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INTRODUCCIÓN 

El presente documento reúne los trabajados e investigaciones de los estudiantes del 

Semillero CEDEPI de la Universidad de La Sabana durante el periodo académico 2021-1. 

Ha sido pensando con el objetivo de promover la investigación en el área de la Propiedad 

Intelectual y busca fomentar el análisis crítico de los problemas jurídicos que se derivan de 

esta área del derecho. 

Es un trabajo en equipo, en el que todos participamos para hacer del Semillero CEDEPI y 

de la práctica y el estudio de la Propiedad Intelectual un espacio de aprendizaje y 

excelencia. 

 

NOTA 

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de sus 

autores y no representan la opinión ni comprometen en nada a la Universidad de La 

Sabana o la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad. 

 
 

 



DOCUMENTOS DE PATENTE; FUENTE INVALUABLE DE 
INFORMACIÓN 

 
 

 

JUAN PABLO MENA ARIAS ©2021 

El régimen de la Propiedad Industrial, como toda otra institución jurídica, ha nacido con el fin 

de regular realidades de orden económico, social, político, y en general, las que surgen en 

virtud de las dinámicas propias del ser humano (Rodríguez, 2020). En el caso que nos 

compete, refiriéndonos al régimen de protección jurídica que se otorga mediante la figura de 

las patentes, las dinámicas reguladas son las relacionadas con las nuevas creaciones o 

invenciones con aplicaciones industriales, que tienden a mejorar las condiciones de subsistencia 

de nuestra especie en los diferentes entornos.  

Una vez se tiene un enfoque claro acerca de esta finalidad básica, es frecuente ignorar aquellos 

beneficios adicionales que puede ofrecer la institución desde otra perspectiva, como vendrá a 

ser, en este caso, el acceso a la información. Lo anterior, teniendo presente que la información, 

como sostienen los expertos, es actualmente el activo más valioso en el mundo empresarial, 

superando incluso en importancia los activos tangibles (Valderrama, 2018).  

En ese sentido, proponemos analizar y resaltar como alternativa para el acceso a la 

información, los documentos de patente, partiendo de la premisa de que estos, potencialmente, 

tienen la capacidad de ser la más valiosa fuente de información en cuanto al conocimiento 

permanente y actualizado del estado de la técnica se refiere, ofreciendo beneficios y ventajas 

significativas, tanto a inventores, como también a empresarios, investigadores y cualesquiera 

individuos interesados en mantener un conocimiento actualizado en su campo. 

 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DE PATENTE; UN 

ACTIVO VALIOSO 

Aproximación a las patentes 

Es indispensable realizar una aproximación a las patentes, con el fin de comprender la 

importancia y relevancia de la información contenida en los referidos documentos de patente.  

Para tal efecto, partimos desde una perspectiva histórica.  



El origen histórico de las patentes 

Debemos, en primer lugar, considerar el momento, inmemorable pero trascendental, en el cual, 

el hombre alcanzó un grado de intelecto tal, que le permitió iniciar transformaciones en su 

ambiente, con el fin, por supuesto, de garantizar su supervivencia y subsistencia en mejores 

condiciones.  

Estas manifestaciones del intelecto humano, claro está, no contaron de forma inmediata con 

algún tipo de reconocimiento o protección jurídica, debido a que estas circunstancias de 

evolución antecedieron plenamente el desarrollo de los sistemas jurídicos contemporáneos, y 

tendremos que remontarnos a los siglos posteriores para identificar las primeras 

manifestaciones de lo que hoy podríamos distinguir como las denominadas patentes.  

No sería hasta los últimos siglos de la Edad Media, y los primeros de la Edad Moderna, que se 

podrían evidenciar esfuerzos aislados, pero recurrentes, dirigidos a la protección de las 

creaciones humanas con alguna utilidad para determinados sectores económicos (Gonzales, 

1995).  

Véanse, por ejemplo, en el siglo XIII, la concesión de exclusividad respecto a técnicas de 

teñido de telas en el Reino de Jerusalén, como también, en Burdeos durante el mismo siglo, la 

concesión de privilegios industriales para los fabricantes de telas conforme a ciertos 

procedimientos novedosos (Cuevas, 2004).  

Si bien, en principio, estos esfuerzos no se efectuaban en el marco de una sistematización 

normativa, siendo, como ya se mencionó, aislados y particulares, constituyen una primera 

referencia, y un punto de partida para posteriores regulaciones jurídicas generalizadas.  

Así se vería, ya por 1474, en la Ley Veneciana de ese año, cuyo propósito principal sería la 

promoción de las invenciones y las creaciones novedosas, por medio del otorgamiento de un 

derecho exclusivo de invención, supeditado al uso del Estado, en virtud de los beneficios que 

traería a este tener a su disposición estos avances que, como se mencionó anteriormente, 

siempre tiene por objeto último, la transformación del ambiente para alcanzar mejores 

condiciones de subsistencia (Viduarreta, 2011).  

De forma similar, en Inglaterra, se promulgó el denominado Statute of Monopolies, en 1624, 

considerando que ya previamente, la Corona Inglesa había entregado monopolios en favor de 

inventores y demás individuos, con el fin de incentivar la producción de bienes en forma 

novedosa, que representara beneficios para el Estado, sin que el beneficiario tuviera propiedad 



alguna sobre la invención en cuestión (Valderrama, 2018).  

Este paradigma cambiaría en Francia, mediante la ley de enero de 1791, donde se pasaría de un 

sistema de protección fundado en el reconocimiento de privilegios por parte del Estado, a un 

sistema basado en la propiedad que se ejerce sobre las invenciones, por medio de patentes; 

títulos de protección en cabeza de los inventores, concebidos como bienes inmateriales, sobre 

los cuales se ejerce el derecho de dominio (Cuevas, 2004).  

Paralelamente, en los Estados Unidos de América, la Constitución de 1787 y la posterior Ley 

de Patentes de 1790, respaldan la promoción del desarrollo tecnológico, garantizando por 

tiempos determinados, el derecho exclusivo sobre los descubrimientos novedosos (Cuevas, 

2004).  

Estos dos últimos desarrollos legislativos, valga la pena mencionarlo, hicieron las veces de 

fundamento para la configuración del sistema de patentes como actualmente se concibe.  

 

Conceptualización contemporánea 

Comprendiendo el origen histórico de la figura, teniendo presentes los cambios y la evolución 

del sistema de Propiedad Intelectual en general, y los conceptos que pueden considerarse desde 

los diferentes ordenamientos alrededor del mundo, sin dejar de lado los esfuerzos orientados a 

la unificación de criterios por parte de las Organizaciones y los Convenios internacionales, 

actualmente el tópico de las patentes se puede concentrar en la siguiente definición:  

Una patente es un título o derecho exclusivo que otorga al titular, en virtud de una invención 

en un campo de la tecnología, el derecho a usar y explotar de forma exclusiva dicha invención, 

durante un periodo de tiempo determinado (Valderrama, 2018), que, por regla general, se 

limita a un máximo de 20 años.  

Adicionalmente, la protección que otorgan las patentes puede clasificarse en dos modalidades, 

siendo estas las patentes de invención y los modelos de utilidad.  

En cuanto a las patentes de invención, estas se otorgan al tratarse de nuevos productos o 

procedimientos que buscan dar solución a algún problema técnico, mientras que, en cuanto a 

los modelos de utilidad, estos se otorgan con el fin de proteger aquellas invenciones que 

consisten en dar a un producto o procedimiento alguna ventaja técnica (Kim, 2010).  

 

La novedad; requisito sine qua non de patentabilidad   



No toda creación del espíritu humano es susceptible de ser protegida mediante una patente de 

invención o un modelo de utilidad, toda vez que la obtención de este título está sujeta a 

determinadas condiciones o requisitos, que en cada caso en particular, deben verificarse por 

parte de la autoridad competente.  

Para efectos de este análisis, nos centraremos en los denominados requisitos positivos; y 

particularmente, en el presupuesto de la novedad, sin desconocer la importancia de los demás 

supuestos de patentabilidad.  

En este punto, resulta pertinente hacer referencia a un concepto de uso común en materia de 

patentes, como lo es el denominado estado de la técnica, enunciado por el artículo 16 de la 

Decisión 486 del 2000 al establecer que “una invención se considerará nueva cuando no esté 

comprendida en el estado de la técnica” (Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, 

Decisión 486 de 2000) 

Este denominado estado de la técnica se refiere en palabras simples al último desarrollo 

tecnológico que se ha logrado en un área o campo del conocimiento determinado; y, bajo este 

supuesto, una invención es considerada novedosa, y susceptible de patentabilidad, en la medida 

en que no esté comprendida dentro de los avances técnicos que se hayan adelantado en un 

campo o área del conocimiento hasta el momento de la solicitud de la protección jurídica 

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2008).  

 

Finalidad e importancia  

Ya desde una definición general de las patentes, se aprecia la finalidad por excelencia de la 

figura, como lo es la protección de las invenciones, y en ese mismo sentido, de los derechos 

que le asisten al inventor.  

Debido a esta protección, se considera que el sistema de patentes constituye un instrumento 

para inducir la explotación industrial de las invenciones, toda vez que una invención protegida 

y de explotación exclusiva durante un periodo de tiempo determinado, tiende a garantizar la 

recuperación de la inversión que supone dicha explotación (Kresalja, 1997).   

De tal manera, esta protección que, en principio, se despliega en un sentido meramente 

particular, tiene consecuencias y efectos amplios y generales, toda vez que la seguridad jurídica 

en el marco de las invenciones, así mismo, tiende a incentivar la innovación, junto con el 

despliegue de todos sus efectos, tanto tecnológicos, como sociales, económicos y varios otros 



(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021). 

No obstante, y como pretende analizarse, adicional a esta primera finalidad del sistema, existe 

otra potencial ventaja que puede ofrecer, no solamente al inventor, sino a todos los 

participantes de un campo determinado, que requieren mantener un conocimiento actualizado 

del entorno tecnológico en que se desempeñan.  

Este beneficio adicional que ofrece el sistema se manifiesta a través de los denominados 

documentos de patente, que, a grandes rasgos, permiten a los interesados una constante 

actualización en los avances de su entorno tecnológico, incluso más eficaz para tal fin que la 

ofrecida por otros medios como las revistas especializadas, al constituir en la actualidad el 

acervo de información tecnológica más rico en el mundo (Botana, 2013). 

Documentos de patente 

Aproximación a una definición 

Partimos de considerar la importancia de aquellos instrumentos o mecanismos que hacen las 

veces de fuente de información en los diferentes entornos, siendo notorio que la información 

se ha convertido en uno de los activos más valiosos del que se puede disponer en toda 

industria, por encima, incluso, de la riqueza mueble o inmueble (Valderrama, 2018).  

Así, a partir de esta premisa, se entiende el valor de los documentos que analizamos, en 

atención a la información en ellos contenida, relacionada directamente con las patentes, y 

siendo estas últimas el referente por excelencia de la innovación y los avances técnicos.  

En ese sentido, por documentos de patente, entendemos aquellos que contienen datos 

bibliográficos de información técnica, que hacen parte de las solicitudes de patentes, así como 

de las patentes concedidas (Pérez, 2008).  

Mediante la publicidad de estos documentos, el sistema de patentes pretende garantizar la 

difusión de información técnica en constante actualización, para así, promover la transferencia 

de tecnología, que pretende poner a disposición de los actores de cada campo, conocimientos 

suficientes que, entre otras cosas, les permitan continuar un ciclo o proceso de innovación 

permanente (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021). 

Clasificación 

Al ofrecer una definición de los documentos de patente, es identificable una distinción 

importante entre las fuentes de información que dotan de contenido a estos documentos, 

donde podemos diferenciar los documentos de solicitudes de patente, que divulgan un 



contenido preliminar de la invención, y los documentos de patentes concedidas, que describen 

la invención final, objeto de la protección del sistema.  

Documentos de solicitud de patente 

Para referirnos a esta primera categoría de documentos de patente, es necesario referirnos 

brevemente a la primera etapa del proceso de solicitud de protección jurídica mediante 

patentes.  

El proceso en cuestión, regulado de forma particular por cada ordenamiento jurídico, 

mantiene, en todos los casos, una misma finalidad, como lo es la revisión y verificación de la 

presencia de los elementos de patentabilidad dentro de cada invención o modelo de utilidad en 

particular, para en últimas, determinar si dicha invención será objeto o no de protección 

jurídica (Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486 de 2000).  

No obstante, este proceso al que nos referimos depende necesariamente de la realización de 

una solicitud inicial, o lo que es lo mismo, una invención no se encontrará en proceso de ser 

patentada, hasta tanto no se solicite su protección frente a la autoridad correspondiente.  

Esta solicitud, además de contar con determinados requisitos, debe constar en un documento, 

cuya difusión constituye la primera divulgación del contenido de la invención, la cual, si bien, 

puede cambiar a lo largo del procedimiento, sí se implica una ampliación de la protección que 

correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, su publicación permite a la 

comunidad un primer acercamiento valioso al avance técnico que se pretende patentar.  

Así pues, es posible definir la solicitud de patente como la petición original, dirigida por el 

solicitante a la autoridad encargada, que en muchos casos, será conocida como la Oficina de 

Propiedad Industrial, por medio de la cual, se solicita la concesión de una patente para una 

invención o modelo de utilidad en particular, donde se puede ubicar una descripción detallada 

de esta.  

Documentos de patente concedida 

Una vez se ha adelantado el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos de 

patentabilidad, y la autoridad competente procede a otorgar la protección jurídica a la 

invención, este otorgamiento debe constar en un nuevo documento, que bien puede 

denominarse documento de patente concedida.  

En este documento, consta no solamente que la patente ha sido concedida a una invención en 

particular, sino que además, se puede encontrar una descripción de la invención definitiva, la 



cual, durante el proceso de concesión, como se mencionó anteriormente, podrá haber variado 

con respecto de la solicitud inicial, siempre que la variación no implique una ampliación de la 

protección solicitada primigeniamente.  

En ese sentido, se destaca la utilidad del documento de patente concedida, en cuanto a su 

capacidad para hacer identificable el estado final de la invención cuya protección es otorgada 

mediante patente.  

Información contenida en los documentos de patente 

Realizada la anterior distinción, en lo que refiere a los documentos de solicitud de patente y a 

los documentos de patente concedida, asimismo, hemos hecho una breve referencia a la 

información que pueden contener los documentos de patente en cuestión, en cuanto a la 

información sobre la invención en sus distintas etapas se refiere.  

No obstante, conviene realizar una enunciación más amplia y completa en ese aspecto, 

considerando que la información sobre la invención conforme a su estado, que consideramos 

en el aparte anterior de forma especial, al analizar las diferencias entre los documentos de 

solicitud de patente y los documentos de patente concedida, no excluye a otros elementos 

relevantes de aparecer y jugar un papel relevante en dichos documentos.  

Entre los datos relevantes que se pueden recopilar dentro de los documentos de patente, 

encontramos, entre otros, la fecha y país de solicitud, el tipo de patente que se solicita, la 

identificación del solicitante y el inventor, un resumen de la invención, un dibujo característico 

y una descripción detallada del avance que se pretende proteger. Sin embargo, se resalta como 

la información más relevante contenida en los documentos de patente concedida, la 

correspondiente al avance introducido por la invención en la técnica (Superintendencia de 

Industria y Comercio, 2021).  

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTE; UNA 

VENTAJA CONSIDERABLE EN RELACIÓN CON OTRAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Como ha quedado por sentado hasta este punto, los documentos de patente constituyen una 

valiosa fuente de información, en cuando al acceso al conocimiento técnico actualizado o al 

estado de la técnica se refiere, lo cual, en si mismo, se traduce en oportunidades y ventajas para 



los interesados.  

Adicionalmente, como se verá, cuentan estos documentos con una ventaja importante; esto es, 

la facilidad con la que permiten acceder a la información en ellos contenida, superando incluso 

barreras como el idioma, que limitan en ciertos casos el acceso a otras fuentes de información.  

Publicidad de los documentos de patente 

En virtud de sus características y de la finalidad que venimos analizando, resulta lógico que los 

documentos de patente, junto con la valiosa información que en ellos se encuentra consignada, 

sean de carácter público; y en ese orden de ideas, corresponde a los Estados, de una u otra 

manera, generar canales óptimos, que permitan el acceso efectivo a estos documentos.   

En ese sentido, los países contemplan la publicación, bien sea de los documentos de solicitud, 

o bien, de los documentos de patente concedida, mientras que otros tantos optan por la 

publicación de ambos tipos de documentos, que, en todo caso, se realiza a través de las 

denominadas Gacetas de Propiedad Industrial, y está a cargo de las Oficinas de Propiedad 

Industrial de cada país, al tratarse de patentes de carácter nacional, o, a cargo de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al tratarse de patentes de carácter 

internacional.  

La finalidad de esta publicación, como hemos venido sosteniendo, es facilitar el acceso de los 

interesados al conocimiento actualizado en la materia que se trata, para incentivar el desarrollo 

de nuevas invenciones en el campo. Así mismo, para permitir a terceros el ejercicio de su 

derecho a oponerse al registro de una patente, cuando consideren tener una causa legítima para 

dicha oposición.  

Clasificación Internacional de Patentes 

Desde una perspectiva práctica, al querer realizar una consulta de documentos de patente, con 

el fin de aprovechar las posibilidades que estos ofrecen, es importante considerar la 

denominada Clasificación Internacional de Patentes (o IPC por sus siglas en inglés). 

Se trata de un sistema de clasificación único, establecido en el Acuerdo de Estrasburgo de 



1971, que permite ordenar de manera práctica los documentos de patente, con el fin de facilitar 

el acceso a la información tecnológica contenida en los documentos de patente (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 1971).  

Básicamente, consiste en un sistema de símbolos, que permite diferenciar los documentos en 

virtud del área técnica a la que pertenecen; lo cual, en lo que a la consulta de los documentos 

refiere, permite la realización de una consulta enfocada en el área cuyo estado de la técnica y 

avances tecnológicos recientes se pretende conocer. 

Actualmente, la Clasificación Internacional de Patentes se aplica en más de 90 países y 4 

organización internacionales de Propiedad Industrial, incluyendo a la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI), por lo cual, puede considerarse, constituye un sistema 

generalizado (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021). 

El sistema consta de las siguientes ocho secciones; cada una con sus propias subdivisiones:  

 

SECCIÓN CONTENIDO 

A 
NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA 

B 
 TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES 

C 
QUÍMICA; METALURGIA 

D 
TEXTILES; PAPEL 

E 
CONSTRUCCIONES FIJAS 

F 
MECÁNICA; ILUMINACIÓN; CALEFACCIÓN; 



ARMAMENTO; VOLADURA 

G 
FISICA 

H 
ELECTRICIDAD 

Alternativas de acceso a documentos de patente  

Entre las alternativas para la consulta de documentos de patente, destacan las siguientes:  

• Bases de datos: programas digitalizados, que recopilan e integran los documentos de 

patente que han sido publicados por las diferentes Oficinas de Patente, y permiten al 

interesado acceder con facilidad y practicidad a la información técnica actualizada del área 

que le compete.  

• Servicios especializados: servicios tales como búsqueda en bancos de patentes, 

certificaciones y servicios de información, prestados principalmente por las Oficinas de 

Propiedad Industrial, que pueden ser contratados por los interesados, con el fin de recibir 

directamente la información requerida y contenida en documentos de patente.  

USOS PARA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DE 

PATENTE. 

Usos legales 

La investigación con fines legales de la información contenida en documentos de patente 

permite al interesado tener conocimiento sobre los derechos de propiedad industrial que se 

han otorgado con anterioridad.  

 

De esta manera, es posible evitar incurrir en violaciones a derechos de propiedad industrial de 

terceros, previniendo transgredir la novedad de una invención ya protegida, mediante la 

evaluación del alcance de las tecnologías cubiertas por los documentos de patente.  

Así mismo, entro otros usos en materia legal, se encuentra el poder anticipar posibles 

reclamaciones por parte de otros titulares de patentes al momento de iniciar una solicitud, 

adquirir información necesaria para negociar licencias o adquisiciones de tecnología, conocer 



titulares de patentes y plantear oposición a la concesión patentes a terceros, en virtud de 

derechos propios.  

 

Usos tecnológicos 

La investigación con fines tecnológicos de la información contenida en documentos de patente 

constituye una herramienta trascendental para la investigación y el desarrollo técnico; ya que 

conocer los avances más recientes permite prevenir la duplicidad de esfuerzos.  

Desde este punto de vista, el aprovechamiento de la información contenida en los documentos 

de patente permite, como hemos venido analizando, determinar el grado de avance del área 

tecnológica de interés; esto es, conocer el estado de la técnica, con un alto grado de certeza en 

virtud de la constante actualización.  

 

Lo anterior, permite identificar tecnologías de libre uso para su aprovechamiento, mejorar 

productos o procesos existentes, sentar bases para futuras investigaciones, y continuar con un 

ciclo constante e ininterrumpido de innovación.  

Así mismo, la información de los documentos de patentes contribuye al ahorro de programas 

de investigación, ya que la misma contiene soluciones a problemas técnicos específicos y 

permite estudiar el mercado con el fin de identificar o describir tendencias en la etapa inicial de 

una investigación.  

 

Usos comerciales 

La utilización de la información de los documentos de patente evita que las empresas, centros 

de investigación e inventores independientes dupliquen esfuerzos e inversiones en encontrar 

soluciones ya existentes a problemas técnicos. Así mismo, el usuario de esta información puede 

establecer si dichas innovaciones son útiles para mejorar su producción y definir si es posible la 

incorporación de estas nuevas tecnologías en su empresa.  

De igual manera, si la tecnología que se desea emplear goza del privilegio de exclusividad, el 

solicitante puede identificar rápidamente quién es el titular del derecho para conseguir licencia 

de uso de la invención. Adicionalmente, esta información permite, entre otras cosas, identificar 

posibles socios comerciales, y vigilar y monitorear a los competidores en cuanto a avances 

técnicos se refiere.  



 

CONCLUSIÓN 

A partir de lo expuesto, es posible concluir que los documentos de patente, en virtud de la 

información en ellos contenida, su publicidad, fácil acceso, y los amplios varios usos que ofrece 

a los interesados, potencialmente son una de las fuentes de información técnica más relevante 

en la actualidad.  
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Es bien sabido que la propiedad intelectual tiene la misión de proteger y promover las 

manifestaciones y creaciones del intelecto humano, bajo los derechos de autor se utiliza el 

criterio de originalidad para otorgar tutela jurídica a los derechos de propiedad que un autor 

tiene su obra sin embargo, actualmente existe debate sobre el reconocimiento de esta clase de 

derechos sobre las obras creadas por la inteligencia artificial ya que, a primera vista la ‘‘I.A’’ 

parece ser la autora y creadora autónoma de servicios, escritos y obras de arte.  

El presente escrito tiene como fin abordar el problema jurídico que se genera cuando la 

inteligencia artificial crea obras, la relevancia jurídica de esta investigación se fundamenta en 

que toda obra tiene su autor y por tanto habría que resolver jurídicamente el supuesto fáctico 

en el que un algoritmo, software o inteligencia artificial fuere la creadora de una obra y por 

tanto titular de los derechos morales y patrimoniales. 

Es aquí donde nos podemos plantear en forma de pregunta, ¿es la inteligencia artificial titular 

de derechos de autor y por tanto de derechos morales y patrimoniales? 

lo anterior, teniendo en cuenta los criterios y conceptos que el ordenamiento jurídico provee 

para otorgar el derecho de propiedad al titular de sus obras. 

A criterio de quien escribe, la inteligencia artificial no podría ser titular de dichos derechos ya 

que, el ordenamiento jurídico no otorga reconocimiento de personalidad jurídica a la 

tecnología de inteligencia artificial, además sería inútil reconocer derechos patrimoniales a un 

ente carente de razón para que pueda explotarlos. La discusión puede ir más allá de una 

postura legalista y es cuanto menos interesante plantearnos la posibilidad de que la I.A. pueda 

ser la autora de una obra, lo anterior teniendo en cuenta que la I.A. es capaz de generar obras 



casi que de forma totalmente independiente a la intervención de un ser humano, sin embargo, 

para efectos de la materia, nos centraremos en un análisis jurídico. 

3. Conceptos jurídicos de los derechos de autor. 

Es necesario estudiar los conceptos que ha desarrollado el ordenamiento jurídico alrededor de 

este tema para posteriormente adentrarnos en el análisis de caso y comprender los debates que 

se originan en estos, 

3.1 Autor. 

En este apartado vamos a hacer un estudio minucioso de la protección de los derechos de 

autor en el ordenamiento jurídico colombiano teniendo en cuenta para su desarrollo el artículo 

4 de la ley 23 de 1982 que establece: 

‘‘Son titulares de los derechos reconocidos por la ley: 

1. El autor de su obra; 

2. El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; 

3. El productor, sobre su fonograma; 

4. El organismo de radiodifusión sobre su emisión; 

5. Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares anteriormente citados; 

6. La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato, obtenga por su cuenta y riesgo la producción 

de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el 

artículo 20 de esta ley.’’1 

Adicionalmente, el artículo 9 de la ley 23 de 1982 establece:  

 
1 Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor Art. 23 (Colombia) 



‘‘La protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se 

requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los 

titulares de los derechos que se protegen.’’2  

Tal y como nos muestran estos dos artículos, bajo el reconocimiento del titular de derechos de 

autor, la ley otorga una protección originaria de la creación intelectual, es por ello que resulta 

relevante determinar si la I.A. es o no autora de su obra. 

Otros convenios y tratado que podemos encontrar en esta materia son: 

- Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas 1886 

- Convención Universal sobre Derechos de autor (Ginebra 1952).3 

3.2 Obra. 

Para el concepto de obra debemos tener en cuenta el artículo 2 de la ley 23 de 1982 que 

establece lo siguiente:  

‘‘Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, en las cuales se comprenden todas 

las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 

expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: libros, folletos y otros escritos; las conferencias, 

alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las 

obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin letra; las obras 

cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, 

inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras 

fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte 

aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a 

la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda 

 
2Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 9 (Colombia)  
3 Guía orientativa de derechos de autor de Fernando Jiménez Valderrama.  



reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o 

cualquier otro medio conocido o por conocer.’’4 

También el artículo 6 de la ley 23 de 1982 que establece:  

‘‘Los inventos o descubrimientos científicos con aplicación práctica explotable en la industria, y los escritos que 

los describen, sólo son materia de privilegio temporal, con arreglo al artículo 120, numeral 18), de la 

Constitución. 

 Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiación. 

Esta ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, 

explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas. 

Las obras de arte aplicadas a la industria sólo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser 

separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas pueden ser aplicadas.’’5 

También el artículo 8 de la ley 23 de 1982 que dentro de las definiciones que entrega, nos dice 

los diferentes tipos de obra:  

‘‘Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

A. Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, los libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la 

acuarela o al pastel, dibujo, grabados en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio 

de corte, grabado, damasquinado, etc.; de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, relieves, escultura, 

fotografías artísticas, pantomimas u otras obras coreográficas: 

B. Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural; 

C. Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales, cuyos aportes 

no puedan ser separados; 

 
4 Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor. Art. 2 (Colombia). 
5 Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor. Art. 6 (Colombia) 



D. Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una 

persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre; 

E. Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del autor, por voluntad del mismo o por ser 

ignorado; 

F. Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica; 

G. Obra inédita: aquella que no haya sido dada a conocer al público; 

H. Obra póstuma: aquella que no haya sido dada a la publicidad sino después de la muerte de su autor; 

I. Obra originaria: aquella que es primitivamente creada; 

J. Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra 

originaria, siempre que constituya una creación autónoma; 

K. Obra cinematográfica: cinta de video y videograma; la fijación, en soporte material, de sonidos sincronizados 

con imágenes, o de imágenes o de imágenes sin sonido.’’6 

Una vez realizado el estudio jurídico de las normas que desarrollan el concepto de obra en 

nuestro ordenamiento jurídico, es posible entonces inferir que es el objeto sobre el cual recae 

la propiedad intelectual, es decir, una creación generada a partir del intelecto humano de 

carácter original susceptible de protección bajo el ordenamiento jurídico de derechos de autor 

pero ¿cómo sé si mi obra es o no original? En el siguiente apartado nos adentraremos en las 

definiciones legales que el ordenamiento jurídico provee al respecto. 

3.3 Originalidad. 

El concepto de ‘originalidad’, que hace referencia a la ‘individualidad’ que el autor imprime en 

la obra y que permite distinguirla de cualquier otra del mismo género, tal como lo ha entendido 

el Tribunal Andino de Justicia al expresar que ‘‘la originalidad ‘no es sinónimo de novedad’, sino de 

 
6 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 8 (Colombia) 



‘individualidad’; vale decir, ‘que exprese lo propio de su autor; que lleve la impronta de su personalidad’. De 

allí que la ‘originalidad’ no puede ser entendida como ‘novedad’, sino como la singularidad o individualidad que 

tiene la obra para reflejar la impronta de su creador, característica que permite a su vez que en cualquier 

momento pueda retomarse una idea o determinado asunto para plasmarle otra individualidad. De la misma 

manera, no puede confundirse el requisito de originalidad con el mérito artístico, científico o literario de una 

obra.’’ 7 

En otras palabras, el concepto de originalidad subjetivo actual, hace referencia a una expresión 

del espíritu del autor que se materializa mediante una obra original producto de su 

personalidad. Lo anterior no implica entonces que no se puedan tomar fragmentos de otras 

obras pues los derechos de autor admiten otros tipos de obra como las derivadas o compuestas 

que estudiaremos más adelante. 

ORIGINALIDAD SUBJETIVA 

‘‘Si es una creación propia de su autor (lo importante es que la obra sea el resultado visible de la actividad 

creativa del autor, quedando por fuera las actividades puramente profesionales, técnicas o habituales de muchas 

profesiones). 

Basta con que una persona despliegue una actividad de carácter creativo para que el resultado de la misma (la 

obra) esté impregnada de su impronta personal y se considere original. 

En consecuencia, no se considera infracción del derecho de autor la creación de una obra igual o sustancialmente 

similar a otra anterior realizada por otro autor, siempre que el segundo no hubiese utilizado ni consciente ni 

inconscientemente la obra preexistente, admitiéndose las dobles creaciones. 

Tradicionalmente se reconocía la originalidad subjetiva (STJCE de 16 de julio de 2009, caso Infopaq) - 

invención nueva vs. Creación original. 

Subjetiva (no haber sido copiado de una obra ajena). 

 
7 SCP, 28 may. 2010, rad. n.° 31403, citada por SC9720-2015. 



Objetiva (creación nueva, novedosa). 

El derecho de autor toma el concepto de originalidad subjetiva. 

Reflejo de la personalidad del autor con su obra (singularidad de la misma)’’8 

Así las cosas, el concepto de originalidad subjetiva es el predominante en el ordenamiento 

jurídico, es necesario que el intelecto humano se plasme en la realidad y en consecuencia se es 

sujeto de protección de los derechos de autor, lo anterior teniendo en cuenta que no se debe 

copiar de una obra ajena. 

ORIGINALIDAD EN OBRAS DERIVADAS O COMPUESTAS 

Por su parte el concepto de obras derivadas o compuestas resultan ser pertinentes para la 

presente investigación ya que, podría ser que la inteligencia artificial tome fragmentos de otras 

para generar una nueva obra, veamos: 

‘‘ART. 5 LEY 23 DE 1982 

Son protegidos como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originales y en 

cuanto representen una creación original: 

Las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones realizadas sobre una obra del 

dominio privado, con autorización expresa del titular de la obra original. En este caso será considerado como 

titular del derecho sobre la adaptación, traducción, transporte, etc., el que los ha realizado, salvo convenio en 

contrario. 

Parágrafo: La publicación de las obras a que se refiere el presente artículo, deberá citar el nombre o seudónimo 

del autor o autores y el título o títulos de las obras originales que fueron utilizadas.’’9 

En este artículo encontramos que las obras nuevas pueden incorporar una obra previa siempre 

y cuando la primera tenga un nivel de originalidad tal que no desemboque en una mera 

 
8 Curso de bienes mercantiles, Guía orientativa de derechos de autor, Prof. Fernando Jiménez Valderrama. 
9 Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor Art. 5 (Colombia) 



reproducción en otras palabras, la obra derivada puede usar obras preexistentes siempre y 

cuando su elaboración sea una forma original de expresión que no se confunde con la primera. 

 

OBRAS EN COLABORACIÓN 

Este tipo de obras es muy común y el Dr Fernándo Jiménez las describe de la siguiente 

manera: 

Obras que resultan de aportaciones o contribuciones creativas de varios autores - al ser una obra y varios autores 

hay coautoría. 

La obra puede incluir aportes inseparables, indistinguibles, o bien separables pero que aisladamente no tengan 

sentido, o bien completamente separables, sin restricción alguna (en este último caso puede ser compatible con las 

obras independientes conjuntamente explotadas o compuestas o derivadas).10 

Por su parte el Articulo 18 de la Ley 23 de1982, establece lo siguiente: 

‘‘Para que haya colaboración no basta que la obra sea trabajo de varios colaboradores; es preciso, además, que 

la titularidad del derecho de autor no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra. Ninguno de los 

colaboradores podrá disponer libremente de la parte con que contribuyó, cuando así se hubiere estipulado 

expresamente al iniciarse la obra común.’’11 

Adicionalmente, el artículo 19 de la ley 23 de 1982 establece: 

‘‘El director de una compilación es titular de los derechos de autor sobre ella y no tiene, respecto de sus 

colaboradores, sino las obligaciones que haya contraído para con éstos en el respectivo contrato, en el cual pueden 

estipularse libremente las condiciones. El colaborador que no se haya reservado, por estipulación expresa, algún 

derecho de autor, sólo podrá reclamar el precio convenido, y el director de la compilación a que da su nombre será 

 
10 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez 
11 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 18 (Colombia) 



considerado como autor ante la ley. No obstante, el colaborador continuará con el goce pleno de su derecho 

moral.’’12 

OBRAS COLECTIVAS 

Frente a las obras colectivas, el artículo 5 de la ley 23 DE 1982 establece: 

Son protegidos como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originales y en 

cuanto representen una creación original: 

‘‘Las obras colectivas, tales como las publicaciones periódicas, antologías, diccionarios y similares cuando el 

método o sistema de selección o de organización de las distintas partes u obras que en ellas intervienen, constituye 

una creación original. Serán consideradas como titulares de las obras a que se refiere este numeral la persona o 

personas naturales o jurídicas que las coordinen, divulguen o publiquen bajo su nombre. Los autores de las 

obras así utilizadas conservarán sus derechos sobre ellas y podrán reproducirlas separadamente. 

Parágrafo: La publicación de las obras a que se refiere el presente artículo, deberá citar el nombre o seudónimo 

del autor o autores y el título o títulos de las obras originales que fueron utilizadas.’’13 

OBRAS POR ENCARGO O LABORALES 

Frente a las obras por encargo el artículo 20 de la ley 23 de 1982 establece: 

‘‘En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimento de un contrato de prestación de 

servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero 

se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al 

encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades 

habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste 

por escrito. El titular de las obras de acuerdo a este artículo podrá intentar directamente o por intermedia 

 
12 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 19 (Colombia) 
13 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 5 (Colombia) 



persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales informando previamente al autor o 

autores para evitar duplicidad de acciones.’’14 

3.4 DERECHOS PATRIMONIALES 

Frente a los derechos patrimoniales atribuibles al autor de una obra el artículo 3 de la ley 23 de 

1982 establece: 

‘‘Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: 

De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte; 

De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, 

fotografía, película cinematográfica, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, 

adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o 

por conocer; 

De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su "derecho moral", como se estipula en el 

capítulo II, sección segunda, artículo 30 de esta ley. 

De obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el 

derecho de autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por ciento (60%) del total 

recaudado.’’15 

Posteriormente el art. 12 establece las facultades patrimoniales del autor con la obra:  

ART. 12 LEY 23 DE 1982 

‘‘El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los 

actos siguientes: 

 
14 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 20 (Colombia) 
15 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 3 (Colombia) 



Reproducir la obra; 

Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y 

Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio.’’16 

DERECHO DE REPRODUCCIÓN 

‘‘Es la facultad exclusiva de explotar la obra en su forma original o derivada, mediante su fijación material en 

cualquier medio y por cualquier procedimiento y la obtención de una o varias copias de todo o de parte de la 

obra. De igual manera es amplia la gama de posibilidades en cuanto a los medios de reproducción, pues 

comprende la impresión, el dibujo, el grabado, la fotografía, el moldeado, el fotocopiado, la microfilmación, la 

grabación mecánica, cinematográfica y magnética que permita comunicar la obra de una manera indirecta a 

través de una copia de la obra en la que se corporiza la reproducción, etc.’’ 17 

DERECHO DE DISTRIBUCIÓN 

‘‘Todo acto por el cual se pone a disposición del público el original o las copias de la obra, en un soporte 

tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma.’’18 

‘‘La distribución implica necesariamente la incorporación de la obrar en un soporte físico. Lo relevante es ofrecer 

al público en soporte material o físico copias de la obra, independientemente del número de copias que 

distribuyan. 

No se exige que el acto sea oneroso, puede tratarse de una donación o un préstamo. 

Basta el mero ofrecimiento no siendo necesario que se realice la compraventa u otro acto de distribución (se 

considera el acto potencial del acto).’19’ 

 
16 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 12 (Colombia) 
17 LIPSZYC, Delia. Los Derechos Patrimoniales. Seminario Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y 

Derechos Conexos para Periodistas y Comunicadores Sociales de América Latina. Bogotá. 1997 
18 Decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril. Art. 21 (España) 
19 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez 



 

DERECHO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Acto en el cual una pluralidad de personas pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a 

cada una de ellas. 

Ejemplo: representación teatral, presentación musical en un auditorio. 

Existe un organizador de la explotación y un público al cual se presenta la obra. 

Se excluye la comunicación domestica o a pocas personas de la familia o vinculadas por amistad. 

El público se define no por el número de personas sino por la trascendencia económica del acto. 

Ejemplo: Caso Svensson, TJUE 13.02.2014, asunto: C-446/12. 

A diferencia de los actos de distribución, los actos de comunicación no requieren de incorporación en soporte 

físico, la explotación se confunde con la accesibilidad (disfrute) de la obra por parte del público, siendo dicha 

explotación intangible por naturaleza. 

Se hace accesible a otras personas pero no a través de ejemplares o copias físicas.20 

DERECHO DE TRANSFORMACIÓN 

Derecho a modificar o transformar una obra adquiriendo así la titularidad de la obra derivada o compuesta 

resultantes de dicha transformación. 

Se crea una obra nueva, distinta a la anterior. 

Se relaciona con el derecho moral de integridad: el autor tiene derecho a que el público no perciba su obra 

deformada o alterada (no se le atribuya la obra alterada). 

 
20 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez 



Tiene límites cuando se transmite claramente al público que se trata de una obra distinta.21 

3.5 Derechos morales 

Por otra parte, encontramos lo derechos morales dentro de los que se encuentra el derecho de 

paternidad e integridad de la obra, esta clase de derechos se introdujo con el Convenio de la 

Unión de Berna de 1886, revisión de Roma de 1928 y éste resulta ser un derecho 

personalísimo, ligado a la obra pues el hecho de que el autor haya impreso su creatividad y 

originalidad, le hace acreedor de los derechos morales de la misma. 

Por su parte el artículo 30 de la ley 23 de 1982 establece: 

‘‘El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable, para: 

1. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o 

seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley; 

2. Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan 

causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos; 

3. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase 

por disposición testamentaria; 

4. A modificarla, antes o después de su publicación; 

5. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido 

previamente autorizada. 

 

 
21 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez 

 



Parágrafo 1.- Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir o autorizar 

el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo 

contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo. 

Parágrafo 3.- La defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de las obras que hayan pasado al dominio 

público, estará a cargo del Instituto Colombiano de Cultura cuando tales obras no tengan titulares o 

causahabientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales. 

Parágrafo 4.- Los derechos mencionados en los apartes d) y e) sólo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar 

previamente a terceros los perjuicios que se les pudiere ocasionar.’’22 

DERECHO DE PATERNIDAD 

‘‘Derecho de paternidad, como el derecho de exigir el reconocimiento de la autoría de la obra en cualquier 

utilización que de ella se haga. Este derecho, como se verá más adelante, surge sin necesidad de ninguna 

formalidad, por el sólo acto de la creación, se haya o no publicado la obra.’’23 

DERECHO A LA INTEGRIDAD 

‘‘Es la facultad de impedir cualquier deformación, mutilación, alteración u otra transformación de la obra sin la 

expresa autorización del titular, incluidas aquellas acciones que ocasionen demérito de la obra o que afecten el 

honor o la reputación del autor.’’24 

En últimas el derecho a la integridad de la obra se materializaba en el poder exigir respeto por 

la originalidad de la obra, impidiendo mutilaciones o modificaciones que atenten contra ella. El 

Dr Fernando Jiménez también lo relaciona con: 

 
22 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 30 (Colombia) 
23 Corte Suprema de Justicia Proceso n.º 31403 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN 

PENAL Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Aprobado Acta No. 174. Bogotá, D.C., 

veintiocho de mayo de dos mil diez. 
24 Corte Suprema de Justicia Proceso n.º 31403 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN 

PENAL Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Aprobado Acta No. 174. Bogotá, D.C., 

veintiocho de mayo de dos mil diez. 



‘‘interés del autor en mantener la peculiaridad creativa e integridad de su trabajo, por ello se entiende en general 

que se afecta la integridad de la obra cuando se produce una alteración sustancial del trabajo (corpus mysticum).  

Por ejemplo,  

Representar una obra alterándola constituye una violación a la integridad de la obra. 

Destrucción de una obra única por el propietario. 

Daños o desperfectos de la obra, por ejemplo, durante su traslado cuando la obra es única. No así la quema de 

un libro.’’25 

Adicionalmente, el artículo 30 de la ley 23 de 1982 establece: 

‘‘El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable, para: 

… 

b. Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o 

acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos;’’26 

DERECHO DE MODIFICACIÓN 

‘‘Poder de modificar la obra siempre que respete los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de 

protección de los bienes de interés cultural, si es que la obra ha sido declarada tal. 

El fundamento puede ser  diverso: razones subjetivas (perfeccionamiento estético) u objetivas (actualización de la 

obra).’’27 

 
25 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez. 
26 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez. 
27 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez. 

 

 



Por su parte el artículo 30 de la ley 23 de 1982 establece el derecho de modificación en el literal 

D. 

‘‘El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable, para: 

d.. A modificarla, antes o después de su publicación; 

Parágrafo 4.- Los derechos mencionados en los apartes d) y e) sólo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar 

previamente a terceros los perjuicios que se les pudiere ocasionar.’28’ 

DERECHO DE DIVULGACIÓN 

Es una facultad exclusiva del autor para publicar su obra o no, esto incluye la forma y el lugar 

en que la obra será publica, incluso si la obra es o no accesible al público. 

También conocido como derecho de inédito, el Dr Fernando Jiménez lo define de la siguiente 

manera: 

‘‘El autor tiene derecho a decidir la divulgación (momento y lugar): si la obra debe ser accesible o no al público. 

Derecho de inédito: el autor decide negativamente sobre la divulgación de la obra. 

En cuanto a la forma de divulgación, el autor tiene derecho a establecer la forma jurídica de divulgación (por sí 

mismo o un tercero mediando una relación contractual, ejemplo edición).’’29 

 

Por su parte, el literal c, del  mencionado artículo 30 establece: 

El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable, para: 

 
28 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Art. 30 (Colombia) 
29 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez. 



… 

c. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por 

disposición testamentaria; 

Dando entonces la posibilidad de que jamás se conozca al público una obra si su autor así lo 

desea. 

DERECHO DE RETIRADA O ARREPENTIMIENTO 

Frente al derecho de retirada o arrepentimiento se le permite al autor retractarse del contrato 

de cesión de la obra para su distribución frente a esto el Dr. Fernando Jiménez nos dice: 

‘‘Se permite al autor desvincularse del contrato de cesión por motivos de orden moral o intelectual. Posibilidad de 

retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones morales, previa indemnización a los titulares de los 

derechos de explotación. 

Se puede ejercer una vez la obra ha sido divulgada.’’30 

La definición legal la encontramos también en el artículo 30 de la ley 23 de 1982 sobre 

derechos de autor que reza lo siguiente: 

‘‘El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable, para: 

… 

e. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido previamente 

autorizada. 

… 

 
30 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez. 



Parágrafo 4.- Los derechos mencionados en los apartes d) y e) sólo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar 

previamente a terceros los perjuicios que se les pudiere ocasionar.’’31 

4. Casos de obras creadas por inteligencia artificial. 

- Edmond De Belamy un cuadro creado por un algoritmo llamado Obvious que fue 

subastado en Christie’s por más de US $430.00032 

- “The next Rembrandt” en honor al pintor holandés Rembrandt Harmenszoon van 

Rijn que falleció en el año de1699. 33 

En el primer caso tenemos a Pierre Fautrel, Hugo Caselles-Dupré y Gauthier Vernier un grupo 

de amigos que ha explorado el uso de la inteligencia artificial para crear pinturas como “La 

Famille de Belamy” 11 cuadros creados completamente con inteligencia artificial a través de la 

prueba de Turing, un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento 

inteligente similar al de un ser humano o indistinguible a este. Básicamente el método consiste 

en que una máquina, genera respuestas similares a la de un ser humano mientras un 

interrogador o evaluador de las respuestas, trata de descifrar si se trata de un humano o una 

máquina.  Aplicado al presente caso, una máquina ha conseguido generar imágenes y otra a 

través de la I.A. ha filtrado lo que para ella serían imágenes hechas por el ser humano y otras 

generadas por la máquina. 

Para la creación de los cuadros el algoritmo se entrenó con un conjunto de 15.000 retratos que 

van desde el siglo XIV hasta el siglo XIX sin embargo, a pesar del éxito en la subasta, no le 

faltaron críticos a la pintura. Antonio García Villarán, profesor de arte y pintor español, no 

repara en decir que la pintura de Edmond De Belamy está descompensada, no tiene 

personalidad, se ve borrosa, para él si esta obra fuera pintada por un artista contemporáneo, no 

 
31 Curso de bienes mercantiles, guía orientativa de derechos de autor, clase de bienes mercantiles. Prof. 

Fernando Jiménez. 
32 Christie’s Is artificial intelligence set to become art’s next medium? (12 de diciembre de 2018) 

https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-

1.aspx 
33 BLOG DE DERECHO DE LOS NEGOCIOS  (28 de mayo de 2018)  Next Rembrandt, la creación a prueba 

de la Inteligencia Artificial. https://dernegocios.uexternado.edu.co/prospectiva/next-rembrandt-la-creacion-a-

prueba-de-la-inteligencia-artificial/ 



le parecería excepcional ni una obra fundamental para la historia del arte pues si un ser 

humano realizara esta pintura sin duda alguna, sería un artista del montón. Es aquí donde 

plantea la teoría de que lo que nos parece excepcional no es la pintura sino el hecho mismo de 

que una máquina sea su creadora, tal vez la idea de poseer uno de los primeros cuadros creados 

con I.A. sea el atractivo para su comprador, independientemente del contenido, de la técnica, 

de la forma o de la personalidad que un artista imprime en su creación.  

En el segundo caso encontramos un algoritmo que consiguió pintar un nuevo Rembrandt en el 

2016, por su parte Microsoft fue el promotor de esta obra a través de un sistema autónomo 

con algoritmos que tomaron en cuenta más de 346 pinturas del pintor neerlandés para 

producir la obra final bajo la identificación de rasgos, patrones de color y el característico estilo 

de Rembrandt con el uso de la luz y la sombra en sus pinturas. Resulta ser sumamente 

interesante este caso ya que el algoritmo logró prácticamente copiar el estilo de un pintor para 

crear una pintura con la que muy seguramente las personas del ajenas al mundo del arte serían 

fácilmente engañadas por el algoritmo de Microsoft. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

la creación del “Nuevo Rembrandt” es algo ambiciosa por su nombre, ya que su creador es un 

algoritmo que copia las características y cualidades de su autor original por lo tanto, no se 

podría considerar original, por mucho, sería una obra derivada que toma los millones de 

fragmentos de información original que son su fuente de creación es decir, las obras que 

Rembrandt hizo en vida. 

Es aquí donde nos podemos preguntar entonces, ¿son acaso las máquinas de I.A. artistas? la 

respuesta a primera vista podría ser que sí pero, detrás del resultado generado por una I.A. hay 

un trabajo fundamental hecho por uno o varios seres humanos de hecho, los dos ejemplos 

anteriores pueden dar fe de ello, pues en cada uno de ellos alguien se tomó el trabajo de pensar 

una idea, y ejecutarla a tal punto de que fuera la máquina la generadora de ese producto que el 

ser humano quería crear a partir de ciertos fundamentos artísticos con los que alimentó el 

algoritmo. 

 En últimas, podría decirse que el algoritmo de I.A. fue la herramienta que facilitó la ejecución 

de una idea que surge a partir de la creación de un ser humano, parece entonces ratificar la idea 



original de que la tecnología está al servicio del hombre pues si este último no le diera un 

propósito, un fin a la creación del algoritmo este sería un montón de números y lenguajes de 

programación del montón, sin vida, sin conciencia un objeto más de la sala. El algoritmo es a 

sus creadores, como el martillo al carpintero, su herramienta de trabajo, simplemente en el caso 

de la I.A. existe la libertad de programación para facilitar X o Y trabajo desde detectar tus 

gustos para recomendarte una película en Netflix hasta memorizar patrones y características 

para generar una nueva pintura. 

5. Análisis desde los fundamentos de derecho.  

5.1 Autor. El ordenamiento jurídico no contempla dentro de sus supuestos que la inteligencia 

artificial fuere autora de una obra, en términos generales la protección que la ley otorga tiene 

como título originario la creación intelectual, y como la inteligencia artificial no puede plasmar 

una obra a partir del ingenio y la originalidad, la mano del hombre siempre le está asistiendo 

para generar x o y resultado. Sin embargo, no se puede negar que los algoritmos de IA 

cumplen una labor importante en el proceso creativo, por ejemplo, en nuevo Rembrandt 

encontramos que la IA fue capaz de generar una pintura tomando la decisión de manera 

autónoma pero, con la base de datos alimentada por sus creadores. 

5.2 Obra. Frente a la regulación jurídica de obra e inteligencia artificial no encontramos nada 

distinto que en la de autor, de hecho, el legislador provee diferentes tipos de obra en donde 

explícitamente menciona a los sujetos susceptibles de generar obras, personas jurídicas y 

naturales. Como se dijo anteriormente, sobre la obra recae la protección de propiedad 

intelectual y a su vez es reflejo y materialización del intelecto humano. 

5.3 Originalidad. Frente al apartado de originalidad encontramos dos tipos de la misma, objetiva 

y subjetiva, la doctrina se ha encargado de determinar que la originalidad subjetiva hace 

referencia a la originalidad de la obra y la objetiva a un criterio de novedad propio de la 

propiedad industrial. Entrando en materia, no se contempla la posibilidad de que una IA 

genere una obra, mucho menos original pues, el ordenamiento jurídico 



5.4 Derechos patrimoniales. En relación a los derechos patrimoniales de los que goza el autor de 

una obra, sería cuanto menos inútil otorgar esta clase de derechos a un algoritmo de IA ya que 

es un ente carente de razón o interés económico, es impensable que el legislador proteja el 

derecho de propiedad de un conjunto de algoritmos a quien en lo más mínimo le interesa 

proteger un patrimonio, recordemos que el algoritmo de IA es creado por un hombre, y tal vez 

como posible solución, se pueda plantear reconocer derechos económicos generados por la IA 

al creador de la misma. 

5.5 Derechos morales. Frente a los derechos morales se debe tener en cuenta que si entendemos 

que la participación de una IA en una obra resta el criterio de originalidad de una obra, estamos 

de plano generando un incentivo negativo del uso de IA para futuras obras pues, el derecho de 

explotación exclusiva no nacería a la vida jurídica y las personas naturales o jurídicas no 

tendrían un respaldo económico para seguir explorando y motivando este campo artístico 

desde la IA. 

 

En términos generales, el ordenamiento jurídico tampoco reconoce un derecho moral a la 

inteligencia artificial pues, es imposible otorgarle la paternidad de la obra a un conjunto de 

algoritmos y lenguajes de programación que necesita la mano del hombre para tener sentido. 

Esta situación se puede entender como que la IA es una herramienta usada por el hombre, por 

tanto, este último es quien decide qué sentido o uso le proporciona.  

6. Conclusiones. 

La discusión sobre el reconocimiento de derechos de autor de la IA sobre sus obras va más allá 

de una postura legalista pues, es bien sabido que nuestra sociedad está en constante cambio y 

evolución, ejemplo de ello son las tecnologías de inteligencia artificial, herramienta que hoy día 

están más vigentes que nunca. 

 Representa entonces un reto para el legislador, proveer soluciones y regulaciones en la materia 

de acuerdo a las necesidades y circunstancias de hoy pues, como podemos ver las normas 

actuales resultan insuficientes para promover el desarrollo de obras por parte de las I.A. no 

obstante, se debe reconocer la labor fundamental que desarrolla el hombre con la creación de 



la I.A. pues en últimas es quien le otorga un propósito y encamina un lenguaje de 

programación para que se produzca X o Y resultado. 

Resulta entonces pertinente proponer soluciones como otorgar los derechos de autor de cierto 

tipo de obras a sus programadores, siempre y cuando el algoritmo de I.A. logre cumplir con los 

criterios de originalidad establecidos por la ley, adicionalmente, la sociedad debe aceptar el 

papel fundamental que juega la tecnología por estos días, y reconocer, por ejemplo, la 

asistencia de la I.A. en la creación de nuevas obras que son divulgadas al público. No veo un 

futuro muy lejano en el que el autor de una obra reconozca abiertamente la asistencia 

tecnológica para la creación de la misma. 

Sí!, es innegable que  los conceptos desarrollados a lo largo de la historia  en materia de 

derechos de autor se deben respetar, el autor de una obra imprime su personalidad en su 

creación y a partir de allí se derivan sus derechos morales y patrimoniales sobre la misma pero, 

la IA no es un antagonista que viene a sustituir la esencia humana sino a apoyar un proceso 

creativo que puede generar resultados increíbles en el mundo de hoy. 
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APROPIACIÓN CULTURAL, HOMENAJE O VIOLENCIA HACIA LOS PUEBLOS 
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Este artículo busca exponer una mirada crítica al uso inapropiado que hacen las grandes empresas de la industria 

textil sobre la apropiación cultural que tienen algunos pueblos indígenas y comunidades locales, buscando 

además mostrar la normatividad actual y reciente que ha nacido para crear esa protección de la que se necesita 

en estos escenarios no solo para proteger el derecho de propiedad sino el derecho patrimonial sobre las obras, 

ayudando así también al crecimiento económico de las mismas.   

Las comunidades indígenas generalmente se conocen por ser unas grandes precursoras y creadoras de 

conocimientos tradicionales, dentro de estos mismos encontramos las “expresiones culturales tradicionales” las 

cuales se componen según José miguel Ceballos Delgado de “ expresiones, valores y habilidades que se realizan 

diariamente y se manifiestan en prácticas como la danza, la gastronomía, las artesanías, los diseños, las ceremonias, la arquitectura 

de sitios sagrados, las fiestas, la música, las narraciones, entre otras expresiones propias de su cultura y su cosmovisión, relacionadas 

con sus tradiciones” 34, en este orden de ideas es de notar que su aporte cultural es lo suficientemente amplio como 

para crear una alta demanda en el mercado tanto nacional como internacional . 

Ahora bien, los conocimientos tradicionales y la industria textil y de la moda tienen una relación estrecha, en la 

medida en la que afecta la economía de acuerdo a su demanda, sin embargo, se debe tener en cuenta la 

exclusividad que de ella se deriva, varios ejemplos colombianos son el sombrero vueltiao, la tejeduría wayuu, las 

chaquiras embera chamí, entre otras, todo este conocimiento y expresión cultural ha traído consigo el uso 

indebido de la apropiación sobre estas manifestaciones culturales de los colectivos indígenas, pues al ser tomado 

este como un derecho sui generis ha creado con el tiempo la impresión de que tienen un acceso que resulta 

sencillo .   

A) Una mirada a la propiedad intelectual e industrial.  

Según la Organización Mundial de la propiedad intelectual, esta se refiere a las creaciones del intelecto, 

desde, las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos 

comerciales. Por lo anterior, se relaciona con las creaciones del intelecto protegiendo los intereses de los 

autores e inventores ofreciéndoles prerrogativas en relación con sus creaciones.  Según la organización 

intergubernamental South centre creada en 1995 afirma que la P.I corresponde a la rama jurídica que 

contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales de carácter intelectual y de contenido 

creativo así como sus actividades afines y conexas.  

De allí dos razones fundamentales que explican la necesidad de la promulgación de leyes que protejan la 

P.I : en primer lugar, promueve y fomenta la creación y la innovación contribuyendo al desarrollo social y 

 
34 Ceballos Delgado, J. M. (2020). Necesidad de protección a los conocimientos tradicionales. Especial mención a las 

expresiones culturales tradicionales. Revista La Propiedad Inmaterial, 29, 25–75.  

 



económico, la segunda, protegiendo mediante la creación de leyes los derechos de los creadores sobre sus 

innovaciones y creaciones frente al interés Público.  

Así las cosas, la propiedad intelectual está compuesta de dos grandes ramas:  

a) La propiedad industrial : son todas aquellas creaciones que tienen una aplicación en la industria, 

estos a su vez se dividen en signos distintivos y nuevas creaciones, abarcando creaciones como 

nombres comerciales, marcas, lemas, enseñas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, 

patentes, diseños industriales, variedades vegetales, secretos empresariales, conocimientos 

tradicionales, entre otros, por lo que los objetos parte de la propiedad industrial según la Ompi 

“consisten en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y 

servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos 

signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así́ como toda practica que induzca a error en general.”. Esta 

categoría surgió históricamente a la necesidad de local de los derechos exclusivamente territoriales, 

luego teniendo en cuenta la competencia extranjera se vio la necesidad de protección internacional a 

finales del siglo XIX, razón por la cual se expidió el convenio de parís, entre otros más que se 

mencionarán mas adelante.  

b) Los derechos de autor: son todas aquellas creaciones literarias o artísticas como lo son los libros, 

la música, las obras de arte como pinturas, esculturas o incluso películas. Esta vertiente de la P.I 

busca proteger los derechos morales de los autores quienes cuentan con el derecho sobre la obra, su 

distribución o divulgaciones entre otras. En esta rama de la P.I también se encuentran los llamados 

derechos conexos, que son los derechos con que cuentan artistas, intérpretes o incluso ejecutantes 

de las obras, como lo son los de radiodifusión o programas de televisión.  

Finalmente cabe mencionar que sobre los derechos conferidos de propiedad intelectual, brindan 

derechos subjetivos que tienen efectos erga omnes al reconocer la propiedad de la idea u obra como un 

derecho exclusivo con el que cuenta su titular o creador, es decir que solo el titular de este derecho 

tendrá el derecho para autorizar o prohibir que terceros utilicen su obra con fines comerciales, entre 

otros derechos que se le confieren por su creación.  

 

B) Que es el conocimiento tradicional?   

Existen muchas definiciones sobre lo que es el conocimiento tradicional por parte de la doctrina, sin 

embargo, lo que si es cierto es que el conocimiento tradicional desde la perspectiva de la convención de la 

lucha contra la certificación se compone de conocimientos tanto prácticos como normativos sobre el 

entorno ecológico, sociológico y cultural. Esto anterior, nos permite tener una visión más amplia sobre lo 

que el concepto significa, sin embargo, hacen falta componentes como todos aquellos elementos que 

componen el patrimonio tradicional no solo desde la creación inmaterial es decir desde la idea sino desde la 

materialización de la misma como lo mencionamos anteriormente.  



Grandes organizaciones como la Unesco y la OMPI hacen una definición mas detallada, por un lado 

mencionan que “creaciones integradas por elementos propios del patrimonio tradicional desarrollado y perpetuado por una 

comunidad o por individuos que reflejen las expectativas artísticas tradicionales de esa comunidad y que comprenden, entre 

otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, y otras artes, 

estén o no fijadas en un soporte”35 y “entre las categorías de conocimientos tradicionales figuran: los conocimientos 

agrícolas; los conocimientos científicos; los conocimientos técnicos; los conocimientos ecológicos; los conocimientos 

medicinales; incluidos las medicinas y los remedios conexos; los conocimientos relacionados con la diversidad 

biológica; las ‘expresiones del folclore’ en forma de música, baile, canción, artesanía, dibujos y modelos, 

historias y obras de arte; elementos de los idiomas, como los nombres, indica-ciones geográficas y símbolos.  

C)  En que consisten las expresiones culturales tradicionales y que relación tienen con el derecho 

de propiedad intelectual? 

En primer lugar es importante dar a conocer que la razón fundamental por laque en la introducción 

hacemos referencia al derecho de propiedad intelectual de las culturas indígenas como un derecho sui-

generis, es porque estas mismas se han venido reconociendo con el tiempo como colectivos creadores 

de obras nacidas del intelecto, por lo tanto de nuevas creaciones, es decir, que se pueden reconocer 

como los legítimos autores de sus propias creaciones o incluso como los creadores de procesos 

inventivos.  

 

Desde un punto de vista sobre la equidad que debe existir, se debe tener en cuenta que la participación 

en la creación de las nuevas invenciones por parte de estas comunidades en la actualidad se ha visto 

bastante violentada, pues como lo mencionamos anteriormente existen terceros que se aprovechan 

para sacar provecho económico sin obtener el legitimo derecho sobre la explotación de estos bienes 

que están en cabeza de estos colectivos. Asi las cosas, las legislaciones permiten el acceso a este 

derecho patrimonial, sobre explotación, sin dejar de reconocer el derecho de propiedad sobre la obra 

al creativo, es por esto que, resulta fundamental que las figuras jurídicas junto con la costumbre 

mercantil se encarguen no solo de proteger la norma cuando de ser cumplida se trata, sino de 

garantizar la equidad y la protección de derechos fundamentales que tienen estas comunidades como 

sujetos de especial protección, pues al final estamos protegiendo la integridad, la cultura y el 

patrimonio de estas comunidades que debe hacerse en muchas ocasiones por medio de la consulta 

previa.  

D) Diferencia entre conocimiento tradicional y expresión cultural tradicional  

Resulta fundamental mencionar que a pesar de ser términos sinónimos no deben entenderse como 

 
35 Aparecida Ferreti, Degmar, La protección jurídica de los conocimientos tradicionales: aportaciones  al  desarrollo  de  

un  sistema  sui  generis.  Salamanca  España,  Universidad  de  Sala-manca,  2011,  p.  41,   

 



iguales, pues organizaciones internacionales como lo es la OMPI ha mediante comunicados y tratados 

internacionales sobre los pueblos indígenas  manifestado en el sentido en el que los pueblos indígenas 

tendrán derecho a controlar, mantener, proteger y desarrollar su propio patrimonio cultural y sus 

derechos tradicionales como lo son los conocimientos y sus diversas formar de verse manifestadas  de 

allí que decide diferenciar los conceptos mencionando que por un lado el conocimiento tradicional 

compone una evolución que puede surgir del conocimiento especializado o de las capacidades que 

tenga el ser humano para crear desde su intelecto 36, por otro lado define la expresión cultural 

tradicional como el resultado de los procesos creativos que nacen precisamente del conocimiento 

tradicional surgido a su vez del intelecto, entonces debemos entender la expresión cultural como la 

materialización de la idea en algún tipo de producto el cual podrá ser explotado económicamente y 

que le dará a su autor o creador el derecho no solo de propiedad sino patrimonial sobre el mismo, este 

por supuesto que debe componer un reflejo de la cosmovisión y de la cultura de la comunidad 

indígena . 

Ahora bien, hacer esta distinción a los ojos de la legislación resulta importante pues permite que desde 

la protección se haga una aplicación de las legislaciones frente a la materialización de la propiedad 

intelectual desde la cosmovisión de las comunidades indígenas o locales.  

 

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

Cómo se ha mencionado anteriormente los derechos de propiedad intelectual surgieron en respuesta a las 

diversas necesidades que tenían ciertos territorios, pues necesitaban crear normativas que pudiesen proteger al 

autor y a su obra, sin embargo, con el paso del tiempo dejó de ser una necesidad netamente territorial sino de 

toda la comunidad internacional por lo que en el siglo XIX entraron en vigor varios acuerdos importantes de la 

época que han influido hasta el día de hoy .  

a) Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial : este se creo en 1883 y fue el 

primer tratado internacional que se destinaba a facilitar a los ciudadanos nacionales de una nación 

pudieran acceder a la protección de patentes, marcas, diseños industriales e indicaciones de origen 

en otros países.  

b) Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas: el cual se creó en 1886 y 

fue el convenio por medio del cual los estados parte obtenían una protección internacional frente al 

derecho que tenían de controlar el uso de las obras y de recibir una remuneración por ello.  

 

Adicionalmente, en el año 1994 se dio la adopción del acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad 

intelectual relacionado con el comercio también llamado ADPIC , seguido además por el derecho de marcas , el 

tratado de derechos de autor de la OMPI de 1996 y el tratado sobre el derecho de patentes del año 2000. Este 

 
36 ompi:  “Comité  Intergubernamental  sobre  Propiedad  Intelectual  y  Recursos  Genéticos,  Conocimientos  

Tradicionales  y  Folclore”,  ompi,  Ginebra,  2010.  Disponible  en:  

https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=20443 

 



acuerdo sobre las ADPIC creó un gran avance ya que era un tratado que vinculaba a los miembros de la 

Organización mundial del Comercio (OMC) a cumplir con un mínimo de reglamentación frente a los derechos 

de propiedad intelectual sin dejar de contar con la posibilidad y soberanía de crear normas en sus propios de 

cada territorio promoviendo el desarrollo y la innovación.  

 

En Colombia, el marco jurídico de las patentes se contiene en : Ley 603 del 2000, Ley 463 de 1998, Ley 178 de 

1994 (se aprueba el convenio de parís), ley 172 de 1994, Decreto 427 de 2001, además de los diversos tratados 

internacionales como el tratado de libre comercio, convenio que establece la organización mundial de la 

propiedad intelectual, tratado de cooperación en materia de patentes de 1970, entre algunos otros.  

 

A) Marco jurídico de las protección a las expresiones culturales y de los pueblos indígenas 

.  

 

• Constitución política de Colombia de 1991 : 

Art.7 : El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.  

Art 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 

la Nación.  

Art 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las 

comunidades con tradiciones lingüísticas propias será́ bilingüe.  

Art 246: DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES  

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no 

sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá́ las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.  

• Leyes y decretos:  

Ley 70 de 199337 (art. 1.°):  La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades 

negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la 

propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo 

tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los 

derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su 

desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 



condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.  

Decreto 1397 de 1996,“Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la 

Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras 

disposiciones.” 

• Convenios  internacionales : 

Convenio 169 de 1989 de la Organización Mundial del Trabajo :  

Ratificado  por  Ley  21  del  4  de  marzo  de  1991, establece que : “ el convenio también 

garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sobre sus propias prioridades 

en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, 

instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan, o de alguna manera, y de controlar, 

en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.”37 

Declaración de naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: 38 

Artículo 31  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y 

las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos 

y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, 

las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes 

visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 

su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus 

expresiones culturales tradicionales.  

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para 

reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.  

A) Limitaciones de la protección al derecho de propiedad y patrimonial sobre las 

expresiones culturales tradicionales. 

Sin duda alguna, la expresiones culturales tradicionales nacidas de pueblos indígenas juegan un rol 

importante en el desarrollo de la cosmovisión de los grupos étnicos, sin embargo, las industrias de 

 
37 O. (1980). Convención 169 de la OIT . OIT. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 
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unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: Recuperado 17 de diciembre de 2021, de 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

 



la moda son uno de los más grandes precursores del aprovechamiento patrimonial indebido de las 

mismas, pues como lo hemos mencionado se han aprovechado en diversas ocasiones de patrones, 

dibujos, formas bi y tri dimensionales, combinaciones de colores y figuras, entre otros.  

Ahora, los escenarios donde hay aprovechamiento deslegitimo sobre estos derechos hacia las 

comunidades indígenas también se han visto desarrollados en la práctica desleal que causado por 

cláusulas abusivas, busca por medio de las formalidades de los documentos privados “transar” a la 

comunidad indígena por precios irrisorios.  

Por lo anterior, se hace evidente entonces la existencia de los múltiples escenarios de vulneración a 

los derechos con los que cuentan las comunidades indígenas por hacer un uso indebido de la 

apropiación no solo del conocimiento tradicional sino de sus expresiones cualquiera que sea y 

comoquiera que se vean plasmadas, de allí la importancia de la normatividad no solo en materia de 

protección a las comunidades locales, sino además con relación a la protección de la propiedad 

intelectual, pues nos ofrece mecanismos por los cuales se busca garantizar el acceso a estos 

derechos sin menoscabar los derechos fundamentales de los colectivos indígenas.  

Por su parte, la ompi ha identificado las siguientes limitaciones:  

A) Requisito de originalidad “las ECT que son meras imitaciones o recreaciones de ECT 

preexistentes no pueden satisfacer el requisito de originalidad ni ser protegidas por derecho de autor como obras 

convencionales” 

B) Protección del “estilo”:” una de las demandas más frecuentes se refiere a la imitación o la apropiación 

indebida del “estilo” de una producción indígena. La leyes sobre derecho de autor y diseños industriales 

autorizan la imitación de elementos no originales o de las ideas y los conceptos en los que se basan las obras, lo 

que constituye una práctica generalizada debido a que la creatividad se inspira y se nutre de otras obras” 

C) Plazo de la protección: “se considera que es inherente al sistema de derecho de autor 

que el plazo de protección no sea ilimitado; el sistema se basa en la idea de que la duración de la 

protección debe ser limitada, con objeto de que, a largo plazo, las obras pasen al dominio 

público. No obstante, en muchas legislaciones nacionales los derechos morales tienen una 

duración ilimitada y hay cierta variedad en la duración de los derechos patrimoniales entre las 

legislaciones nacionales”.39 Entre otras mas .  

 

CONCLUSIONES 

A pesar de que en la actualidad tenemos legislaciones sobre el régimen de propiedad intelectual que busca la 

protección de los autores y sus obras no solo a nivel nacional sino internacional, muchas veces este enfoque no 

ofrece una solución eficaz a las problemáticas planteadas desde las expresiones culturales tradicionales.  

 
39 OMPI -WIPO. (2018, agosto). Comité intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, 

conocimientos tradicionales y folclore (N.o 1). Organización mundial e la propiedad intelectual. 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=410365 

 



Lo anterior, ya que con relación a la explotación no autorizada de las obras en las representaciones culturales 

tradicionales, tal como los vimos anteriormente aún en existen bastantes lagunas normativas y limitaciones a este 

tipo de protección.  
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