaci6n intelectual 0 del espiritu humano, 

cubriendo desde las ideas creativas (de una campana de publicidad, por ejemplo) hasta 

las invenciones tecnicas 0 cientificas y las obras artisticas (literarias, pict6ricas, 

musicales, etc.) 0 de diseno (grafico, industrial, etc.). 

Los derechos de propiedad intelectual, son reconocidos y protegidos globalmente y su 

objetivo, es estimular la permanente creaci6n de nuevas ideas, obras, e invenciones, 

proporcionando el debido reconocimiento a los creadores, a modo que estos puedan 

disfrutar de los beneficios materiales y econ6micos que provengan de la explotaci6n de 
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una dimensi6n moral del derecho adquirido. '~~~~I' ~")o'V 

Para Mouhamadou Moustapha: "Los derechos de propiedad intelectual constituyen un 

haz de normas jurfdicas a las cuales se puede recurrir con fines de protecci6n, 

indemnizaci6n y conservaci6n de los derechos referentes a una creaci6n intelectual 

(invento, idea tecnica, obra artistica, disefto de objetos 0 marca registrada, etc.). Ellos 

cubren varios sectores: en el centro, la propiedad litera ria y artfstica (derecho de autor 0 

copyright) y la propiedad industrial (patente, marca registrada, dibujos 0 modelos), pero 

tambien cada vez mas las reglas de derecho y los tratados referentes a los saberes 

indigenas 0 tradicionales, a la biodiversidad, los derechos de los campesinos, 0 la salud 

publica" .18 

La definici6n de Moustapha, es bastante completa ya que no s610 refiere a la creaci6n 

en tanto obra individual, sino que establece el derecho de propiedad intelectual tam bien 

como un conjunto de reglas que normarian saberes ancestrales y formas culturales 

colectivas y estables en el continuum hist6rico. En una linea similar, el autor Omar 

Barrios pone el acento en 10 intangible. Barrios considera que: "La propiedad intelectual 

es una manifestaci6n de la propiedad y consiste de forma esencial en los derechos que 

tienen las personas sobre las creaciones de la mente (denominados derechos 

18 Lo, Mouhamadou Moustapha. Los derechos de propledad Intelectual. 

http://vecam.org/article717.html(Junio de 2011) 
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intangibles), los cuales se encuen\!an divididos en forma basica en dos cawll~I~j!~ 1 
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La Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectttal (OMPI), por su parte, incluye bajo 

su tutela "las invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las 

imagenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio,,20. La OMPI, p~r su propia 

naturaleza, agrega con vigor el elemento comercial, la direccionalidad econ6mica de la 

obra en si. 

De acuerdo con la Declaraci6n Mundial sobre la Propiedad Intelectual de la 

Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual es 

"cualquier propiedad que, de comun acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y 

merecedora de protecci6n, incluidas las invenciones cientificas y tecnol6gicas, las 

producciones literarias 0 artisticas, las marcas y sign os distintivos, los dibujos y 

modelos industriales y las indicaciones geograficas". 

Como puede verse, la propiedad intelectual es un dominio bastante amplio, en donde 

caben tanto las cuestiones que estan directamente orientadas a 10 pecuniario y que p~r 

10 tanto reciben con mayor solidez el calificativo de propiedad, tanto como productos del 

esprritu humane cuyo destino final sera siempre el de ser compartido, con una 

19 Barrios, Omar. Derecho e Inform6tlca, aspectos fundamentales. pag. 149. 

20 OMPI. l,Que es la propledad Intelectual? http://www.wipo.intlabout-ip/es/ (Junia de 2011) 
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es una de las contradicciones contempladas en el planteamiento del problem~.q~.. I.a ~4f,j' 

presente investigaci6n, el choque entre los derechos morales y patrimoniales que giran 

alrededor de la definici6n misma de propiedad intelectual y los derechos humanos a la 

educaci6n y la cultura que el consumo de productos culturales facilita y ampHa. 

Wikipedia, define asr a la propiedad intelectual: "La propiedad intelectual es un derecho 

patrimonial de caracter exclusivo que otorga el Estado p~r un tiempo determinado para 

usar 0 explotar en forma industrial y comercial las invenciones 0 innovaciones, tales 

como un producto tecnicamente nuevo, una mejora a una maquina 0 aparato, un diseno 

original para hacer mas util 0 atractivo un producto 0 un proceso de fabricaci6n 

novedoso; tambien tiene que ver con la capacidad creativa de la mente: las 

invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las imagenes y 

privilegios. EI titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier 

persona tenga acceso 0 haga uso de su propiedad sin su consentimiento", 21 

Lo interesante en la anterior definici6n, es que se visibiliza la participaci6n del Estado 

como ente rector de las actividades del derecho de propiedad intelectual, en donde el 

derecho no aparece como algo perenne sino adscrito a la temporalidad que el propio 

Estado indique para su duraci6n. No se habla, entonces, de derechos naturales, sino 

21 Wikipedia. Propledad Intelectual.http://es.wikipedia.orglwikilPropiedad_intelectual (Junio de 2011) 
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Para la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad 

intelectual es ante todo un tipo de propiedad, 10 cual indica que su propietario 0 titular 

puede disponer de asta como Ie plazca y que ninguna otra persona fisica 0 juridica 

podra disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Sin embargo, el 

ejercicio de este derecho de propiedad esta sujeto a limitaciones, las cuales seran 

abordadas mas adelante en esta investigaci6n, a travas de las limitaciones y 

excepciones ala proteccion del derecho de autor. 

Compilando definiciones de algunos manuales del tema, la propiedad intelectual puede 

clasificarse en: 

Propiedad industrial: Las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos 

industriales e indicaciones geograficas de origen. Es una rama de la propiedad 

intelectual y se refiere a los derechos sobre bienes inmateriales relacionados con la 

industria y el comercio. 

Determina que un nuevo producto 0 invenci6n, deberian ser redituables exclusivamente 

para su inventor 0 creador. La propiedad industrial, tambian esta referida al derecho 
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exclusivo que otorga el Estado para usar 0 explotar en forma industrial 0 com~jat las'· $~~' 
, •... , ..~ ~I 

'. 	 .1;., (, 

invenciones 0 innovaciones. Se trata de una proteccion a los productos del "i~t\ftlo ,,,,'r 

humano, pero no a los objetos en sf mismos. Es el derecho que tiene el inventor de 

obtener provecho economico al compartir sus invenciones con la comunidad. 

Derechos de autor: Comprende las obras literarias y artisticas, tales como las novelas, 

los poemas, las obras de teatro, las pellculas, las obras musicales, las obras de arte, 

los dibujos, pinturas, fotograffas, esculturas, y los disenos arquitect6nicos. 

Las caracteristicas de la propiedad intelectual son: 

a) 	 Exclusividad: EI titular es el unico autorizado ante la ley, para explotar 

comercialmente 10 que se ha protegido. 

b) 	 Territorialidad: EI titular puede explotar 10 que se ha protegido s610 en los paises que 

hayan otorgado el titulo 0 derecho de protecci6n. 

c) 	 Temporalidad: Existe un periodo limitado y determinado para explotar 

exclusivamente una invenci6n protegida. Para mantenerlo, se deben cubrir las 

cuotas de derecho de vigencia ante las oficinas que hayan otorgado la protecci6n. 
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3.1.2. Importancia social del derecho de propiedad intelectual 

Esta investigaci6n afirma, que la propiedad intelectual debe ser una herramienta para 

alcanzar el bienestar social y no una finalidad en sf misma. Y como ocurre con toda 

herramienta, hay que entender c6mo funciona, c6mo se vuelve operativa en 10 social, y 

s610 de ese modo se podra entender c6mo puede un pals incorporar el derecho de 

propiedad intelectual a un esquema de desarrollo. 

En la sociedad de la informaci6n, la propiedad intelectual cobra importancia y se 

consagra como instrumento esencial para la definici6n de politicas nacionales y 

regionales de desarrollo. En el nuevo escenario econ6mico, la propiedad intelectual 

juega un papel determinante, pues la economia mundial no tiene ya su principal 

fortaleza en el comercio de bienes agricolas, 0 de mercancias fabriles, sino en las 

actividades, bienes y servicios vinculados a la informaci6n, el conocimiento, la 

creatividad, la tecnologia y la innovaci6n, en suma, a los productos culturales. 

EI crecimiento de las economias nacionales, de igual modo, ya no depende unicamente 

de la oferta de sus productos de la agro-exportaci6n, 0 de la venta de mana de obra 

para la industria. EI activo empresarial mas valioso con el que se cuenta en la sociedad 

de la informaci6n es el capital intelectual, el cual puede aprovecharse para crear mas 

riqueza. Se desarrolla y evoluciona una economia de 10 intangible basada en la 

informaci6n y el conocimiento. 
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parte, en la tutela de las creaciones del intelecto humane y, por la otra part'e;·Iff1O~f· 

derechos econ6micos y sociales que garantiza. 

Inmersos en la sociedad de la informaci6n, cuya economia se funda en la producci6n 

de conocimiento, el derecho de propiedad intelectual adquiere connotaciones centrales. 

Gracias a las nuevas tecnologias, estlm mas cerca las soluciones a los problemas que 

afectan a la salud, productividad y bienestar de los paises, al mismo tiempo que se 

dinamiza la promoci6n y difusi6n de las obras protegidas por el derecho de autor, 

facilitando de esa forma el acceso a la educaci6n y la cultura. 

La digitalizaci6n de la cultura y del conocimiento, por una parte, y las redes que hacen 

circular con velocidad estos objetos digitales a escala global, por la otra, plantean 

nuevos desafios a las reglas y practicas tradicionales de propiedad intelectual. La 

cuesti6n es descubrir un equilibrio que permita favorecer la creaci6n y la innovaci6n, 

garantizando el acceso de todos al conocimiento, sin pe~udicar patrimonial y 

moralmente a los creadores de las obras. 

Los derechos de propiedad intelectual, deben garantizar el uso y disfrute de la obra en 

provecho de los creadores, pero tambilm deben limitar dicho derecho porque existen 

obligaciones sociales con respecto a los usuarios, los mismos que cuentan con el 
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"Toda creaci6n implica en el inicio una protecci6n, pero conviene medirla con el fin de 

no obstaculizar los procesos de producci6n 0 de acceso a la informaci6n en adelante. 

La segunda visi6n, dinamica, considera que los derechos intelectuales deben facilitar 

antes que nada la expresi6n de las ideas, su circulaci6n a traves de las tecnologias de 

la inforrnaci6n y de la comunicaci6n (TIC) y su utilizaci6n sistematica posteriormente. La 

sociedad de la informaci6n cambia las modalidades de la creaci6n y sobre todo de la 

transmisi6n de las obras. Las TIC, al abrir otras perspectivas con una difusi6n mas 

amplia de las obras, crean nuevos modelos econ6micos, por un lado, y permiten un 

mayor seguimiento de los usos, por el otro".22 

Las tecnologias de la sociedad de la informaci6n, modifican las formas y mecanismos 

de la creaci6n, pero sobre todo los modos de transmisi6n de las obras. Las TIC abren 

horizontes mas amplios, con una difusi6n mas extensa de las obras y crean nuevos 

modelos econ6micos. En la actualidad existe la tendencia creciente a pensar que para 

favorecer el libre acceso mundial al conocimiento, conviene limitar el alcance del 

derecho de autor a favor de los usuarios, consumidores y del interes publico, con la 

intenci6n de favorecer un numero mas grande de accesos tanto individuales como 

colectivos a la educaci6n y la cultura. 

22 Ob. Cit. Lo, Mouhamadou Moustapha. http://vecam.org/article717.html(Junio de 2011) 
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3.2. Los derechos de autor 

3.2.1. Breve resena hist6rica de los derechos de autor 

Si bien la noci6n de propiedad sobre los productos intelectuales, ya existia desde 

mucho antes de haberse inventado la imprenta de tipos m6viles, no es sino hasta la 

invenci6n de la misma cuando surge la necesidad de proteger ya no un unico objeto 

como propiedad material y concreta , sino tambiEm sus multiples reproducciones como 

fuentes para propiedad intelectual derivada, es decir, el potencial del objeto creado de 

ser reproducido. 

Los Estados comenzaron a controlar las obras, para resguardar los derechos de 

quienes invertian capital en la reproducci6n de las creaciones y al mismo tiempo para 

confrontar y poner bajo control a las posibles hostilidades politicas, generadas por este 

nuevo acceso y las nuevas formas de difusi6n del pensamiento. 

En el ana 1710, se otorg6 la primera protecci6n formal al derecho de autor por 

intermedio del Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra, el cual estableci6 \a exclusividad 

para el derecho a imprimir. 

Espana promulg6 su primera Ley en 1762 y Francia tuvo que esperar e\ calor de la 

propia Revoluci6n Francesa, con la cual prepar6 el terreno para que en 1791 se 
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cancela ran finalmente los privilegios de las imprentas y surgiese asi el derech~;1 ~yf.dt~ i~! ~ 
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EI derecho de autor tuvo al inicio un caracter material, local y territorial. Los derechos de 

autor s610 estaban garantizados dentro del territorio nacional, dado que las diferencias 

idiomaticas presentaban serias limitantes para la difusi6n de productos culturales. 

Sin embargo, con el desarrollo del oficio y arte de la traducci6n y tomando como base el 

caracter universal de cualquier obra creativa, las fronteras fisicas se vieron 

sobrepasadas con el tiempo y surgi6 la necesidad de proteger el intercambio cultural a 

modo que se preservaran tanto los derechos morales como patrimoniales del autor. 

En 1886 se firm6 el Convenio de Berna, para la protecci6n de obras literarias y 

artisticas, el mismo que se constituy6 en fuente internacional de protecci6n del derecho 

de autor. EI Convenio de Berna, es la entidad fundacional y a 10 largo de mas de un 

siglo han surgido nuevas manifestaciones igualmente legitimas como la Convenci6n 

Universal y el Convenio de Roma, las cuales completan, desarrollan y perfeccionan las 

bases de protecci6n para los derechos creativos e intelectuales. 

Existe adem as un organismo especializado de las Naciones Unidas, el cual da soporte 

y agrupa a mas de cien paises y cuya misi6n es la salvaguarda del quehacer 
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3.2.2. Definicion del derecho de autor 

EI derecho de autor, es el que tiene todo individuo 0 comunidad sobre la obra que ha 

creado, 0 producido; especialmente el que Ie corresponde por sus obras literarias, 

artisticas, cientificas, computacionales 0 de diseno, para disponer de elias p~r todos los 

medios que permita la ley. EI creador de una obra fruto de su trabajo intelectual, es un 

autor y el autor es el sujeto por excelencia del derecho de autor. 

Para proteger la calidad de autor y la capacidad de plantear oposici6n a cualquier 

alteraci6n de su creaci6n sin el consentimiento previo, asi como para el usc 0 

explotaci6n por si mismo 0 por terceros, existe una colecci6n de normas juridicas 

denominada derecho de autor. 

"Los creadores originales de obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos 

poseen el derecho exclusivo de utilizar 0 autorizar a terceros para que utilicen la obra 

en condiciones convenidas de comun acuerdo. EI creador de una obra puede prohibir u 

autorizar su reproducci6n bajo distintas formas, tales como la publicaci6n impresa y la 

grabaci6n sonora; su interpretaci6n 0 ejecuci6n publica, p~r ejemplo, en una obra de 

teatro 0 musical; su grabaci6n en discos compactos, casetes 0 digital; su transmisi6n, 
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Buena parte de las obras protegidas por el derecho de autor, necesitan de fuertes 

cantidades de inversi6n para alcanzar la mas plena difusi6n (libros, grabaciones 

musicales y peliculas, verbigracia); por esta raz6n los creadores acostumbran vender 

los derechos sobre sus obras a particulares 0 empresas con la capacidad instalada 

para comercializar sus obras. Estas empresas, Ie pagan al autor el importe 

correspondiente al derecho de explotacion pecuniaria. 

Estos importes normalmente dependen del usa real que se haga de las obras 

(regalias). Estos derechos patrimoniales tienen una duraci6n limite, estipulada en los 

tratados respectivos de la OMPI. Estos plazos de protecci6n Ie garantizan, tanto a los 

creadores como a sus herederos, obtener beneficios financieros de la obra durante un 

periodo de tiempo razonable. 

EI derecho de autor, protege derechos morales que constituyen el derecho a reivindicar 

la autoria de una obra y el derecho de oponerse a alteraciones de la misma que puedan 

amenazar la reputaci6n del creador. EI titular del derecho de autor de una obra, podra 

hacer efectivos sus derechos a traves de procedimientos administrativos y en los 

tribunales. EI titular del derecho de autor, puede obtener retribuciones econ6micas 

23 OMP!. Preguntas mas frecuentes. http://www.wipo.intlcopyrightles/faq/faqs.htm (Junio de 2011) 
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ordenadas por la via judicial, debido al hecho de haber dejado de 

remuneraci6n 0 el reconocimiento respectivo a la obra protegida. 

Durante el ultimo tiempo, se ha desarrollado el ambito de los derechos conexos al 

derechQ de autor. Estos derechos giran en torno a las obras protegidas por el derecho 

de autor y otorgan derechos relacionados y parecidos, aunque con frecuencia mas 

limitados y de mas breve duraci6n, a los interpretes 0 ejecutantes respecto de 

interpretaciones 0 ejecuciones originales; los productores de grabaciones musicales 

respecto de las grabaciones originarias; las empresas de radiodifusi6n respecto de sus 

emisiones de radio y de televisi6n. 

Los derechos de autor y los derechos conexos, son fundamentales para incentivar la 

creatividad, pues se les reconoce a los autores los reconocimientos y las recompensas 

pecuniarias justas. Este modelo de derecho les garantiza a los creadores la difusi6n de 

sus productos creativos, impidiendo que terceros salgan beneficiados a traves de la 

copia no autorizada, 0 la pirateria. Estos derechos, al mismo tiempo, amplian el acceso 

y garantizan el disfrute del arte, el conocimiento, la informaci6n y el entretenimiento a 

un nivel global. 

Como complemento a 10 anterior, el Articulo 27 de la Declaraci6n Universal de los 

Derechos Humanos, en su segundo pfurafo establece: "Toda persona tiene derecho a 
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las producciones cientificas, literarias 0 artfsticas de que sea autora". ~~~. /J,!;:? 

EI citado Articulo eleva el derecho de autor al rango de derecho humano, 10 cual 

permite pensar Que su importancia y dimensi6n para el desarrollo del individuo no es 

algo menor, sino mas bien algo consustancial al pleno ejercicio de su ciudadanfa. AI 

existir el derecho humano a la autoria y sus derechos conexos, se protege la 

creatividad humana y se estimula la invencion, ademas de que se garantiza el 

intercambio de conocimientos. 

3.2.3. Los derechos de autor en la legislaci6n guatemalteca 

Todo 10 relacionado con la proteccion de los derechos de autor, se encuentra regulado 

por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de 

la Republica de Guatemala, la cual establece en su Articulo primero que se trata de una 

"ley de orden publico y de interes social, y tiene por objeto la proteccion de los derechos 

de los autores de obras literarias y artisticas. de los artistas interpretes 0 ejecutantes, 

de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusion". 

A continuacion, se realizara un breve analisis de los principales Articulos de la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
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otra y son independientes y compatibles entre si, asi como en relaci6n con la propiedad 

y otros derechos que tengan por objeto el soporte material a la que este incorporada la 

obra, la interpretacion artistica, la producci6n fonografica 0 con los derechos de 

propiedad industrial. Las obras de arte creadas para fines industriales tam bien estaran 

protegidas por esta ley en cuanto a su contenido artistico". 

Este es uno de los Articulos mas importantes, por cuanto establece el alcance de la 

protecci6n del derecho de autor mas alia de la formalidad del registro. Ademas, Ie 

confiere elementos artisticos a obras dirigidas hacia el desarrollo industrial de un 

producto. 

"Articulo 4. Para efectos de esta ley se entiende por: 

. Artista interprete 0 ejecutante: Todo actor, cantante, musico, bailarin u otra persona 

que represente un papel, cante, recite, declame, interprete 0 ejecute en cualquier forma 

obras literarias 0 artisticas 0 expresiones del folclore . 

. Cable distribuci6n: La operaci6n por la cuallas senales portadoras de signos, sonidos, 

imagenes 0 imagenes y sonidos, producidos electr6nicamente 0 por otra forma, son 

transmitidas a distancia por hilo, cable, fibra 6ptica u otro dispositiv~ conductor, 

conocido 0 por conocerse, a los fines de su recepci6n por el publico. 
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un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribucion de ejerriP!it~f,~ ," 

cada una de elias, por cualquier medio 0 procedimiento, ana logo 0 digital, conocido 0 

por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos 0 las 

imagenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al 

publico constituye comunicacion. 

· Copia 0 ejemplar: Soporte material que contiene la obra 0 fonograma, como resultado 

de un acto de reproduccion. 

· Copia ilicita: La reproduccion no autorizada por escrito por el titular del derecho, en 

ejemplares que imitan 0 no las caracteristicas externas del ejemplar legitimo de una 

obra 0 fonograma. 

· Emision: La difusion directa 0 indirecta por medio de ondas hertzianas, cable, fibra 

optica, 0 cualquier otro medio, de sonidos 0 sonidos sincronizados con imagenes, para 

su recepcion por el publico. 

· Divulgaci6n: Hacer accesible la obra 0 fonograma al publico por cualquier medio 0 

procedimiento. 

, Fijacion: La incorporacion de sonidos, imagenes 0 sonidos sincronizados con 

imagenes, 0 la representaci6n de estos, sobre una base material que permita su 

percepcion, reproducci6n 0 comunicacion al publico. 
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obra 0 fonograma mediante su venta, alquiler, prestamo, importaci6n ° cualQtdeD~tra ---,' 

forma. Comprende tambien la efectuada mediante un sistema de transmisi6n digital 

individualizada, que perm ita , a solicitud de cualquier miernbro del publico, obtener 

copias. 

· Fonograma: Toda fijaci6n exclusivamente sonora de una interpretaci6n, ejecuci6n 0 de 

otros sonidos, 0 de representaciones digitales 0 de cualquier forma de los mismos, sin 

tener en cuenta el metodo por el que se hizo la fijaci6n ni el medio en que se hizo. 

· Grabaci6n eflmera: Fijaci6n sonora 0 audiovisual de una representaci6n 0 ejecuci6n 0 

de una emisi6n, de radiodifusi6n, realizada por un organismQ de radiodifusi6n, 

utilizando sus propios medios, por un periodo transitorio y para sus propias emisiones 

de radiodifusi6n. 

· Obra an6nima: Aquella en la que no se menciona la identidad de su autor, por 

voluntad de este °por ser ignorado. 

· Obra audiovisual: Toda creaci6n expresada mediante una serie de imagenes 

asociadas, con °sin sonorizaci6n incorporada, que esta destinada esencialmente a ser 

mostrada a traves de aparatos de proyecci6n 0 cualquier otro medio de la comunicaci6n 

de la imagen y del sonido, independientemente de las caracteristicas del soporte 

material que la contiene. 
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una persona, natural 0 juridica, que la publica bajo su nombre y en la que no eS'l_re')o~' 

identificar los diversos aportes y sus correspondientes autores. 

· Obra de arte aplicado: Creaci6n artistica con funciones utilitarias 0 incorporada en un 

Articulo util, ya sea una obra de artesania 0 producida 0 producida en escala industrial. 

· Obra derivada: La creaci6n que resulta de la adaptaci6n, traducci6n, arreglo u otra 

transformaci6n de una obra originaria, siempre que sea una creaci6n distinta con 

caracter de originalidad. 

· Obra en colaboraci6n: La creada conjuntamente p~r dos 0 mas personas naturales. 

· Obra individual: La creada p~r una sola persona fisica. 

· Obra inedita: Aquella que no ha sido comunicada al publico, con consentimiento del 

autor, bajo ninguna forma, ni siquiera oral. 

· Obra originaria: La creaci6n primigenia. 

· Obra p6stuma: Aquella que no ha sido publicada durante la vida de su autor. 

· Obra seud6nima: Aquella en la que el autor se presenta bajo un seud6nimo que no 10 

identifica. 
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· Organismo de radiodifusi6n: La empresa de radio 0 televisi6n que 

programas al publico. 

· Prestamo: Puesta a disposici6n de ejemplares de la obra 0 de un fonograma, para su 

uso por tiempo limitado y sin beneficio econ6mico 0 comercial directo 0 indirecto, 

realizada por una persona natural, una instituci6n u organizaci6n, cualquiera que sea su 

forma de constituci6n legal, cuyos servicios sean accesibles al publico 0 cualquier 

persona. 

· Productor audiovisual: Empresa 0 persona que asume la iniciativa, la coordinaci6n y la 

responsabilidad de la realizaci6n de la obra audiovisual. 

· Programa: Todo conjunto de imagenes, de sonidos, 0 de imagenes y sonidos, 

registrados 0 no, e incorporado a senales destinadas finalmente a su comunicaci6n al 

publico. 

· Programa de ordenador: La obra constituida por un conjunto de instrucciones 

expresadas mediante palabras, c6digos, planes 0 en cualquier otra forma, que al ser 

incorporadas a un soporte legible por maquina, es capaz de hacer que un ordenador 

ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. 

Publico: Conjunto de personas que reunidas 0 no en el mismo lugar, tienen acceso por 

cualquier medio, a una obra, interpretaci6n artistica 0 fonograma, sin importar si 10 

pueden hacer al mismo tiempo 0 en diferentes momentos 0 lugares. 
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ondas electromagneticas propagadas en el espacio sin gula artificial para su reCe~ci6n 

por el publico, inclusive la transmisi6n por satelite. 

· Publicaci6n: EI hecho de poner a disposici6n del publico, con la autorizaci6n del titular 

del derecho, copias de una obra °de un fonograma. 

· Reproducci6n: La realizaci6n por cualquier medio, de uno 0 mas ejemplares de una 

obra 0 fonograma. sea total 0 parcial, permanente 0 temporal, en cualquier tipo de 

soporte. 

· Retransmisi6n: La transmisi6n simultanea 0 posterior, por medios inalambricos 0 

mediante hilo, fibra 6ptica u otro procedimiento analogo 0 digital, conocido 0 por 

conocerse, de una emisi6n originada por un organismo de radiodifusi6n 0 de cable 

distribuci6n. 

· Sociedad de Gesti6n Colectiva: Toda asociaci6n civil sin finalidad I ucrativa , 

debidamente inscrita, que ha obtenido por parte del Registro de la Propiedad Intelectual 

autorizaci6n para actuar como sociedad de gesti6n colectiva de conforrnidad con 10 

establecido en esta ley. 

· Transmisi6n: La comunicaci6n a distancia por medio de la radiodifusi6n, cable 

distribuci6n u otro procedimiento analogo 0 digital, conocido 0 por conocerse, de 

imagenes, sonidos, imagenes con sonido, datos 0 cualquier otro contenido. 
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· Satelite: Todo dispositiv~ situado en el espacio extraterrestre, 

transmitir 0 retransmitir senales. 

· Senal: Todo vector producido electr6nicamente y apto para transportar programas. 

· Usos honrados: Los que no interfieren con la explotaci6n normal de la obra ni causan 

perjuiciQ a los intereses legltimos del autor. 

· Videograma: Fijaci6n audiovisual incorporada a soportes materiales como 

videocasetes, video discos, discos digitales, cintas digitales u otro soporte, conocido 0 

por conocerse". 

Se incluye de forma integra el extenso Articulo cuatro de la Ley de Derechos de Autor, 

dado que su corpus incluye una serie de definiciones fundamentales para la 

comprensi6n de la protecci6n al derecho de autor. Aparecen desarrollados los sujetos y 

los objetos del derecho de autor y los derechos conexos, partiendo desde las obras 

hasta los mecanismos de fijaci6n y difusi6n de las mismas. 

Este Articulo, se constituye como un manual para determinar los elementos clave para 

la regulaci6n de la protecci6n de los derechos de autor. Es muy importante senalar 

tambiem que en el penultimo inciso, aparece el concepto de usos honrados, el cual da 

fundamento ala presente investigaci6n. 
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"Articulo 5. Autor es la persona fisica que realiza la creaci6n intelectual. Sola~te tas· . $$~' 

personas naturales pueden ser autoras de una obra; sin embargo, el ES;~~:;'~S~~~/ ~ 
entidades de derecho publico y las personas juridicas pueden ser titulares de los 

derechos previstos en esta ley para los autores, en los casos mencionados en la 

misma". 

Como ya se dijo anteriormente en este trabajo de investigaci6n, el autor es el sujeto por 

excelencia de los derechQ$ de ~utor 

"Articulo 6. Se considera autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona 

natural cuyo nombre 0 seud6nimo conocido este indicado en ella, 0 se enuncie en la 

declamaci6n, ejecuci6n, representaci6n, interpretaci6n 0 cualquier otra forma de 

difusi6n publica de dicha obra. 

Cuando la obra se divulgue en forma an6nima 0 bajo seud6nimo no conocido el 

ejercicio de los derechos del sutor corresponde al editor hasta en tanto el sutor no 

revele su identidad". 

Aunque no aparece expreso en este Articulo, debe entenderse la doble dimensi6n del 

derecho de divulgaci6n que Ie corresponde al autor. 

Por un lado, existe un aspecto positivo, relacionado con el permiso que el creador 

otorga para que se de a conocer su trabajo y que se decida sobre los mecanismos de 

divulgaci6n y difusi6n. Y por el otro lado, existe un aspecto negativo vinculado al 
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tderecho de divulgaci6n, relacionado con mantener inedita la obra, 1 

divulgacion 0 retractarse de hacerlo. 

Esta es una de las libertades mas importantes para el autor, pues de este modo se 

convierte en el propio custodio de su derecho moral. Estas prerrogativas son validas 

para el autor, en cualquier momento, tal como se desarrolla de forma mas amplia en el 

Articulo 19 de la misma ley. 

"Articulo 15. Se consideran obras todas las producciones en el campo literario, cientifico 

y artistico, cualesquiera que sea el modo 0 forma de expresi6n, siempre que 

constituyan una creaci6n intelectual original. En particular, las siguientes: 

a) Las expresadas por escrito, mediante letras, signos 0 marcas convencionales, 

incluidos los programas de ordenador; b) Las conferencias, alocuciones, sermones y 

otras expresadas oralmente; c) Las composiciones musicales, con letra 0 sin ella; d) 

Las dramaticas y dramatico-musicales; e) Las coreograficas y las pantomimas; f) Las 

audiovisuales; g) Las de bellas artes como los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y 

litografias; h) Las de arquitectura; i) Las fotograficas y las expresadas por procedimiento 

analogo a la fotografia; j) Las de arte aplicado; k) Las ilustraciones, mapas, croquis, 

pianos, bosquejos y las obras plasticas relativas a la geografia, la topografia, la 

arquitectura 0 las ciencias. 

La enumeraci6n anterior es ilustrativa y no exhaustiva, por 10 que gozan del amparo de 

esta ley, tanto las obras conocidas como las que sean creadas en el futuro", 
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a pesar de Que el propio Articulo aclara, Que no se trata de una lista exhaustiva. Otftt.,,, r ',,' 

10 mas interesante de este precepto legal es 10 atinente a las obras que sean creadas 

en el futuro, pues de ese modo se leg isla con una proyecci6n que integra la propia 

dinamica y el propio devenir de la creatividad, que siempre esta en constante 

transformaci6n y aportando cosas novedosas y originales. La ley considera desde ya la 

posibilidad de que surjan nuevos soportes 0 incluso nuevas form as de expresi6n 

creativa, 10 cual la inserta fielmente en las tendencias de la sociedad actual. 

"Articulo 18. En el derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales, 

que protegen la patemidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. 

Articulo 19. EI derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. 

Comprende las facultades para: a) Reivindicar en todo tiempo la patemidad de la obra, 

en especial, exigir la menci6n de su nombre 0 seud6nimo, como autor de la obra, en 

todas las reproducciones y utilizaciones de ella; b) Oponerse a cualquier deformaci6n, 

mutilaci6n u otra modificaci6n de la obra, sin su previo y expreso consentimiento 0 a 

cualquier modificaci6n 0 utilizaci6n de la obra que la desmerezca 0 cause pe~uicio a su 

honor 0 reputaci6n como autor; c) Conservar su obra inedita 0 an6nima 0, disponer por 

testamento que asi se mantenga despues de su fallecimiento. EI aplazamiento para la 

divulgaci6n de la obra s610 podra hacerse hasta por setenta y cinco alios despues de su 

fallecimiento; d) Modificar la obra, antes 0 despues de su publicaci6n; e) Retractarse 0 

retirar la obra despues de haber autorizado su divulgaci6n, previa indemnizaci6n de 

danos y perjuicios al titular de los derechos pecuniarios; y f) Retirar la obra del 
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Estos Articulos, refieren a los derechos morales y patrimoniales del autor, los cuales se 

desglosan en el derecho de divulgaci6n. que es cuando el sujeto autoriza que se de a 

conocer su obra y bajo cuales modalidades; la paternidad de la obra, la cual se lIeva a 

cabo de forma positiva. pues el creador tiene la facultad de dar a conocer su nombre 

cuando decide divulgar su creaci6n y puede tambien conservar el anonimato 0 recurrir a 

la utilizaci6n de un seud6nimo si fuere el caso; finalmente el derecho a la integridad de 

la obra el cual consiste en la libertad que tiene el autor de exigir que esta, sea divulgada 

respetando su integridad. 

Por ultimo, el elemento patrimonial refiere al derecho que tiene el autor de sacar 

provecho econ6mico de la comercializaci6n de su obra artistica. 

Los derechos morales son privilegios exclusivos que la ley otorga al autor, con 

caracteristicas de perpetuidad, irrenunciabilidad e inalienabilidad. Constituyen la libertad 

del autor para decidir sobre la difusi6n de su creaci6n y para tomar la decisi6n de 

mantenerla inedita, si fuera el caso; los derechos morales tambien incluyen el derecho a 

reivindicar en cualquier momento la paternidad de la obra, con 10 cual se persigue que 

se cumpla el derecho de cita y la referencia al autor; otro derecho moral es el de 

73 




,.,:;p,..\~~" 
'~-'-V.....M~~ 

.~\'.t.. u C -"',
"'T"'" . _ ~ti/O 

Ii"'!I -' ClO;'~ ~'r J~R\~ f t! !" 
oponerse a cualquier alteraci6n 0 transformaci6n que desvie la naturaleza origi. ,:'a""dfr" ~,fli; 

\~'¢!:I,'IIr, ..(, ,
.,.!fie:....... ~~"
I ba 0 ra. ~: ..-. 

Los derechos patrimoniales Ie entregan al autor la exclusividad para reproducir, 

comunicar al publico y transformar con absoluta libertad el contenido y las formas de su 

obra. Tambiim incluye el derecho de distribuci6n relacionado con la venta, el 

arrendamiento 0 el alquiler. Estos derechos patrimoniales Ie corresponden en un primer 

momento al autor, pero pueden ser transferidos mediante la venta a otras personas 

naturales 0 juridicas, quienes se convertin3n en los nuevos titulares del derecho. 
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CAPiTULO IV 

4. Las limitaciones a los derechos de autor y el uso honrado 

4.1. Definicion de las limitaciones a los derechos de autor 

En cuanto a la relaci6n de la sociedad de la inforrnaci6n y los derechos de autor, 

M6nica Torres, asegura que: "los derechos de autor en los tiempos de inicio de la 

sociedad de la inforrnaci6n se han visto limitados debido a que existe una necesidad 

individual y comunitaria de tener acceso al conocimiento y a los instrumentos de 

informaci6n protegidos por este derecho".24 

Esta necesidad de acceso al conocimiento se hace cada vez mas evidente en todas las 

sociedades, y por tal raz6n las legislaciones nacionales se han ido adecuando para 

cumplir con el objetivo de garantizar el derecho a la educaci6n y la cultura. Este es el 

origen de las limitaciones al derecho de autor: "Las limitaciones al derecho de autor son 

figuras legales de caracter taxativo por medio de las cuales se busca un equilibrio entre 

una efectiva y razonable protecci6n del derecho patrimonial de los autores por una 

24 Centro de Conocimiento. Limltaciones y excepclones al derecho de autor. Comentarl08 al 
documento de M6nica Torres, Coordinadora del Programa de Derech08 de Autor del CERLAC, 
documento de 1998. http://www.centrodeconocimiento.com/escritoslexcepcionesDerAutor.htm (Junio de 
2011 ) 
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De tal manera, las limitaciones comprenden la facultad para que el usuario pueda 

utilizar la obra licitamente sin autorizaci6n del autor y sin el pago de remuneraci6n 

alguna, en casos expresamente setialados en la ley. 

Debido a la trascendencia de las obras intelectuales, se ha reconocido el derecho de la 

sociedad frente al derecho exclusivo del autor, con el objetivo de favorecer el acceso a 

la educaci6n y la cultura. Para encontrar un equilibrio entre los intereses de los 

individuos y los intereses de las colectividades humanas, surgieron los limites y 

excepciones al derecho patrimonial de los creadores. 

La primera Iimitaci6n digna de revisar, es la temporal. EI derecho patrimonial, tiene un 

termino de duraci6n establecido por la legislaci6n. En la mayoria de ordenamientos 

juridicos del mundo el lapso de dicha protecci6n corresponde a la duraci6n de la vida 

del autor y un periodo variable de atios, a partir del momento de su muerte. En 

Guatemala, de acuerdo con el Articulo 43 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, este periodo de protecci6n posterior a la muerte del autor es de 75 atios. AI 

finalizar este termino, la obra creativa pasa al dominio publico y su uso sera libre para 

2S O/arte Collazos, Jorge Mario y Miguel Angel Rojas Chavarro. Manual de derecho de autor para 

alcaldias y gobernaclones. 2011, Psg. 16. 
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moral. 

Se sabe que las obras creativas una vez estim fijadas en algun medio fisico y tangible, 

gozan automaticamente de la protecci6n que otorgan los derechos de autor y nQ 

necesitan de ningun registro para hacer efectiva esta proteccion, tal como 10 senala el 

Articulo 3 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Tanto la legislacion 

nacional de derechos de autor, como la internacional en la que esta inspirada, aseguran 

la proteccion de los intereses patrimoniales del autor, incluso el derecho exclusivo de 

autorizar la reproducci6n por cualquier medio, la representacion y ejecucion publica y la 

radiodifusion, 

Pero como ya se ha visto, existe una serie de limitaciones y excepciones a la protecci6n 

del derecho de autor. Cuando una obra va a ser usada en el ambito domestico, con 

fines educativos, didacticos, 0 cuando sea indispensable para una actuacion judicial, las 

obras protegidas por el derecho de autor podran ser comunicadas sin la necesidad de 

la autorizaci6n del titular del derecho. 

Las limitaciones al derecho de autor, estan contenidas en el Titulo IV de la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la Republica, 

y permiten que las obras legalmente protegidas sean usadas libremente cuando sea 

para fines educativos, didacticos, 0 domesticos (sin menoscabo de los derechos 
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costa para la compra, 0 de dificil acceso por cuestiones geograficas, 0 

socioecon6micas, con 10 cual se perfeccionan y garantizan los derechos humanos y 

constitucionales ala educaci6n y la cultura. 

Multiples excepciones y limitaciones, aparecen consignadas en las leyes que tutelan la 

creaci6n. Estas excepciones buscan garantizar la capacidad de la sociedad, para hacer 

uso del conocimiento contenido en las obras protegidas y para ampliar y facilitar el 

acceso a dichas obras y su circulaci6n. Estas excepciones favorecen la educaci6n y las 

bibliotecas, otorgan el derecho de copia privada, el derecho de citaci6n, el derecho de 

caricatura, y el derecho de trascripci6n para personas discapacitadas, etc. 

Hay que recordar que la propiedad artistica, esta referida primordialmente a las formas 

especificas y particulares de la obra creada y en ningun caso a las ideas contenidas en 

la misma. La naturaleza de las ideas es la de enriquecer a la colectividad en donde son 

concebidas y la de circular en otras comunidades, donde dichas ideas pueden resultar 

beneficiosas. No es posible registrar mediante el derecho de autor una idea como la 

fuerza gravitacional, 0 una ecuaci6n fundamental para entender la fisica de super 

cuerdas, por ejemplo; ni tampoco es posible proteger mediante el derecho de autor a un 

conocimiento socialmente producido, como la habilidad para manejar bicicleta 0 

autom6vil, 0 la reeeta de los huevos revueltos. 
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obras cuando ha pasado un determinado plazo, desde la muerte de sus autores y 

pueden ser utilizadas por cualquier persona y por el gran publico a discreci6n, sin 

limitaci6n alguna y sin obligaci6n de responder econ6micamente ante los herederos del 

autor de la obra. 

Este dominio publico, tambien se alimenta con productos culturales creados 

direct~mente para el ejercicio del poder publico (Ieyes, reglamentos, ordenanzas, 

informes, decisiones, actas, etc.), descubrimientos cientificos y datos experimentales. 

Tambien existe la noci6n de un dominio publico autorizado, en el cual los mismos 

autores y creadores deciden colocar sus obras desde el momento mismo de su 

creaci6n. Se trata en estos casas de una renuncia voluntaria por parte del autor al 

reconocimiento de ciertos derechos, facilitando el acceso a la obra creada para grandes 

conglomerados humanos. 

Lo anterior, Ie da origen a las licencias de Creative commons y las politicas de 

conocimiento abierto, las cuales crecen a una velocidad trepidante en muchos paises, 

integrandose incluso a las legislaciones respectivas. 
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4.2. EI uso honrado de obras protegidas por el derecho de autor 

"EI principio fundamental sobre el cual se erige el derecho de autor, consiste en la 

facultad exclusiva de autorizar 0 prohibir cualquier tipo de utilizaci6n que se pretenda 

adelantar sobre sus obras literarias 0 artisticas".26 Pese a que el derecho de autor se 

identifica como un monopolio de utilizaci6n y explotaci6n de la obra creada, se ha 

senalado en paginas anteriores que el derecho de autor en su aspectQ patrimonial 

comporta ciertas limitaciones y excepciones, sin que elias puedan anular los derechos 

morales, los cuales son irrenunciables, inalienables y perpetuos. Un principio basico 

para configurar a plenitud el sentido de las limitaciones y excepciones a la protecci6n 

del derecho de autor, es que su ejercicio tiene en cuenta el usa honrado, haciendo 

referencia a aquellos aetos que no interfieren con la explotacion normal de la obra ni 

causan un perjuicio irrazonable a los intereses legftimos del autor. "EI uso justo 0 usa 

honrado es el que no interfiere con la explotaci6n normal de la obra ni causa un 

perjuicio irrazonable a los intereses legitimos del autor", de acuerdo con la definici6n del 

Acuerdo de Cartagena. Decisi6n 351. 

"Los tribunales de Estados Unidos utilizan doctrinas como la de autorizaci6n tacita 

(cuando el mismo titular la ha colocado en Internet); de la infracci6n no culpable 

(cuando en el titulo de la obra no aparece que esta protegida por los derechos de 

26 Direcci6n Nacional de Derecho de Autor. Ministerio del Interior y de Justicia. Bogots. DC. 

Llmltaclones y excepclones, derecho de clta. 

www.derechodeautor.gov.co/htmllegaV...lConcepto%202-2007 -14093.doc (Agosto de 2011) 


80 


www.derechodeautor.gov.co/htmllegaV


Ir#-~i,~. 
~.. --~~~ 
~~ ~; ~ J'RIA ~•• 

autor); de la utilizaci6n justificada (cuando se accede para decidir si se comp"~. no).-· ~fb;" 
.. ~:~: "F~:~"i •. ' 

:.. ~•.. J... 

Para saber cuando una utilizaci6n es legitima y no vulnera los derechos de autor, se 

usa la doctrina del Fair Use (Uso Honrado), en cuyo ambito se admiten todos los usos 

no lucrativos que no repercuten en la explotaci6n econ6mica de la obra. 

Por ejemplo, el uso privado, los usos educativos 0 para la investigaci6n".27 

Si bien la doctrina del uso honrado tiene un origen en otro sistema juridico (el 

nQrteamericano), tambien aparece recQgido en buena parte de las legislaciones 

latinoamericanas, adscritas al Sistema Continental. En la ley guatemalteca, el uso 

honrado de obras protegidas por el derecho de autor, aparece claramente desarrollado 

en el Titulo IV de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

"Para determinar en que casos el usuario 0 destinatario puede utilizar la obra sin 

sutorizaci6n y sin acudir a las licencias expresas e implicitas, es razonable aplicar la 

doctrina del Fair Use. 

Aunque no es una figura propia de los paises que siguen el Sistema Continental, es de 

observar que su amplitud cubre los eventos de limitaciones a los derechos de autor que 

trae la normatividad aplicable para el caso colombiano. Se debe recordar, inclusive, que 

27 Mut'loz Machado, Santiago. La regulaci6n de la red, poder y derecho en Internet, 2000, pag. 26. 
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una legislaci6n determinada. Esto contribuye a Que, por 10 general, se haga abstr~~~~f~~ 
de la normatividad local". 28 

Para detectar cuando un caso prescribe el uso honrado, se deberfm considerar por 10 

menos los siguientes cuatro factores: 

1) EI prop6sito y caracter del usc, para determinar si es un usa con orientaci6n 

comercial 0 Si es para uso no lucrativo y con prop6sitos educativos; 

2) La naturaleza de la obra protegida; 

3) EI tamafio y sustancialidad del fragmento usado en relaci6n al trabajo protegido 

como un todo; y 

4) EI efecto del uso sobre el mercado potencial 0 sobre el valor de la obra protegida. 

28 Rodriguez Turriago, Omar, Internet, comercio electr6nico & telecomunlcaclones. 2002, pag. 49. 
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EI uso honrado, es la mas conocida de las limitaciones a la protecci6n del deree~~9~~ .(~~/~I' 
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autor. EI nucleo de este concepto jurfdico reside en la creencia de que no debe' ,,

prohibirse la copia de ninguna obra, sobre todo en ambitos sociales tan importantes 

como la crftica, el reportaje noticioso, la ensenanza y la investigaci6n. 

4.2.1. Importancia social del uso honrado de obras protegidas por el derecho de 

autor 

Como ya se indic6, los derechos constitucionales a la educaci6n y la cultura, se yen 

seriamente limitados en el pafs, en cuanto a su calidad y cobertura, debido a las 

precarias condiciones socioecon6micas en las que sobrevive gran parte de la poblaci6n 

y debido a las propias insuficiencias del Estado en materia financiera, tecnica y 

programatica. 

EI Estado guatemalteco, no consigue cumplir a cabalidad con su obligaci6n de 

garantizar el acceso ados derechos fundamentales, raz6n por la cual esta investigaci6n 

persigue encontrar mecanismos jurfdicos que Ie permitan subsanar esta falta. 

Asf es que han surgido, a 10 largo de la presente investigaci6n, algunas cuestiones de 

fondo, como por ejemplo l.c6mo puede dinamizarse el f1ujo de la comunicaci6n y el 
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acceso a la informaci6n, con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los CiUd~8,Q?S, ,;.~1:11 
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sin afectar el derecho de propiedad intelectual, 0 el derecho de autor? 

La presente investigaci6n, adelanta una respuesta: Los usos honrados permiten un 

equilibrio entre los derechos patrimoniales de los autores y los derechos colectivos 

constitucionalmente garantizados. Asi, cuando se trate de necesidades didacticas, usos 

privados no lucrativos y en contextos academicos, 0 de ensenanza, los usuarios 

pueden reproducir las obras protegidas por el derecho de autor sin necesidad de la 

autorizaci6n expresa del titular del derecho. Esto Ie abre un enorme campo de acci6n a 

los docentes y a los directores de establecimientos educativos, para impulsar dinamicas 

enriql,lecedorss en los pianos didacticos y pedag6gicos, accediendo a materiales 

actualizados que redunden en beneficio de los educandos. 

Los usos honrados, ademas, les permiten a personas de escasos recursos tener 

acceso a productos culturales cuyos precios se escapan de sus posibilidades 

econ6micas, admitiendo que hasta en el punto mas rec6ndito del pais existira un 

acceso a Internet y si este no existe, el Estado deberia facilitarlo, impulsando politicas 

publicas de inversi6n en tecnologias de la informaci6n. 

Ya se ha visto que las nuevas tecnologias (sobre todo Internet), pueden ser utiles para 

el uso honrado de obras protegidas por el derecho de autor, posibilitando la utilizaci6n 
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de obras intelecluales para cumplir con fines domesticos, didaclicos y d~~~. jf! 
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general, sin embargo, tambien es posible pensar que el desconocimiento de Ib~SS~' ,::7' 

honrados de las obras protegidas por el derecho de autor, inhibe y/o disminuye la 

capacidad de las instituciones educativas, los docentes y estudiantes, ademas de los 

consumidores de cultura en general, para hacer un uso legal y pertinente de una gran 

cantidad de obras intelectuales de importancia para conseguir una adecuada 

educaci6n. 

Ademas de su necesaria divulgaci6n, entonces, es imperativo conservar la figura del 

uso honrado (desarrollada en las limitaciones y excepciones a la protecci6n del derecho 

de autor) en el ordenamiento juridico, pues puede favorecer a los grupoS sociales con 

menor poder adquisitivo y capacidad de compra de materiales educativos y productos 

culturales. 

4.3. 	 Las limitaciones al derecho de autor y el uso honrado de obras protegidas 

en la legislaci6n guatemalteca 

A continuaci6n se hara un breve analisis de los Articulos relacionados con los usos 

honrados, contenidos en el Titulo IV de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos: 
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"Articulo 63. Las obras protegidas por la presente ley podran ser com~~~~.d~li' 
.' ~ r.,;J 

:t~~ __ .(~
Ifcitamente, sin necesidad de la autorizaci6n del autor ni el pago de remuna'4;;;w.i;.;'~: 

alguna cuando la comunicaci6n: a) Se realice en un ambito exclusivamente domestico, 

siempre que no exista, un interes econ6mico, directo 0 indirecto, y que la comunicaci6n 

no fuere deliberadamente difundida al exterior, en todo 0 en parte, por cualquier medio; 

b) Se efectue con fines exclusivamente didacticos, en el curso de las actividades de una 

instituci6n de ensenanza por el personal y los estudiantes de dicha instituci6n, siempre 

que la comunicaci6n no persiga fines lucrativos, directos 0 indirectos , y el publico este 

compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes del centro educativo 0 padres 

o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de 

la instituci6n; c} Sea indispensable para la practica de una diligencia judicial 0 

administrativa. 

Articulo 64. Respecto de las obras ya divulgadas tambien es permitida, sin autorizaci6n 

del autor, ademas de 10 dispuesto en el Articulo 32: a} La reproducci6n por medios 

reprograficos, de Articulos 0 breves extractos de obras licitamente publicadas, para la 

ensenanza 0 la realizaci6n de examenes en instituciones educativas, siempre que no 

haya fines de lucro y que tal utilizaci6n no interfiera con la explotaci6n normal de la obra 

ni cause perjuicio a los intereses legitimos del autor; b) La reproducci6n individual de 

una obra por bibliotecas 0 archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se 

encuentre en su colecci6n permanente, con el objeto de preservar dicho ejemplar y 

sustituirlo en caso de necesidad, 0 bien para sustituir un ejemplar similar, en la 

colecci6n permanente de otra biblioteca 0 archivo, cuando este se haya extraviado, 
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destruido 0 inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir el ejemplar e~l~J.~oo' ~;i; 

condiciones razonables; c) La reproducci6n de una obra para actuaciones ju~fbl~~ 
administrativas; y d) La reproducci6n de una obra de arte expuesta permanentemente 

en lugares publicos, 0 de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un 

arte distinto al empleado para la elaboraci6n del original, siempre que se indique el 

nombre del autor, si se conociere, el titulo de la obra, el titulo de la obra, si 10 tuviere, y 

el lugar donde se encuentra". 

Articulo 65. Es permitido el prestamo al publico del ejemplar licito de una obra 

expresada por escrito, por una biblioteca 0 archivo ( ...). 

Articulo 66. Sera licito, sin autorizaci6n del titular del derecho y sin pago de 

remuneraci6n, con obligaci6n de mencionar la fuente y el nombre del autor de la obra 

utilizada, si estan indicados: a) Reproducir y distribuir por la prensa 0 emitir por 

radiodifusi6n 0 transmisi6n por cable, las informaciones, noticias y Articulos de 

actualidad en 10$ casos que la reproducci6n, radiodifusi6n 0 transmisi6n publica no se 

haya reservado expresamente; b) Reproducir y poner al alcance del publico, con 

ocasi6n de informaciones relativas a acontecimientos de actualidad, por medio de la 

fotografia videogramas, la radiodifusi6n 0 transmisi6n por cable, fragmentos de obras 

vistas u oidas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de 

la informaci6n; c) Utilizar por cualquier forma de comunicaci6n al publico, con fines de 

informaci6n sobre hechos de actualidad, discursos politicos, judiciales, disertaciones, 
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alocuciones, sermones y otras obras similares pronunciadas en publico, con1l~~.yg~· ;,J
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los autores el decreto exclusivo de publicarlos para otros fines; y d) Incluir en J~;~r,a';~ ~ 

propia, fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora 0 audiovisual, asi 

como obras de canicter plastico, fotografico y otras analogas, siempre que se trate de 

obras ya divulgadas y su inclusion se realice, a titulo de cita 0 para su analisis, con fines 

docentes 0 de investigaci6n. 

Articulo 67. Las conferencias 0 lecciones dictadas en establecimientos de ensenanza 

pueden ser anotadas y recogidas libremente pero esta prohibida su publicaci6n 0 

reproducci6n, total 0 parcial, sin la autorizaci6n escrita de quien las pronuncio. 

Articulo 68. La publicaci6n de leyes, decretos, reglamentos, 6rdenes, acuerdos, 

resoluciones, las decisiones judiciales y de 6rganos administrativos, asi como las 

traducciones oficiales de esos textos, podra efectuarse libremente, siempre que se 

apegue a la publicaci6n oficial. Las traducciones y compilaciones hechas p~r 

particulares de los textos mencionados seran protegidas como obras originales. 

Articulo 69. Es libre la publicaci6n del retrato 0 fotografia de una persona s610 para fines 

informativos, cientificos, culturales, didacticos 0 cuando se relacione con hechos 0 

acontecimientos de interes publico 0 social, siempre que no sufra menoscabo el 
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prestigio 0 reputaci6n de la persona y que tal publicaci6n no vaya en contra de Iir,~pfar ~'Iij"-. '".~'''''. <, ..(.'.:1'. 1<, "" 
'~.~__f:f"" 

o las buenas costumbres. '- . 

Articulo 70. Es Hcita la ejecuci6n de fonogramas y la recepci6n de transmisiones de 

radio 0 television. que se realicen. para fines demostrativos de la clientela. dentro de 

establecimientos de comercio que expongan y vendan equipos receptores, 

reproductores u otres similares 0, soportes sonores 0 audiovisuales que contengan las 

obras utilizadas. 

Articulo 71. Los organismos de radiodifusi6n pueden, sin autorizaci6n del autor ni pago 

de una remuneraci6n especial, realizar grabaciones efimeras con sus propios equipos y 

para la utilizaci6n en sus propias emisiones de radiodifusion, de una obra que tengan el 

derecho de radiodifundir. Sin embargo, el organismo de radiodifusi6n debera destruir la 

grabacion en el plazo de seis meses contados a partir de su realizaci6n, salvo que se 

haya convenido con el autor un plazo mayor. La grabaci6n podra conservarse en 

archivos oficiales cuando tenga un caracter documental excepcional". 

Estos Artfculos, son esenciales para considerar que la ley consiente los usos honrados 

de las obras protegidas p~r el derecho de autor. En su desarrollo puede verse con 

claridad cuales son las condiciones, para que se pueda dar esta aplicaci6n de las 

limitaciones al derecho de autor. Los puntos fundamentales son: Que el uso se de en 
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para archivistica); sin fines de lucro; y sin afectar de forma irracional los os "f . 

intereses del autor. 

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, procura a traves del desarrollo de 

estos Articulos, que los derechos humanos y constitucionales a la educaci6n y la cultura 

sean favorecidos p~r los usos honrados de las obras creativas, los cuales podran ser 

utilizados y aprovechados para proveer a la sociedad de las herramientas cognitivas 

que Ie permitan a cada ciudadano desempenarse de forma mas dinamica y pertinente 

en el mundo de hoy, 
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1. 	 EI acceso, constitucionalmente garantizado, a la educaci6n y la cultura, para todos los 

ciudadanos, es todavia una tarea pendiente del Estado guatemalteco. Es muy alto el 

porcentaje de ciudadanos, privados de estos derechos humanos irrenunciables. No se 

ha terminado de derrotar el analfabetismo y, ademas, ya se tiene encima el 

analfabetismo informatico, que amenaza con obstruir el desarrollo del pais. 

2. 	 EI acceso a una diversidad de conocimientos, contenidos en las producciones 

culturales, se ve limitado por el desconocimiento de los usos honrados de las obras 

creativas protegidas p~r el derecho de autor. Este desconocimiento dificulta que los 

preceptos constitucionales, relativos a la educaci6n y la cultura, se conviertan en 

derecho positiv~, lesionando el goce de los derechos humanos respectivos. 

3. 	 Muchos usuarios menoscaban los derechos patrimoniales (yen ocasiones tambietn los 

derechos morales) de los autores, pues Ie dan uso a las obras protegidas fuera de 

ambitos academicos y domesticos. Las obras creativas y los productos culturales 

deberian ser descargados via Internet, 0 bien adquiridos por la via analoga, siempre y 

cuando se haga un uso honrado de los mismos. 

4. 	 Los creadores, artistas y autores de obras diversas, protegidas por los derechos de 

autor, deben estar al tanto de sus obligaciones y responsabilidades sociales. 

Actualmente no existe la conciencia social suficiente y muchas veces se obliga a 
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personas con escasos recursos, a comprar productos caras que estan des~~:). ; 

ambito educativ~, 0 investigativ~. 	 ...~~'1!~;I 

5. 	 Guatemala es un pais que no logra insertarse plenamente en la sociedad de la 

informacion, a pesar de contar con las herramientas juridicas y sociales para participar 

activamente de la globalizaci6n del conocimiento. Guatemala es un consumidor pasivo 

de tecnologias de la informacion y los usuarios de estas tecnologias, rara vez las 

utilizan para acceder a materiales educativos. 
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1. 	 Propiciar la generaci6n de politicas publicas, con el objetivo de erradicar el 

analfabetismo, impulsando al mismo tiempo la eliminaci6n del analfabetismo digital, 0 

informatico, en todos los rincones del pais. Esta alfabetizaci6n digital debe respetar las 

particularidades etnicas y culturales de cada regi6n. Tambien es importante crear 

camparias para que los ciudadanos presionen al Estado, y asi puedan exigir el acceso, 

constitucionalmente garantizado, ala educaci6n y la cultura. 

2. 	 Impartir talleres sobre usos honrados de los derechos de autor, como parte de los 

cursos curriculares y extracurriculares de Derechos Humanos, haciendo notar su 

importancia, para garantizar el acceso a la educaci6n y la cultura. Comenzar la 

discusi6n, sobre la creaci6n del curso de Derechos de Autor, en la Facultad de Ciencias 

Jurldicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

3. 	 Generar guias de uso honrado en la web, a modo que los internautas y usuarios, 

puedan tener conocimiento claro de que formas pueden utilizar los conocimientos 

adquiridos en linea, 0 de forma analoga, de manera legal. Conocer y profundizar en las 

licencias de Creative Commons, que desarrollan los usos honrados y proveen de 

licencias faciles de usar en el entorno digital. Incentivar los usos honrados. como 

mecanismos de formaci6n autodidacta para los j6venes. 

4. 	 Difundir y divulgar el Titulo IV de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

entre los creadores y autores de obras culturales. procurando que 10 conviertan en una 
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fuente de consulta constante, con el objetivo de hacerlos consCientes"ii-.~~.~~j 
responsabilidad social. AI mismo tiempo, incentivar la investigacion academica, ~t:~ "~:":/' 
de 	la doctrina del Fair Use. La investigacion en esta area, propiciara la discusion sobre 

posibles reformas legales y actualizaciones al entomo juridico global. 

5. 	 Promover la inversion estatal en tecnologias de la informacion y el conocimiento (TIC), 

a modo de participar de una forma mas dinamica en el contexte global de la sociedad 

de la informacion. A traves de la investigacion y desarrollo tecnologico, pasar de ser 

usuarios pasivos, a creadores activos de nuevas plataformas y de tecnologias 

innovadoras, adecuadas a las muy particulares condiciones socioculturales de 

Guatemala. 
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