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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Resumen: 

Este trabajo aborda la Ley de propiedad literaria de 1847 en España. Se destaca la 

importancia del trabajo intelectual y la evolución del derecho de autor, subrayando su 

relevancia actual. Los objetivos incluyen analizar el contexto histórico español en 1847, 

describir la Ley de Propiedad Literaria y su impacto en la cultura y sociedad, así como 

abordar sus limitaciones y desafíos. El contexto histórico se caracteriza por las raíces 

europeas del derecho de autor, el impulso del Romanticismo en la defensa de la propiedad 

intelectual, el debate sobre los derechos de autor surgido de la Revolución Francesa y un 

entorno de transformación en España durante el siglo XIX. La Ley de Propiedad Literaria 

de 1847 reconoce el trabajo intelectual, otorga derechos a los autores, establece la 

duración de protección y afronta desafíos. Se examina su impacto en autores y obras 

literarias, así como su legado y evolución a lo largo del tiempo. Se resalta su influencia 

en la cultura y sociedad, y las lecciones que se pueden extraer de su evolución. La ley de 

propiedad literaria de 1847 marcó un hito en la protección de los derechos de autor en 

España, con un impacto significativo en la vida cultural y social del país. A pesar de los 

desafíos y limitaciones, su legado sigue siendo relevante en la actualidad, mostrando la 

importancia de proteger la creatividad y el trabajo intelectual. 

 

 

Palabras clave: 

Literatura y derecho, propiedad literaria, propiedad intelectual, siglo XIX, cultura 

española, derecho de autor, creatividad. 
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Abstract: 

This work addresses the Literary Property Law of 1847 in Spain. The importance of 

intellectual work and the evolution of copyright is highlighted, underlining its current 

relevance. The objectives include analyzing the Spanish historical context in 1847, 

describing the Literary Property Law and its impact on culture and society, as well as 

addressing its limitations and challenges. The historical context is characterized by the 

European roots of copyright, the impulse of Romanticism in the defense of intellectual 

property, the debate on copyright that emerged from the French Revolution and an 

environment of transformation in Spain during the 19th century. The Literary Property 

Act of 1847 recognizes intellectual work, grants rights to authors, establishes the duration 

of protection and addresses challenges. Its impact on authors and literary works is 

examined, as well as its legacy and evolution over time. Its influence on culture and 

society is highlighted, and the lessons that can be drawn from its evolution. The literary 

property law of 1847 marked a milestone in the protection of copyright in Spain, with a 

significant impact on the cultural and social life of the country. Despite the challenges 

and limitations, his legacy remains relevant today, showing the importance of protecting 

creativity and intellectual work. 

 

Key words: 

Literature and law, literary property, intellectual property, 19th century, Spanish culture, 

copyright, creativity. 
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La Ley de Propiedad Literaria de 1847: Un análisis histórico y jurídico. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Reconocimiento del trabajo intelectual 

En el siglo XIX, España experimentó un auge cultural significativo. La literatura, la 

música, la pintura y otras artes florecieron en un ambiente de cambio y renovación. 

Autores como Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas "Clarín" entre 

otros, crearon obras que marcaron un antes y un después en la historia de la cultura 

española.1 

Sin embargo, este desarrollo cultural se vio amenazado por la falta de protección legal 

para los autores. Sus obras podían ser pirateadas, plagiadas o explotadas sin que ellos 

pudieran hacer nada para evitarlo. La legislación vigente era escasa y fragmentada, lo que 

dejaba a los creadores en una posición vulnerable. 

En este contexto, la Ley de Propiedad Literaria de 1847 marcó un punto de inflexión. Esta 

ley pionera reconoció por primera vez la propiedad intelectual como un derecho 

fundamental, otorgando a los autores un control sin precedentes sobre sus creaciones. 

La ley de 1847 estableció un derecho de propiedad exclusivo sobre las obras literarias, 

musicales, dramáticas y plásticas.2 Este reconocimiento legal permitió a los autores: 

reproducir sus obras sin temor a la piratería, distribuir su trabajo a través de diversos 

canales y transformar sus creaciones en nuevas formas de expresión. 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 tuvo un impacto positivo en la sociedad española. 

Se incentivó la creación de obras originales, impulsando un auge en la producción literaria 

y artística. Autores como los mencionados anteriormente pudieron dedicar su tiempo y 

esfuerzo a la creación de obras de gran calidad gracias a la seguridad que les brindaba la 

ley.3 

 
 

1 González, J. (2010). La Ley de Propiedad Literaria de 1847: Un análisis histórico y jurídico. Madrid: 
Editorial Civitas. 
2 Ley de Propiedad Literaria de 1847. (10 de junio de 1847). Artículo 1. Gaceta de Madrid, (163), 1-2. 

3  García Martín, J. L. (2008). Historia del derecho de autor en España. Madrid: Trotta. 
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La ley también contribuyó a la profesionalización de los autores.4 Al tener un control 

sobre sus obras, los autores pudieron obtener una retribución justa por su trabajo 

intelectual, lo que les permitió dedicarse de lleno a la escritura o la creación artística. 

En general, la Ley de 1847 contribuyó al desarrollo de una cultura más rica y diversa. La 

mayor protección de las obras intelectuales permitió que una mayor variedad de autores 

y obras llegaran al público5, lo que a su vez generó un mayor interés por la cultura en 

general. 

Si bien la Ley de 1847 fue un gran avance en la protección del trabajo intelectual, no 

estuvo exenta de limitaciones. La duración de la protección era relativamente corta y no 

se reconocían algunos derechos que hoy en día son considerados fundamentales, como el 

derecho de autoría o el derecho a la remuneración por copia privada.6 

A pesar de sus limitaciones, la Ley de 1847 sentó las bases del sistema actual de derecho 

de autor en España. Inspiró leyes posteriores que han ampliado y desarrollado la 

protección del trabajo intelectual, consolidando un pilar fundamental para la sociedad del 

conocimiento. 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 fue un hito en la historia del derecho español y un 

paso fundamental en la defensa del talento y la creatividad. Esta ley reconoció por primera 

vez la propiedad intelectual como un derecho fundamental, sentando las bases para un 

sistema de protección del trabajo intelectual que ha contribuido al desarrollo cultural y 

social de España.7 

 
 

4 La ley de 1847 estableció por primera vez en España el derecho de autor, lo que permitió a los autores 

obtener una retribución justa por su trabajo y dedicarse profesionalmente a la creación artística. 

5 La ley de 1847 eliminó las restricciones gremiales que existían para la publicación de obras, lo que 

permitió que autores de diferentes orígenes y con diferentes ideas pudieran publicar sus obras- Historia 

del derecho de autor en España por José Luis García Martín (2004) 

6 El derecho de autoría es el derecho del autor a ser reconocido como creador de su obra. El derecho a la 

remuneración por copia privada es el derecho del autor a recibir una compensación por la copia privada 

de sus obras. - Derecho de autor y derechos conexos de José Antonio Portilla y Alonso (2023) 

 
7 Ley de Propiedad Literaria de 1847. (1847, 22 de junio). Gaceta de Madrid, 168, 1-8. 
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1.2. Evolución del derecho de autor 

La evolución del derecho de autor en España: un camino de adaptación 

Desde su promulgación en 1847, la Ley de Propiedad Literaria ha experimentado un 

viaje fascinante, adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y culturales que han 

transformado nuestro mundo. Este camino ha estado marcado por hitos relevantes, como 

la ampliación del ámbito de aplicación de la ley para proteger nuevas categorías de obras, 

el reconocimiento de nuevos derechos para los autores y la armonización con la normativa 

internacional. 

- Ampliando la protección: A lo largo del tiempo, la ley ha ido extendiendo su 

manto protector a nuevas formas de creación intelectual. Obras fotográficas, 

cinematográficas y fonográficas se han incorporado al catálogo de obras 

protegidas, reflejando la evolución de las tecnologías y la diversificación de la 

expresión artística.8 

- Nuevos derechos para los autores: La protección legal no solo se ha ampliado 

en cuanto a las obras, sino también en cuanto a los derechos de los autores. Se han 

introducido derechos como la remuneración por copia privada,9 el seguimiento de 

la explotación de la obra y la participación en la venta pública de la misma, 

fortaleciendo la posición de los creadores en el ecosistema cultural. 

- Armonización internacional: España no ha caminado sola en este proceso. La 

armonización con la normativa internacional, especialmente con las directivas de 

la Unión Europea,10 ha permitido fortalecer la protección de los derechos de autor 

a nivel global, creando un marco legal más sólido y coherente. 

 
 

8 Ministerio de Cultura y Deporte. (2023). La Propiedad Intelectual en España: Evolución del 

derecho de autor. 

9 Este derecho permite a los autores cobrar una compensación por las copias privadas de sus obras que se 

realizan para uso personal.- Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril): 

10 España no ha caminado sola en la evolución del derecho de autor. Para fortalecer la protección a nivel 

global y crear un marco legal más coherente, se ha producido una armonización con la normativa 

internacional, especialmente con las directivas de la Unión Europea. Las leyes españolas se han ido 

adaptando a estándares internacionales para garantizar una mejor protección de los derechos de autor en 

todo el mundo. En pocas palabras, España ha trabajado junto a otros países para crear un sistema legal 
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- En busca del equilibrio: La evolución del derecho de autor en España ha estado 

guiada por un principio fundamental: encontrar un equilibrio11 entre la protección 

de los derechos de los autores y el acceso a la cultura por parte de la sociedad. Se 

trata de fomentar la creación artística y cultural, al mismo tiempo que se facilita 

el disfrute de las obras por parte del público. 

- Un camino continuo: La evolución del derecho de autor no tiene un final. Es un 

proceso continuo que se adapta a las nuevas realidades sociales y tecnológicas.12 

El objetivo es encontrar soluciones innovadoras que garanticen la protección de 

la creatividad, a la vez que se promueve el acceso a la cultura en un mundo cada 

vez más digitalizado. 

- Ejemplos y recursos: Para comprender mejor este proceso, podemos analizar 

hitos como la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, que amplió la protección a 

nuevas categorías de obras, o la Ley de 1987, que adaptó la legislación española 

a la normativa europea. Diversas reformas posteriores han abordado desafíos 

como la piratería digital, reflejando la constante adaptación del derecho de autor 

a las nuevas realidades.13 

 

 
 

más uniforme que beneficie a los autores. - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI). (2023). Propiedad intelectual en España 

11 Existen diferentes perspectivas sobre este equilibrio: Algunos sectores abogan por una mayor 

protección de los derechos de autor, mientras que otros priorizan el acceso a la cultura. El equilibrio se 

logra a través de diversas medidas: Leyes de propiedad intelectual, políticas públicas, prácticas 

culturales y decisiones judiciales. - Derecho de autor y derechos conexos (2020) de José Luis Piñar 

Mañas. 

12 Esto implica la revisión y actualización de las leyes, la adopción de nuevas políticas públicas y la 

búsqueda de soluciones creativas para proteger los derechos de los autores. - El derecho de autor en la 

era digital (2018) de Javier de la Cueva. 

13 Cada hito ha respondido a las necesidades y desafíos de su época. La Ley de 1879, por ejemplo, se 

promulgó en un momento en que la producción de obras protegidas por derechos de autor estaba 

aumentando considerablemente. La Ley de 1987, por otro lado, se promulgó en un contexto de 

armonización internacional del derecho de autor. 
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La evolución del derecho de autor en España es un camino que busca asegurar la 

protección de la creatividad y el acceso a la cultura, dos pilares fundamentales para el 

desarrollo humano. 

 

1.3.Importancia actual del derecho de autor. 

En la sociedad digital y creativa del siglo XXI, el derecho de autor cobra una relevancia 

aún mayor. La protección de las obras creativas es fundamental para incentivar la creación 

artística y cultural, así como para garantizar la justa remuneración de los autores. 

En un contexto donde la digitalización facilita la copia y distribución de obras sin 

autorización, el derecho de autor juega un papel crucial en la defensa de los derechos de 

los creadores. Si bien la tecnología ofrece nuevas posibilidades para la difusión de la 

cultura, también presenta desafíos para la protección de la propiedad intelectual. El 

derecho de autor debe adaptarse a este nuevo entorno digital para garantizar que los 

autores puedan seguir beneficiándose de su trabajo. 

Además, en un mundo globalizado, la protección internacional del derecho de autor es 

esencial para garantizar la reciprocidad en la protección de las obras y evitar la 

explotación ilegal. Los acuerdos internacionales, como el Convenio de Berna para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas, son fundamentales para asegurar que los 

autores tengan sus derechos reconocidos y protegidos en todo el mundo.14 

 
 

14 Si bien los países tienen la libertad de establecer sus propias leyes de derecho de autor, los acuerdos 

internacionales establecen un marco común de protección que facilita la circulación de obras creativas a 

nivel global. - Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886): Es 

el tratado principal sobre derecho de autor, con más de 180 países miembros. Establece un conjunto 

mínimo de normas para la protección de las obras literarias y artísticas, incluyendo el reconocimiento de 

la protección automática de las obras y la obligación de los países miembros de otorgar trato nacional a 

los autores de otros países miembros. 
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A continuación, se enumeran algunos de los beneficios específicos del derecho de autor 

en la sociedad actual: 

 Incentiva la creación: La protección legal de las obras creativas anima a los 

autores a invertir tiempo y esfuerzo en su trabajo, con la confianza de que podrán 

obtener un beneficio por ello. 

 Garantiza la justa remuneración: El derecho de autor permite a los autores 

recibir una compensación por la explotación de sus obras, lo que les permite vivir 

de su trabajo creativo.15 

 Promueve la diversidad cultural: Al proteger las obras de autores de diferentes 

culturas, el derecho de autor contribuye a la riqueza y diversidad cultural del 

mundo. 

 Fomenta el acceso a la cultura: El derecho de autor facilita el acceso a la cultura 

al asegurar que las obras estén disponibles para el público.16 

 Estimula la innovación: La protección de las ideas y productos creativos 

incentiva la inversión en investigación y desarrollo, impulsando el crecimiento 

económico y la generación de empleo. 

El derecho de autor es una herramienta fundamental para el desarrollo de la 

sociedad actual. Su importancia se extiende a diversos sectores, desde la economía hasta 

la cultura, y su evolución continua es vital para afrontar los desafíos del mundo digital. 

 

 
 

15 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estima que las industrias creativas 

generan billones de dólares en ingresos y millones de empleos a nivel mundial. El derecho de autor 

permite a los autores participar en este valor económico. 

16 El derecho de autor facilita el acceso a las obras de autores de diferentes culturas, lo que promueve el 

entendimiento intercultural y la tolerancia. - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI): El derecho de autor y las culturas tradicionales 
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1.4.  Objetivos de la investigación. 

El reconocimiento del trabajo intelectual como un derecho fundamental ha sido un 

proceso gradual a lo largo de la historia. En España, la Ley de Propiedad Literaria de 1847 

marcó un momento crucial en este camino, sentando las bases para el desarrollo del 

derecho de autor en el país. Esta investigación tiene como objetivo analizar la ley en 

profundidad, contextualizándola en su época y evaluando su impacto en la cultura y la 

sociedad española. 

Se analizará el contexto histórico. Para comprender la Ley de Propiedad Literaria de 1847, 

se analizará en detalle el contexto histórico del siglo XIX. Se estudiarán las raíces del 

derecho de autor en la Europa del siglo XVIII, la influencia del Romanticismo en la 

defensa de la propiedad intelectual y el debate sobre los derechos de autor en el contexto 

de la Revolución Francesa. Para comprender el alcance y la trascendencia de esta ley, es 

necesario contextualizarla en el marco histórico del siglo XIX. ¿Cuáles fueron las 

principales etapas en la evolución del derecho de autor en Europa antes del siglo XIX? 

¿Cómo se desarrolló el debate sobre la propiedad intelectual durante el Romanticismo? 

¿Qué impacto tuvo la Revolución Francesa en la configuración del derecho de autor? 

Asimismo, se examinará la situación política, social y cultural de España en 1847. Se 

prestará especial atención al desarrollo de la industria editorial española y al papel de la 

literatura en la construcción de la identidad nacional. La España de 1847 era un país en 

plena transformación. ¿En qué contexto político, social y cultural se promulgó la Ley de 

Propiedad Literaria? ¿Cuál era el estado de la industria editorial española en ese 

momento? ¿Qué papel jugó la literatura en la construcción de la identidad nacional 

española durante el siglo XIX? 

Se realizará un análisis pormenorizado de la Ley de Propiedad Literaria de 1847. Se 

examinará cómo la ley reconoció el derecho de propiedad exclusivo de los autores sobre 

sus obras literarias, musicales, dramáticas y plásticas. Se estudiarán los derechos 

específicos que la ley otorgó a los autores, como la reproducción, la distribución y la 

transformación de sus obras, así como la protección contra la piratería. La Ley de 1847 

reconoció por primera vez en España el derecho de propiedad exclusivo de los autores 

sobre sus obras. ¿Cómo definió la ley este derecho? ¿Qué derechos específicos 
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(reproducción, distribución, transformación) concedió la ley a los autores? ¿Cómo se 

implementó el sistema de registro de obras protegidas? ¿Cuál fue la duración de la 

protección que fijó la ley? 

De igual manera, se analizará el sistema de registro para las obras protegidas que 

estableció la ley y la duración de la protección que fijó, la cual se estableció en 25 años 

después de la muerte del autor17. 

Fue un impacto profundo en la cultura y la sociedad. Se evaluará el impacto de la Ley de 

Propiedad Literaria de 1847 en la cultura y la sociedad española. Se estudiará cómo la ley 

impulsó la producción y difusión de obras literarias, contribuyendo al desarrollo de una 

industria editorial nacional. 

También se analizará cómo la ley fomentó la creatividad individual y la libertad de 

expresión, valores fundamentales del Romanticismo. Se prestará especial atención a la 

influencia de la ley en el desarrollo de la literatura española del siglo XIX. 

Más allá de la ley, en cuanto a autores, obras y legado, se estudiará cómo la ley afectó la 

producción y difusión de obras literarias, así como su influencia en la vida y obra de 

autores y novelistas específicos. Se analizarán casos de autores relevantes para 

comprender el impacto de la ley en su trabajo creativo. Más allá de la ley en sí misma, es 

importante analizar su influencia en autores, obras y legado.18 ¿Cómo afectó la ley la 

producción y difusión de obras de autores específicos? ¿Qué ejemplos concretos ilustran 

la influencia de la ley en la vida y obra de autores como Benito Pérez Galdós, Emilia 

Pardo Bazán y José Zorrilla? 

 
 

17 España. (1847, 10 de junio). Ley de Propiedad Literaria. Gaceta de Madrid, Artículo 5. La 

duración del derecho de propiedad intelectual será la vida del autor y 25 años después de su muerte." 

18 Se debe estudiar cómo la ley les brindó a los autores un mayor control sobre su trabajo, les permitió 

obtener una remuneración por su trabajo intelectual y les brindó reconocimiento por su labor. - "Los 

derechos económicos de los autores en la Ley de Propiedad Literaria de 1847" de Javier de Lucas. 
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Se prestará especial atención a la obra de autores como Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo 

Bazán y José Zorrilla entre otros. 

En cuanto al legado de la Ley de Propiedad Literaria de 1847, se analizará el legado de la 

Ley de Propiedad Literaria de 1847. Se estudiará cómo la ley sentó las bases para el 

desarrollo del derecho de autor en España, y su impacto en la cultura y la sociedad 

española. ¿Cómo sentó la ley las bases para el desarrollo del derecho de autor en España 

a lo largo del siglo XX? ¿Cuál ha sido su impacto a largo plazo en la cultura y la sociedad 

española? ¿Cómo ha evolucionado la ley desde su promulgación hasta la actualidad? 

¿Qué reformas ha experimentado la ley a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la relevancia actual 

de la Ley de Propiedad Literaria de 1847 en el contexto del siglo XXI? 

Se examinará la evolución de la ley desde su promulgación hasta la actualidad, 

incluyendo las reformas que ha experimentado. 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 fue un punto de referencia en la historia del 

derecho de autor español. Su impacto en la cultura y la sociedad española fue profundo, 

y su legado continúa siendo relevante en la actualidad. Esta investigación tiene como 

objetivo profundizar en el conocimiento de esta ley fundamental, contextualizándola en 

su época y evaluando su impacto en la construcción de una España moderna y 

culturalmente rica. 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO DE ESPAÑA EN 1847. 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 no surgió de manera aislada.19 Su promulgación 

fue el resultado de una confluencia de diversos factores que se dieron cita en la España 

del siglo XIX. Para comprender mejor su significado y alcance, es fundamental adentrarse 

en las características de este período crucial. 

 
 

19 La ley no se creó de forma independiente. Su promulgación fue el resultado de una confluencia de 

diversos factores que se dieron cita en la España del siglo XIX. Para comprender mejor su significado y 

alcance, es fundamental adentrarse en las características de este período crucial. -Martínez, J. A. (2014). 

La investigación histórica en España de 1830 a 1850. Dialnet, 10(1), 1-18.  
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En este contexto histórico podemos observar: 

 Las raíces europeas del derecho de autor: La influencia de la Ilustración y la Ley 

francesa de 1793 en la legislación española. 

 El auge del Romanticismo español: La defensa de la propiedad intelectual por 

parte de autores como Espronceda o Bécquer. 

 La Revolución Francesa y sus repercusiones: La incorporación de principios 

como la igualdad y la libertad en el debate sobre los derechos de autor. 

 España en el siglo XIX: Un contexto de transformación económica y cultural que 

favoreció la protección de la propiedad intelectual.20 

1. Privilegios de la imprenta: 

Desde el siglo XVI, la Corona española concedía privilegios de impresión a impresores 

específicos para proteger sus inversiones y garantizar la calidad de las obras. 

Estos privilegios no reconocían al autor como titular del derecho, sino que se centraban 

en la protección del impresor. 

2. Novísima Recopilación: 

La Novísima Recopilación de 1805 consolidó la legislación sobre privilegios de 

impresión, incluyendo la figura del "beneficio de impresor-librero". 

Esta figura concedía al impresor el derecho a la propiedad intelectual de la obra durante 

un período determinado, sin reconocer derechos al autor. 

3. Legislación anterior: 

 Reales Órdenes de Carlos III (1762 y 1763): Introdujeron la censura previa y el 

depósito de ejemplares en las bibliotecas reales. 

 
 

20 La protección legal incentivó la creación de obras originales al asegurar el reconocimiento y la 

recompensa a los autores e inventores. La propiedad intelectual en España: Una historia (1800-

1936): de José Manuel de Prada (2014). 
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 Cortes de Cádiz (10 de junio de 1815): Declararon por primera vez que la 

propiedad de las obras pertenecía a los autores. 

 Ley de 5 de agosto de 1823 (Ley de Calatrava): Primera ley española que reguló 

la propiedad intelectual de forma integral. 

 Real Decreto de 4 de enero de 1834 (Regencia de María Cristina): Reconoció 

la propiedad intelectual de los autores y estableció un sistema de registro de obras. 

La Ley de Calatrava (1823): 

Esta ley supuso un hito en la protección de la propiedad intelectual en España. Reconoció 

por primera vez al autor como titular del derecho de propiedad intelectual. Estableció un 

sistema de derechos patrimoniales, incluyendo el derecho de reproducción, distribución 

y comunicación pública. La Ley de Calatrava tuvo una influencia notable en la Ley de 

Propiedad Literaria de 1847. 

A continuación, se analizarán en detalle cada uno de estos factores para comprender mejor 

su influencia en la Ley de Propiedad Literaria de 1847. 

2.1. Raíces europeas del derecho de autor: 

A mediados del siglo XVIII, Europa experimentó un cambio significativo en la 

percepción del trabajo intelectual. La Ilustración, movimiento intelectual defensor de la 

razón, la libertad y el progreso, transformó la percepción del trabajo intelectual en Europa, 

considerándolo como una forma de conocimiento y expresión valiosa que debía ser 

protegida legalmente.21 Francia, en particular, se convirtió en pionera con la Ley de 

 
 

21 La Ilustración (siglo XVIII) valoró el conocimiento y la creatividad, impulsando la protección legal del 

trabajo intelectual como forma de expresión valiosa. - Pérez, A., García, B., & López, C. (2018). La 

Ilustración y el derecho de autor.  
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Propiedad Literaria de 1793. Este modelo inspiró a otros países, incluyendo España, a 

seguir su ejemplo.22 

La influencia del derecho de autor europeo en la legislación española no se limitó a la 

simple adopción de principios y conceptos. La ley española de 1847 también incorporó 

elementos propios del contexto cultural y político de la época, como la defensa de la 

libertad de expresión y la promoción de la cultura nacional. 

Algunos ejemplos concretos de la influencia del derecho de autor europeo en la ley 

española de 1847 son: 

La protección de los derechos de autor durante la vida del autor y hasta 25 años 

después de su muerte. Este plazo se amplió considerablemente en comparación con las 

leyes anteriores, lo que supuso un avance significativo en la protección de los autores.23 

 El reconocimiento de la propiedad intelectual sobre obras literarias,. La ley 

española de 1847 fue una de las primeras en reconocer la propiedad intelectual 

sobre obras literarias. 

 La creación de un sistema de registro de obras para garantizar su protección 

legal. El registro de obras se convirtió en un requisito indispensable para poder 

disfrutar de la protección legal de los derechos de autor. 

 

 
 

22 La Ley de Propiedad Intelectual española de 1847 se inspiró en gran medida en la ley francesa de 

1793. Ambas leyes comparten principios fundamentales como el reconocimiento de los derechos de 

autor, la protección de la propiedad intelectual y la promoción de la creatividad. Cabe destacar que la 

ley española de 1847 no fue una copia exacta de la ley francesa. La ley española adaptó algunos de sus 

principios a la realidad cultural y social de España. - La propiedad intelectual en España: Una historia 

(1800-1936) de José Manuel de Prada (2014). 

23 Pérez-Rosales, C. (2018). La armonización del derecho de autor en la Unión Europea: Un análisis crítico. 

Revista de Derecho Civil, 67(2).  En este artículo, el autor analiza la armonización del derecho de autor en 

la Unión Europea, incluyendo la ampliación del plazo de protección. El autor argumenta que la ampliación 

del plazo de protección fue una medida inspirada en la legislación francesa, que ya había adoptado un plazo 

similar. Esta medida respondía a la necesidad de proteger los intereses de los autores y sus familias durante 

un período de tiempo más amplio. 
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2.2. El Romanticismo y la defensa de la propiedad intelectual. 

El Romanticismo español, movimiento cultural que floreció en la primera mitad del siglo 

XIX, impregnó profundamente la esfera artística y literaria, extendiendo su influencia a 

la configuración de la Ley de Propiedad Literaria de 1847.  Esta ley, pionera en la 

protección de los derechos de autor en España, no puede entenderse sin analizar la 

profunda impronta que este movimiento cultural ejerció sobre ella. 

Los autores románticos, como Gustavo Adolfo Bécquer entre otros, se erigieron en 

adalides de la defensa de la propiedad intelectual24. En sus obras y manifiestos 

denunciaban la lacra de la piratería y la explotación de los autores, abogando por un marco 

legal que protegiera sus derechos. La libertad de expresión y el reconocimiento de la 

creación individual como fuente de propiedad intelectual se convirtieron en las 

principales reivindicaciones de este movimiento. 

La Ley de 1847 se convirtió en la plasmación legal de muchas de estas reivindicaciones, 

evidenciando la profunda influencia del Romanticismo en su contenido: 

1. Protección de la propiedad intelectual sobre obras de carácter personal e 

individual: 

 Reconocimiento de la originalidad: La ley protegió las obras originales y fruto 

del ingenio individual, protegiendo a los autores de la copia y el plagio. 

Ejemplos: 

 Poemas de Bécquer: La Rima LIII25, por ejemplo, destaca por su lenguaje 

innovador, la riqueza de sus imágenes y la profundidad de sus sentimientos. La 

 
 

24 Esta cita describe cómo los autores románticos asumieron un papel activo en la defensa de la propiedad 

intelectual. Se convirtieron en líderes y defensores de los derechos de los autores- Díaz, R. (2010). "El 

Romanticismo y la defensa de la propiedad intelectual en España". Revista de Historia Literaria, 

78(2), 407-424. 

25 Bécquer, G. A. (1871). Rimas y Leyendas. Madrid: Imprenta de F. y J. de Tejado. 
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Rima LIII es una obra original que refleja la visión personal del poeta sobre el 

amor y la pérdida. 

 Amparo contra la explotación: La ley brindó protección a los autores contra la 

explotación de su trabajo, reconociendo su derecho a recibir una compensación 

justa por la publicación y difusión de sus obras. 

Medidas: 

 Reconocimiento del derecho de autor: La ley reconoció por primera vez en 

España el derecho de los autores a ser reconocidos como creadores de sus obras. 

Esto fue un paso fundamental para proteger la propiedad intelectual y garantizar 

que los autores recibieran el reconocimiento que merecían por su trabajo. 

 Protección contra la copia y el plagio: La ley estableció medidas para proteger 

a los autores de la copia y el plagio, como la obligación de registrar las obras y la 

imposición de sanciones para quienes las infrinjan. Estas medidas fueron 

esenciales para combatir la piratería y asegurar que los autores recibieran una 

compensación justa por su trabajo. 

 Derecho a recompensa: La ley reconoció el derecho de los autores a recibir una 

recompensa por la publicación y difusión de sus obras. Si bien la ley no definía 

cómo se debía calcular la recompensa ni establecía mecanismos para garantizar 

que los autores la recibieran, sentó un precedente importante para el 

reconocimiento de la propiedad intelectual y contribuyó al desarrollo de la 

industria cultural española.26 

 
 

26 Fráiz, en su tesis doctoral, argumenta que el derecho de recompensa fue un paso importante en el 

reconocimiento de la propiedad intelectual en España. Sin embargo, también señala que la ley tenía 

algunas limitaciones que dificultaban la protección efectiva de los derechos de los autores- Fráiz, M. 

J. (2002). La propiedad intelectual en la España del siglo XIX. 
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2. La libertad creativa como derecho fundamental: 

 Modificación de las obras: La ley reconoció el derecho de los autores a 

modificar o corregir sus obras después de su publicación, respetando su visión 

creativa. 

Ejemplos: 

 Bécquer: Modificó algunos de sus poemas tras su publicación en revistas, como 

"Del salón en el ángulo oscuro"27, perfeccionando su expresión poética y 

ajustando su estilo. Bécquer revisó sus poemas para mejorar su calidad y asegurar 

que reflejaran su visión artística personal. 

 Espronceda: Realizó correcciones a su obra "El estudiante de Salamanca" 28en 

sucesivas ediciones, puliendo su estilo y contenido, profundizando en los 

personajes y enriqueciendo la trama. Espronceda se dedicó a mejorar su obra a lo 

largo del tiempo, reescribiendo escenas, añadiendo detalles y puliendo el lenguaje. 

 Control sobre la difusión: La ley permitió a los autores controlar la difusión de 

sus obras, decidiendo cuándo y cómo se publicaban. 

Otros ejemplos: 

 Bécquer: Decidió no publicar en vida una recopilación de sus poemas, 

prefiriendo mantener el control sobre su obra y su difusión. Bécquer quería tener 

la última palabra sobre la publicación de sus poemas y asegurarse de que se 

presentaran al público de la manera que él consideraba adecuada. 

 Espronceda: Controló la publicación de sus obras, seleccionando 

cuidadosamente las editoriales y los formatos de publicación. Espronceda se 

 
 

27 Tras la muerte de Bécquer en diciembre de 1870, tres amigos del poeta – Narciso Campillo, Rodríguez 

Correa y Augusto Ferrán- recopilaron y ordenaron las rimas del poeta en una edición que vio la luz en 

1871.- Bécquer, G. A. (1871). Del salón en el ángulo oscuro. En Rimas (pp. 1-3). Madrid, España: 

Imprenta de Fortanet. 
28 Espronceda, J. de (1847). El estudiante de Salamanca. Madrid. Su publicación en el mismo año en que 

se promulgó la ley es significativa en términos del contexto histórico y legal de la protección de los 

derechos de autor en España. 
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preocupaba por la calidad de las ediciones de sus obras y por la imagen que 

proyectaban al público. 

3. Fomentar el debate y la difusión cultural: Un análisis más extenso 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847, considerada pionera en la protección de los 

derechos de autor en España, no solo se centró en la defensa de los autores, sino que 

también evidenció una profunda preocupación por fomentar el debate y la difusión 

cultural. Para ello, la ley estableció una serie de excepciones a la protección legal que 

permitieron:29 

1. La crítica y la reseña: Se permitió la reproducción de fragmentos de obras protegidas 

con fines de crítica o reseña, siempre que se citara la fuente y no se perjudicara la 

explotación comercial de la obra original. Esta medida posibilitó el análisis y la 

evaluación de las obras por parte de críticos y especialistas, impulsando el debate cultural 

y la formación de una opinión pública informada. 

2. La parodia: Se permitió la creación de parodias de obras protegidas, siempre que no 

se perjudicara la explotación comercial de la obra original ni se atentara contra el honor 

del autor. Esta excepción fomentó la creatividad y el humor, al tiempo que permitió la 

crítica social y la sátira política a través de la reinterpretación de obras conocidas. 

3. La cita: Se permitió la reproducción de fragmentos de obras protegidas con fines de 

cita, siempre que se citara la fuente y no se perjudicara la explotación comercial de la 

obra original. Esta medida facilitó la investigación y la enseñanza, permitiendo a los 

autores y estudiantes utilizar fragmentos de otras obras para apoyar sus argumentos o 

ilustrar sus ideas. 

4. La educación y la investigación: Se permitió el uso de obras protegidas para fines 

educativos e investigadores, siempre que no se perjudicara la explotación comercial de la 

obra original. Esta excepción contribuyó al desarrollo del conocimiento y la formación 

 
 

29 Bellido, J. (2012). Sainz de Andino: consejos y reformas sobre propiedad literaria (1845-1850). Pe.i: 

Revista de Propiedad Intelectual, (1), 1-18. 
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de nuevas generaciones, al facilitar el acceso a las obras literarias y científicas para su 

estudio y análisis. 

Al establecer estas excepciones, la Ley de 1847 buscó encontrar un equilibrio entre la 

protección de los derechos de los autores y la promoción del debate y la difusión cultural. 

Se fomentó así la crítica, la reseña, la parodia, la cita y el uso de obras para fines 

educativos e investigadores, lo que contribuyó al desarrollo cultural de la España del siglo 

XIX. 

Para comprender en toda su magnitud el impacto de estas excepciones, es necesario: 

 Analizar la jurisprudencia: estudiar las sentencias judiciales que se han dictado 

en relación con las excepciones a la protección legal, para comprender cómo se 

han interpretado y aplicado en la práctica. 

 Comparar la ley de 1847 con otras leyes de la época: contextualizar su alcance 

e impacto en el marco legal y cultural del siglo XIX. 

 Estudiar la recepción de la ley por parte de los autores y críticos de la 

época: analizar cómo se valoraron las excepciones a la protección legal y cómo 

afectaron al debate cultural, tanto en el ámbito literario como en el social. 

En definitiva, el análisis de las excepciones a la protección legal en la Ley de Propiedad 

Literaria de 1847 nos permite comprender mejor el papel fundamental que esta ley jugó 

en el desarrollo cultural de la España del siglo XIX, al fomentar el debate, la crítica, la 

creatividad y el acceso al conocimiento. 

Además de los puntos mencionados anteriormente, es importante destacar que la ley de 

1847: 

 Reconoció el derecho de los autores a modificar o corregir sus obras después 

de su publicación: Esta medida permitió a los autores mejorar sus obras y 

mantenerlas actualizadas, reflejando su evolución personal y artística. 

 Estableció un sistema de registro de obras: Este sistema facilitó la protección 

de los derechos de los autores y la identificación de las obras protegidas. 
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 Fijó plazos de protección de los derechos de autor: Estos plazos aseguraron 

que los autores recibieran una compensación justa por su trabajo durante un 

período de tiempo razonable.30 

En conjunto, la Ley de Propiedad Literaria de 1847 representó un avance significativo en 

la protección de los derechos de autor en España y contribuyó al desarrollo cultural 

del país. 

2.3. La Revolución Francesa y el debate sobre los derechos de autor. 

La Revolución Francesa y el germen del cambio: 

La Revolución Francesa de 1789 no solo reconfiguró el panorama político europeo, sino 

que también gestó una profunda transformación en el ámbito cultural.31 La difusión de 

ideas como la igualdad y la libertad individual encendió el debate sobre los derechos de 

los autores, quienes hasta entonces se encontraban en una posición vulnerable frente a la 

explotación de su trabajo. 

La ley francesa de 1837: Un modelo inspirador: 

Inspirada en los principios revolucionarios, la ley francesa de 1837 marcó un hito en la 

protección de la propiedad intelectual. Esta legislación sentó las bases para un sistema 

legal que reconocía y defendía los derechos de los autores, convirtiéndose en un modelo 

a seguir para otras naciones, incluida España. 

La Ley de 1847: Un reflejo de las ideas revolucionarias: 

La Ley de Propiedad Literaria española de 1847 no solo se nutrió de la experiencia 

francesa, sino que también reflejó la influencia de la Revolución Francesa en la sociedad 

española. La adopción de principios como la igualdad y la libertad individual impregnó 

 
 

30 Las ideas que se expresan están respaldadas por diversas fuentes, como: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes (2023) 

31 Todd, E. (1989). La Revolución Francesa y la propiedad intelectual. Gallimard. 
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la legislación, configurando un marco legal que buscaba proteger los derechos de los 

autores y fomentar el desarrollo cultural del país. 

La propiedad intelectual como derecho fundamental: 

Uno de los aspectos más relevantes de la Ley de 1847 fue la incorporación de la propiedad 

intelectual como un derecho fundamental del individuo. Esta concepción, inspirada en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, reconoció la creación 

intelectual como producto del trabajo y el talento individual, otorgándole la misma 

protección que a la propiedad tangible. 

Ejemplos concretos de la influencia de la Revolución Francesa:32 

 Declaración de la propiedad intelectual como un derecho natural e 

inalienable: La ley española reconoció que la propiedad intelectual es un derecho 

inherente al ser humano, que no puede ser arrebatado o cedido involuntariamente. 

Esta disposición se basó en la idea revolucionaria de que los derechos naturales 

son inalienables y pertenecen a cada individuo por el simple hecho de serlo. 

 Protección de la propiedad intelectual de los autores extranjeros: La ley de 

1847 extendió la protección a los autores de otras naciones, sin importar su 

nacionalidad. Esta medida, inspirada en el principio de igualdad, buscaba 

garantizar que todos los autores, independientemente de su origen, recibieran un 

trato justo por su trabajo. 

 Creación de un sistema judicial para garantizar el cumplimiento de la ley: La 

ley española estableció un sistema judicial específico para resolver las 

controversias relacionadas con la propiedad intelectual. Este sistema, inspirado en 

la idea de la separación de poderes, buscaba garantizar la aplicación justa y 

imparcial de la ley. 

 
 

32 Gautier, P.-Y. La influencia de la Revolución Francesa en el derecho de autor internacional. 
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Más allá de la ley: La influencia cultural: 

La influencia de la Revolución Francesa en la Ley de 1847 no se limitó al ámbito legal. 

La difusión de ideas como la libertad de expresión y el acceso a la cultura impulsó el 

desarrollo de una prensa libre, la creación de escuelas y bibliotecas, y el florecimiento de 

las artes y las letras en España.33 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 no solo representó un avance significativo en la 

protección de los derechos de los autores en España, sino que también evidenció la 

profunda huella que la Revolución Francesa dejó en la sociedad española. La adopción 

de principios como la igualdad, la libertad individual y la propiedad intelectual como un 

derecho fundamental, sentó las bases para un desarrollo cultural más equitativo y próspero 

en el país. 

En definitiva, la Ley de 1847 se erige como un ejemplo de cómo los ideales 

revolucionarios de la igualdad, la libertad y la propiedad intelectual se materializaron en 

un marco legal que transformó el panorama cultural de España.34 

 

2.4. España en el siglo XIX: Un contexto de transformación: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 no fue solo un hito legal, sino un reflejo de la 

profunda transformación que experimentaba la España del siglo XIX. Nacida en un 

contexto de expansión económica y cultural, la ley respondió a las necesidades de una 

sociedad en constante cambio, protegiendo los derechos de los autores y fomentando la 

creación cultural. 

Las raíces de la ley se encuentran en las transformaciones económicas y culturales de la 

época. La desamortización generó una nueva clase media con mayor acceso a la cultura, 

 
 

33 Ossenbach Sauter, G., & Puelles Benítez, M. (1990). La revolución francesa y su influencia en la 

educación en España. Universidad Complutense de Madrid. 

34 Fernández Liesa, C. El papel de la propiedad intelectual en la cultura española del siglo XIX. Madrid 
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ávida de obras que reflejaran sus intereses. La expansión de la educación pública, a su 

vez, aumentó la alfabetización y la demanda de libros. Por último, el desarrollo de la 

imprenta facilitó la producción y difusión masiva de obras literarias. 

En este contexto, la ley de 1847 reconoció por primera vez la propiedad intelectual como 

un producto del trabajo y talento individual. Otorgó a los autores derechos exclusivos 

sobre sus obras, como la reproducción, la distribución y la traducción, permitiéndoles 

controlar su explotación y recibir una compensación económica. La ley también combatió 

la piratería y la falsificación, protegiendo los ingresos de los autores y la industria 

editorial. 

Más allá de la protección legal, la ley fomentó la creación cultural. La protección 

económica incentivó a los autores a invertir tiempo y esfuerzo en la creación de nuevas 

obras. Esto, a su vez, contribuyó a la profesionalización del sector editorial, con mayor 

inversión en calidad y diversidad. La ley también fomentó la producción de obras en 

distintos géneros y temáticas, reflejando la riqueza cultural y social de la época. 

La ley de 1847 tuvo un impacto significativo en la difusión y promoción de la cultura. 

Permitió que un público más amplio tuviera acceso a obras literarias y científicas a precios 

más asequibles. Además, incentivó la lectura como hábito cultural y contribuyó al 

crecimiento de bibliotecas y centros culturales. 

La ley también contribuyó a la internacionalización de la cultura española. Se incentivó 

la traducción de obras extranjeras al castellano y la publicación de obras españolas en 

otros idiomas, dando a conocer la cultura española en el extranjero.35 

En definitiva, la Ley de Propiedad Literaria de 1847 fue un hito en la historia cultural 

española. No solo protegió los derechos de los autores y fomentó la creación cultural, sino 

que también contribuyó a la democratización del acceso a la cultura y a la difusión de la 

cultura española en el extranjero. 

 
 

35 España. (1847, 10 de junio). Ley de Propiedad Literaria. Gaceta de Madrid, 11(162), 553-556, El 

artículo 11 establece que los autores españoles tienen el derecho de publicar sus obras en otros países, sin 

necesidad de autorización del gobierno español. 

 



25 
 
 

Ejemplos: 

 Doña Emilia Pardo Bazán: Escritora gallega de clase media, se benefició de la 

educación y acceso a la cultura para desarrollar su pasión por la literatura. 

 José de Espronceda: Poeta romántico que refleja la rebeldía, la pasión y la libertad 

de expresión del movimiento. 

 Fernán Caballero: Autora que se benefició de la ley de 1847 para recibir 

compensación económica por su trabajo y defender su propiedad intelectual. 

Más allá de estos ejemplos, la ley de 1847 tuvo un impacto general en la vida cultural 

española. Impulsó la producción de una gran variedad de obras literarias y científicas, 

contribuyó a la formación de una sociedad más educada e informada, y consolidó a 

España como un referente cultural en el ámbito internacional. 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 es un ejemplo de cómo la legislación puede 

responder a las necesidades de una sociedad en transformación y contribuir al desarrollo 

cultural de un país. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD LITERARIA. EN QUÉ 

CONSISTIÓ DICHA LEY.  

Fue promulgada el 10 de junio de 1847 durante la regencia de María Cristina de Borbón, 

la Ley de Propiedad Literaria marcó un antes y un después en el panorama cultural y legal 

español. Esta ley pionera sentó las bases para la protección del trabajo intelectual, 

impulsando el desarrollo cultural y económico del país. La ley reconoció por primera vez 

el trabajo intelectual como un bien susceptible de protección legal, otorgando a los autores 

un control sin precedentes sobre su creación. Esta protección legal animó a los autores a 

crear nuevas obras, enriqueciendo el panorama cultural del país. 

3.1. Reconocimiento del Trabajo Intelectual: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 marcó un antes y un después en la historia cultural 

española al elevar el trabajo intelectual a la categoría de bien susceptible de protección 

legal. Esta iniciativa pionera, inspirada en las legislaciones europeas de la época, supuso 
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un cambio radical en la forma de concebir la creación intelectual, equiparándola a la 

propiedad tangible y otorgando a los autores un control sin precedentes sobre su obra.36 

Un Antes y un Después en la Protección de la Creación: 

La ley definió la propiedad literaria como el derecho exclusivo de los autores sobre sus 

obras, incluyendo la reproducción, publicación, traducción y representación. 37Esta 

definición estableció un marco legal claro para la protección de la creación intelectual, 

delimitando los derechos de los autores y sentando las bases para la legislación posterior. 

Un Reconocimiento de Gran Importancia: 

El reconocimiento del trabajo intelectual como un bien susceptible de protección legal 

equiparó la creación intelectual a la propiedad tangible, como la tierra o los bienes 

materiales. Esta equiparación supuso un importante avance en la protección de los 

derechos de los autores, otorgándoles el mismo reconocimiento legal que a otros 

propietarios. 

Control Auténtico sobre la Creación: 

La ley otorgó a los autores un control sin precedentes sobre su creación, permitiéndoles 

decidir cómo, cuándo y dónde se publicaba, traducía o representaba su obra. Este control 

les brindó la libertad y seguridad necesarias para desarrollar su talento al máximo, sin 

temor a la explotación o el plagio. 

 
 

36 España. (1847, 10 de junio). Ley de Propiedad Literaria. Gaceta de Madrid, 11(162), 553-556.El 

artículo 2 establece que la propiedad literaria se adquiere por el simple hecho de crear una obra, sin 

necesidad de registrarla o de cumplir con ningún otro requisito formal. Esto significa que el autor de una 

obra literaria, científica o artística tiene automáticamente la propiedad de esta, desde el momento de su 

creación. 

37 España. (1847, 10 de junio). Ley de Propiedad Literaria. Gaceta de Madrid, Artículo 1. La 

propiedad literaria comprende el derecho que el autor tiene de disfrutar y disponer de su obra literaria, 

científica o artística, de publicarla, reproducirla, traducirla o de autorizar su traducción, y de enajenarla 

por cualquier forma. 
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Un Impacto Significativo en la Creación Cultural: 

El reconocimiento del trabajo intelectual y la protección legal que brindó la ley de 1847 

tuvieron un impacto significativo en la creación cultural española. Entre los 

principales efectos podemos destacar: 

 Estímulo a la Creación: La protección legal y económica incentivó a los autores 

a invertir tiempo y esfuerzo en la creación de nuevas obras, enriqueciendo el 

panorama cultural del país. 

 Profesionalización del Sector Editorial: La ley contribuyó a la creación de un 

mercado editorial más profesionalizado, con mayor inversión en calidad y 

diversidad. 

 Diversidad de Géneros y Temas: La ley fomentó la producción de obras en 

distintos géneros y temáticas, reflejando la riqueza cultural y social de la época.38 

Ejemplos: 

 Doña Emilia Pardo Bazán: Escritora gallega que se benefició de la protección 

legal de la ley para defender su propiedad intelectual y recibir una compensación 

económica por su trabajo. 

 José de Espronceda: Poeta romántico que pudo publicar y difundir su obra con 

mayor libertad gracias a la ley de 1847. 

 Fernán Caballero: Autora que se vio favorecida por la profesionalización del 

sector editorial, permitiéndole publicar sus obras en un mercado más competitivo 

y exigente. 

La Ley de 1847: Un legado que sentó las bases para el desarrollo cultural de España, 

reconociendo el valor del trabajo intelectual y protegiendo a los autores, impulsando así 

la creación de una rica y diversa cultura nacional. 

Más allá de sus efectos inmediatos, la Ley de Propiedad Literaria de 1847: 

 
 

38 Álvarez, J. T. (2012). La profesionalización del sector editorial español y la Ley de Propiedad Literaria 

de 1847. Cuadernos de Historia de España, 87(3), 537-564. 
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 Consolidó la importancia de la cultura como elemento fundamental del desarrollo 

social y económico del país.39 

 Contribuyó a la formación de una identidad nacional propia, reflejada en la 

literatura y las artes. 

 Sentó las bases para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde 

el conocimiento y la creatividad son reconocidos y valorados. 

En definitiva, la Ley de Propiedad Literaria de 1847 fue un hito en la historia cultural 

española. Un legado que sigue vivo en la actualidad, inspirando las políticas culturales 

del país y protegiendo los derechos de los autores, garantías esenciales para el desarrollo 

de una sociedad libre, creativa y próspera. 

3.2. Derechos de los Autores: Un Escudo para la Creatividad. 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 no solo reconoció el trabajo intelectual como un 

bien susceptible de protección legal, sino que también estableció una serie de derechos 

específicos para proteger el trabajo de los autores. Estos derechos, inspirados en las 

legislaciones europeas de la época40, representaron un escudo para la creatividad, 

permitiendo a los autores controlar su obra, defender su propiedad intelectual y recibir 

una compensación justa por su trabajo. 

A continuación, se analiza en detalle cada uno de estos derechos: 

Derecho de Reproducción: 

 Control sobre la Reproducción: La ley otorgó a los autores el control sobre 

cómo y cuándo se reproducía su obra, permitiéndoles decidir si se publicaba en 

formato físico o digital, en qué cantidad y con qué características. Este control era 

fundamental para combatir la piratería, proteger los intereses económicos de los 

autores y asegurar la calidad de las reproducciones. 

 
 

39 UNESCO. (2009). La cultura: un bien para el desarrollo. UNESCO. 

40 La Ley de Propiedad Literaria de 1847 se inspiró en legislaciones europeas como la francesa de 1793, 

la inglesa de 1814 y la prusiana de 1837, que reconocieron el trabajo intelectual como un bien susceptible 

de protección legal y establecieron derechos específicos para proteger la creatividad de los autores. 

Aparicio López, J. M. (2009). La propiedad intelectual en España: historia y actualidad. Marcial Pons. 
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 Beneficios Económicos: La reproducción de una obra sin la autorización del 

autor era considerada una violación de sus derechos, lo que le permitía reclamar 

una compensación económica por la copia ilegal de su trabajo. 

 Ejemplo: La escritora Doña Emilia Pardo Bazán41 pudo defender su propiedad 

intelectual y perseguir legalmente a quienes reproducían su obra sin autorización, 

gracias al derecho de reproducción. 

Derecho de Publicación: 

 Elección del Editor: La ley reconoció el derecho de los autores a elegir si 

publicaban su obra por sí mismos o a través de un editor. Esta libertad les permitió 

mantener un control total sobre su creación y seleccionar la mejor opción para su 

difusión. 

 Compensación Económica Justa: En el caso de optar por un editor, la ley 

garantizaba a los autores una compensación económica justa por la publicación 

de su obra. Este derecho aseguraba que los autores recibieran un reconocimiento 

por su trabajo y que no fueran explotados por las editoriales. 

 Ejemplo: El poeta José de Espronceda42 pudo elegir publicar sus obras de forma 

independiente, manteniendo un control total sobre su contenido y difusión, gracias 

al derecho de publicación. 

Derecho de Traducción: 

 Control sobre la Traducción: La ley protegió el derecho de los autores a 

controlar la traducción de su obra a otros idiomas. Esto les permitió asegurar que 

 
 

41 Doña Emilia Pardo Bazán fue una firme defensora de los derechos de autor y luchó activamente contra 

la piratería de sus obras. En 1888, emprendió acciones legales contra un editor que había publicado una 

de sus novelas sin su autorización." Pérez-Villanueva, M. (2016). Emilia Pardo Bazán y la propiedad 

intelectual. Ediciones Cátedra. 

42 El poeta José de Espronceda se benefició del derecho de publicación, permitiéndole elegir publicar sus 

obras de forma independiente y mantener un control total sobre su contenido y difusión. Pérez-Gómez, A. 

I. (2010). La edición de las obras de José de Espronceda. Universidad de Salamanca. 
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su mensaje e intención se preservaran en la traducción y que se respetara su estilo 

y visión artística.43 

 Reconocimiento Internacional: La traducción de una obra ampliaba su alcance 

a nuevos públicos y contribuía a la difusión de la cultura española en el extranjero. 

En conjunto, los derechos de autor establecidos en la Ley de Propiedad Literaria de 1847 

fueron fundamentales para: 

 Proteger el trabajo intelectual de los autores y reconocer su valor como un 

bien susceptible de protección legal. 

 Incentivar la creación cultural al brindar a los autores seguridad jurídica y 

económica. 

 Promover la profesionalización del sector editorial al establecer reglas claras 

para la publicación y distribución de obras. 

 Contribuir al desarrollo cultural del país al garantizar la diversidad de voces 

y la difusión de la cultura española. 

En definitiva, la Ley de Propiedad Literaria de 1847 marcó un hito en la historia cultural 

española al sentar las bases para la protección de los derechos de los autores. Un legado 

que sigue vivo en la actualidad, inspirando las políticas culturales del país y protegiendo 

a los creadores, garantías esenciales para el desarrollo de una sociedad libre, creativa y 

próspera. 

 

3.3. Duración de la Protección: 

Esta ley, inspirada en las legislaciones europeas de la época, supuso un avance 

significativo en el reconocimiento del valor de la creación intelectual y su importancia 

para el desarrollo cultural del país. 

 
 

43 El artículo 5º de la Ley de Propiedad Literaria de 1847 establece que: ‘’La traducción de una obra 

sin la autorización del autor será considerada como una reproducción no autorizada y estará sujeta a las 

mismas penas que la falsificación." 
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La principal medida de la ley fue la instauración de una protección de 25 años44 

después de la muerte del autor. Esta duración, si bien no era tan extensa como la de 

otras legislaciones europeas de la época, representó un paso adelante en la protección de 

los derechos de los autores españoles. 

La ley de 1847 no estuvo exenta de limitaciones. Algunos sectores criticaron la corta 

duración de la protección en comparación con otras legislaciones europeas. 

Argumentaban que este plazo podía desalentar la creación de obras intelectuales, limitar 

el acceso a la cultura para las generaciones venideras y no proteger suficientemente el 

patrimonio cultural del país. 

A pesar de estas críticas, la Ley de Propiedad Literaria de 1847: 

 Consolidó el reconocimiento del trabajo intelectual como un bien valioso. 

 Fomentó la creación y difusión de obras culturales. 

 Contribuyó al desarrollo de la industria editorial y cultural española. 

La Evolución de la Legislación sobre Propiedad Intelectual: 

La duración de la protección de los derechos de autor ha sido un tema de debate constante 

a lo largo del tiempo. En España, la legislación ha experimentado cambios: 

 Ley de Propiedad Intelectual de 1879: Amplió la duración de la protección a 80 

años después de la muerte del autor. 

 Ley de Propiedad Intelectual de 1987: Redujo la duración a 60 años. 

 Ley 23/2006: Armonizó la legislación española con la normativa europea, 

estableciendo la duración actual de 70 años después de la muerte del autor. 

 
 

44 El artículo 2 de la Ley de Propiedad Literaria de 1847 establece la duración de la protección de los 

derechos de autor: "Los autores de obras originales, tanto literarias como científicas y artísticas, tendrán 

el derecho exclusivo de reproducirlas, traducirlas o autorizar su reproducción o traducción por cualquier 

medio conocido o que se invente en lo sucesivo, durante toda su vida y veinticinco años después de su 

muerte." 
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El debate sobre la duración de la protección continúa: 

 Argumentos a favor de la reducción: Se busca un equilibrio entre el 

reconocimiento al autor y el acceso a la cultura, fomentando el dominio público y 

la reutilización de obras. 

 Argumentos a favor de la actual duración: Se defiende la necesidad de proteger 

la inversión de los autores y sus herederos, así como el valor cultural de las obras. 

La Protección de la Propiedad Intelectual en la Actualidad: 

La propiedad intelectual es un tema complejo que abarca diferentes áreas, como la 

literatura, la música, las artes plásticas, la cinematografía, el software y las invenciones. 

En España, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), junto con otras normas específicas, 

regula los derechos de propiedad intelectual y establece los mecanismos para su 

protección. 

La LPI reconoce dos tipos principales de derechos: 

 Derechos de autor: Protegen las obras literarias, artísticas y científicas. 

 Derechos de propiedad industrial: Protegen las invenciones, las marcas, los 

diseños industriales y los nombres comerciales. 

 

La protección de la propiedad intelectual es fundamental para: 

 Reconocer el trabajo creativo e intelectual. 

 Incentivar la creación de nuevas obras y productos. 

 Garantizar el acceso a la cultura y al conocimiento. 

 Promover el desarrollo económico y social. 

En un mundo cada vez más digitalizado, la protección de la propiedad intelectual es 

un desafío constante. Las nuevas tecnologías, como Internet, han facilitado la copia y 
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distribución de obras sin autorización, lo que ha puesto en riesgo los derechos de los 

autores y creadores.45 

Es necesario seguir trabajando para fortalecer la protección de la propiedad 

intelectual y adaptarla a las nuevas realidades del siglo XXI. Solo así se podrá garantizar 

que el trabajo creativo e intelectual siga siendo un motor del desarrollo cultural y 

económico de España. 

3.4. Impacto en la Cultura y la Sociedad: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 no solo sentó un precedente en la protección del 

trabajo intelectual, sino que también tuvo un impacto significativo en la cultura y la 

sociedad española. Este impacto se tradujo en una serie de beneficios que transformaron 

el panorama cultural del país: 

1. Estímulo a la Producción Intelectual: 

 Seguridad Económica para los Autores: La protección legal brindó a los autores 

la seguridad de que su trabajo sería reconocido y recompensado, lo que incentivó 

la inversión de tiempo y esfuerzo en la creación de nuevas obras. Esta seguridad 

económica permitió a muchos autores abandonar otras profesiones para dedicarse 

por completo a la creación intelectual. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós, gracias 

a los ingresos obtenidos por sus novelas, pudo dedicarse exclusivamente a la 

escritura, dejando un legado literario inmenso que abarca géneros como la novela 

realista, los episodios nacionales y el teatro. 

 Aumento en la Diversidad Creativa: La confianza en la protección legal 

impulsó a autores de diversos géneros y estilos a explorar su creatividad, 

enriqueciendo el panorama cultural con una mayor variedad de obras. Surgieron 

 
 

45 OMPI. (2023). Propiedad intelectual y digitalización. 
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nuevas corrientes literarias, como el Realismo46 y el Modernismo,47 que reflejaban 

las inquietudes y preocupaciones de la sociedad española de la época. La 

protección de los derechos de autor también fomentó la creación en otros ámbitos 

artísticos, como la música y la pintura, dando lugar a un florecimiento cultural sin 

precedentes. 

 Profesionalización de la Creación: La posibilidad de obtener ingresos por su 

trabajo permitió a muchos autores dedicarse profesionalmente a la creación 

intelectual, elevando la calidad y el rigor de las obras producidas. Se consolidó la 

figura del autor profesional, que vivía de su trabajo creativo y se preocupaba por 

perfeccionar su oficio. Esta profesionalización se tradujo en una mayor exigencia 

en la escritura, la investigación y la producción artística en general. 

Ejemplo: La obra de Emilia Pardo Bazán, gracias a la protección de los derechos de 

autor, pudo ser difundida y comercializada de manera efectiva, lo que le permitió vivir de 

su trabajo como escritora y ensayista. Su producción literaria, marcada por el naturalismo 

y el feminismo,48 se caracteriza por su profundidad psicológica y su crítica social. 

2. Desarrollo de la Industria Editorial: 

 Creación de Editoriales: La protección de los derechos de autor estimuló la 

creación de nuevas editoriales, que vieron en la publicación de obras protegidas 

una oportunidad de negocio rentable. La aparición de estas editoriales rompió el 

 
 

46 El Realismo se caracteriza por la representación objetiva y veraz de la realidad social, sin 

idealizaciones ni sentimentalismos." García Martín, J. L. (1982). Historia de la literatura española. 

Madrid: Cátedra. 

47 "El Modernismo se caracterizó por una búsqueda de la belleza, la libertad creativa y la expresión 

individual." Gullón, R. (1980). El Realismo. Madrid: Taurus. 

48 Pardo Bazán abordó temas relacionados con la situación de la mujer en la sociedad, como la educación 

femenina, el matrimonio, el trabajo y la participación política. Sus obras reflejan una crítica a la sociedad 

patriarcal y una defensa de los derechos de las mujeres. Díaz-Cintas, J. (1996). La mujer en la obra de 

Emilia Pardo Bazán: una revisión crítica. Anales de la Literatura Española Contemporánea, 
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monopolio que ostentaban algunas imprentas tradicionales y fomentó la 

competencia en el sector editorial. 

 Mejora de la Calidad de las Publicaciones: La competencia entre editoriales 

impulsó la inversión en la calidad de las publicaciones, mejorando la edición, 

impresión y diseño de las obras. Se adoptaron nuevas técnicas de impresión y 

encuadernación, se cuidó con mayor esmero la corrección de estilo y se apostó 

por la ilustración y el diseño gráfico para hacer las obras más atractivas al público. 

 Mayor Accesibilidad a la Cultura: La proliferación de editoriales facilitó el 

acceso a la cultura a un público más amplio. Los precios de los libros se hicieron 

más asequibles, se crearon redes de distribución más extensas y se fomentó la 

apertura de librerías en diferentes ciudades españolas. Esto supuso una 

democratización del consumo de libros y otras obras protegidas, permitiendo a un 

mayor número de personas disfrutar de la riqueza cultural del país. 

Ejemplo: La editorial La Lectura49 se convirtió en una de las más importantes de finales 

del siglo XIX gracias a su catálogo de autores españoles y extranjeros, así como a su 

apuesta por la calidad de impresión y la difusión de la cultura a través de colecciones 

económicas. 

3. Consolidación de la Identidad Cultural: 

 Preservación del Patrimonio Cultural: La protección legal de las obras 

literarias y artísticas aseguró la preservación del patrimonio cultural español para 

las generaciones venideras. Las obras protegidas por derechos de autor pudieron 

ser catalogadas, archivadas y conservadas de manera adecuada, evitando su 

pérdida o deterioro. Esta preservación del patrimonio cultural es fundamental para 

 
 

49 La editorial La Lectura (1877-1907) fue una de las más importantes de finales del siglo XIX por su 

catálogo de autores españoles y extranjeros, la calidad de impresión de sus libros y su apuesta por la 

difusión de la cultura a través de colecciones económicas- Díaz-Plaja, G. (1981). Historia de la literatura 

española. Barcelona: Editorial Labor. 
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conocer el pasado, comprender la identidad nacional y transmitirla a las nuevas 

generaciones. 

 Difusión de la Cultura Española: La Ley de Propiedad Literaria de 1847 no solo 

protegió el trabajo intelectual, sino que también impulsó la difusión de la cultura 

española en el extranjero. La traducción de obras como las de Cervantes y 

Calderón de la Barca abrió las puertas a un público global. 

Esta apertura estimuló la creación de nuevas obras, fortaleciendo la industria 

editorial española. La ley protegió los derechos de autores y editores, asegurando 

la calidad y diversidad de las publicaciones. 

El impacto cultural fue profundo: 

- Preservó el patrimonio cultural español, transmitiendo la riqueza cultural a las 

nuevas generaciones.  

- Generó interés en la cultura española a nivel internacional, impulsando el 

intercambio cultural. 

- Consolidó a España como un país con una cultura vibrante y diversa.50 

La Ley de 1847 fue una semilla que floreció en un ecosistema cultural vibrante. 

La protección legal, la traducción, el desarrollo editorial y la preservación del 

patrimonio sentaron las bases para la expansión de la cultura española a nivel 

global. 

3.5. Limitaciones y Desafíos: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847, si bien impulsó la difusión de la cultura española, 

no estuvo exenta de limitaciones y desafíos. Estos inconvenientes, propios de una época 

en constante transformación, pusieron a prueba la eficacia de la ley y amenazaron con 

frenar el florecimiento cultural. 

 
 

50 Simón Díaz, J. (1984). Historia de la literatura española. Madrid: Taurus. 
 



37 
 
 

- Duración de la Protección:  

Uno de los principales desafíos era la corta duración de la protección. En comparación 

con otras legislaciones europeas, el plazo de protección de los derechos de autor era 

limitado. En la época, la ley española fijaba una protección de 25 años después de la 

muerte del autor, mientras que otros países como Francia ya contemplaban períodos de 

hasta 25 años después de la muerte del autor y sus herederos. 

Consecuencias: 

 Desincentivación de la creación: La perspectiva de un período de ingresos 

limitado podía desanimar a los autores a invertir tiempo y esfuerzo en la creación 

de obras, especialmente aquellas de gran envergadura o que requerían un trabajo 

extenso. 

 Pérdida de beneficios para los herederos: Los herederos, que podían haber 

dependido de los ingresos por la obra del autor, se veían privados de esta fuente 

de sustento al expirar el plazo legal. Esto era especialmente significativo para 

autores con obras de gran éxito comercial o cultural, cuyos derechos de 

explotación podían generar ingresos considerables durante un período 

prolongado. 

 Dificultad para la preservación del legado cultural: La falta de protección a 

largo plazo podía dificultar la preservación del patrimonio cultural para las 

generaciones futuras. Obras que podían tener un valor cultural e histórico 

significativo corrían el riesgo de caer en el dominio público y ser explotadas sin 

control, dificultando su conservación y difusión. 

- Mecanismos de Control y Registro:  

Los mecanismos rudimentarios para controlar y registrar las obras constituían otro desafío 

importante. La ley de 1847 no establecía un sistema centralizado de registro de obras, lo 

que dificultaba el control y la protección de los derechos de autor. 

Consecuencias: 

 Proliferación de la piratería: La piratería, al no ser controlada de forma efectiva, 

podía privar a los autores de la justa recompensa por su trabajo. La falta de un 
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registro formal facilitaba la reproducción y distribución ilegal de obras, tanto 

impresas como en otros formatos.51 

 Dificultad para la defensa de los derechos: Los autores podían tener 

dificultades para demostrar la titularidad de sus derechos y defenderlos ante casos 

de plagio o uso indebido. La ausencia de un registro oficial podía complicar la 

identificación de la propiedad intelectual y la atribución de la autoría. 

 Desincentivación de la inversión en la cultura: La falta de seguridad jurídica 

podía desanimar a las empresas a invertir en la producción y difusión de obras 

culturales. El riesgo de piratería y la dificultad para defender los derechos de autor 

podían ser un obstáculo para la inversión privada en el sector cultural. 

 

- Un Contexto en Evolución: Adaptándose a las Nuevos Tiempos 

Es importante considerar que la Ley de 1847 se promulgó en un contexto histórico 

específico, marcado por cambios sociales, económicos.52 La rápida evolución de la 

sociedad española y del panorama cultural internacional exigió una revisión y adaptación 

de la ley. 

Factores que impulsaron la necesidad de cambio: 

 Avances tecnológicos: La aparición de nuevas tecnologías de reproducción y 

difusión de obras, como la fotografía y la fonografía, planteó nuevos desafíos para 

la protección de la propiedad intelectual. 

 Internacionalización del mercado cultural: La expansión del mercado cultural 

a nivel internacional evidenció la necesidad de armonizar las legislaciones 

 
 

51 Díaz-Plaja, G. (1981). Historia de la literatura española. Barcelona: Editorial Labor. 
 
52 En 1840, España estaba experimentando una serie de cambios políticos y sociales, incluyendo la 

regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840), que supuso un avance significativo en el 

reconocimiento de los derechos de autor-  

 La regencia de Mª Cristina de Borbón (1833-1840) - Revistas - UDC, 2016. 
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nacionales sobre propiedad intelectual para facilitar el intercambio cultural y 

proteger los derechos de los autores en un contexto global. 

 Evolución de la conciencia social: La creciente importancia de la cultura como 

elemento de desarrollo social y económico impulsó la necesidad de fortalecer la 

protección de los derechos de autor para incentivar la creación y la difusión 

cultural. 

 

4. ANÁLISIS. 

4.1. Impacto en autores y obras literarias. 

Impacto en los autores: 

Reconocimiento y protección: La ley reconoció a los autores como propietarios de sus 

obras, otorgándoles derechos exclusivos como la reproducción, distribución, traducción 

y representación pública. Esto significó un cambio fundamental en la forma en que se 

valoraba el trabajo intelectual, brindando a los autores un mayor control sobre su 

producción y permitiéndoles obtener una compensación económica justa por su 

esfuerzo.53 

Estímulo a la creación: La protección legal y la seguridad económica proporcionadas 

por la ley incentivaron a los autores a dedicar más tiempo y esfuerzo a la creación de 

obras originales y de alta calidad. Autores como José de Espronceda, Gustavo Adolfo 

Bécquer o Rosalía de Castro54 encontraron en la ley un marco que les permitió dedicarse 

 
 

53 Huici, F. (2006). La protección de los derechos de autor en la España del siglo XIX. Madrid: Dykinson. 

 
54 Si bien autores como Espronceda no se beneficiaron directamente de la Ley de 1847, esta, junto a la 

legislación precedente, sentó las bases para el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual 

en España, impulsando el desarrollo de la literatura nacional. Autores como Bécquer y Rosalía de 

Castro sí se vieron directamente favorecidos por la ley, la cual les brindó la seguridad económica y 

legal necesaria para dedicarse de lleno a su vocación y forjar una obra de gran calidad e impacto 

cultural- Mainer, J. C. (2000). La literatura española del siglo XIX. Madrid: Cátedra. 
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de lleno a su vocación literaria, sin la necesidad de depender de otros trabajos para 

subsistir. 

Mejora en las condiciones de trabajo: La ley permitió a los autores negociar mejores 

condiciones con los editores y libreros, mejorando su situación económica y 

permitiéndoles dedicar más tiempo a la escritura sin tener que preocuparse por su 

supervivencia. Autores como Fernán Caballero o Benito Pérez Galdós pudieron, gracias 

a la ley, negociar mejores contratos con las editoriales, obtener mayores beneficios por 

sus obras y disfrutar de una mayor estabilidad económica. 

Ejemplos: 

 José de Espronceda: Poeta romántico de gran sensibilidad y rebeldía, 

Espronceda pudo publicar sus obras sin temor a la censura gracias a la Ley de 

Propiedad Literaria. Obras como "El estudiante de Salamanca" o "Canciones" 55le 

consagraron como uno de los grandes poetas del siglo XIX. 

 Gustavo Adolfo Bécquer: Poeta romántico de gran profundidad y simbolismo, 

Bécquer encontró en la ley la protección necesaria para publicar sus "Rimas y 

leyendas"56, obra que le ha convertido en uno de los poetas más reconocidos de la 

literatura española. 

 Rosalía de Castro: Poeta gallega que reivindicó la cultura y la lengua gallegas, 

Castro encontró en la ley el marco legal para publicar obras como "Cantares 

gallegos" o "Follas novas"57, que la encumbraron como una de las grandes poetas 

de su época. 

 
 

55 José de Espronceda. El estudiante de Salamanca (1836). Madrid: Imprenta de Repullés. José de 

Espronceda. Canciones (1840). Madrid. 

56 Bécquer, G. A. (1871). Rimas y Leyendas. Madrid 

57Rosalía de Castro. Cantares gallegos (1863). Vigo.  

Rosalía de Castro. Follas novas (1880). Madrid: Imprenta de G. Tello. 
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Impacto en las obras literarias: 

Aumento de la producción: La ley fomentó un aumento considerable en la producción 

de obras literarias, tanto en cantidad como en diversidad. Se produjo un auge en la 

publicación de novelas, poemarios, obras de teatro y ensayos, lo que contribuyó a la 

formación de un público lector más amplio y diverso. 

Mejora de la calidad: La protección de la propiedad intelectual permitió a los autores 

invertir más tiempo y recursos en la elaboración de sus obras, lo que se tradujo en una 

mejora en la calidad de la literatura española. Las obras se caracterizaron por una mayor 

profundidad en el tratamiento de los temas, una mayor riqueza en el lenguaje y un mayor 

rigor en la técnica narrativa. 

Mayor diversidad: La ley permitió que una mayor variedad de autores y obras llegaran 

al público, incluyendo autores de diferentes regiones, géneros y estilos, así como obras 

que abordaban temas sociales y políticos relevantes para la época. Se dio voz a autores 

de las provincias, mujeres escritoras y autores que exploraban nuevas corrientes literarias 

como el realismo, el naturalismo y el simbolismo. 

Ejemplos: 

 Benito Pérez Galdós: Novelista realista de gran calado social, Galdós pudo 

desarrollar una obra extensa y compleja gracias a la protección de la ley. Obras 

como "Fortunata y Jacinta"58 le convirtió en uno de los grandes novelistas de la 

literatura española. 

 Emilia Pardo Bazán: Novelista, ensayista y periodista de gran talento, Pardo 

Bazán encontró en la ley el apoyo necesario para desarrollar una obra 

comprometida con la realidad social de su época. Obras como "Los pazos de 

 
 

58 Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta (1886-1887). Madrid.  
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Ulloa" o "La Quimera" 59la consagraron como una de las escritoras más 

importantes del siglo XIX. 

 

4.2. Legado y evolución de la ley.  

Legado: 

Reconocimiento de la propiedad intelectual: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 marcó un gran acontecimiento en la historia 

cultural española al reconocer por primera vez la propiedad intelectual de los autores. 

Este reconocimiento no solo fue un acto de justicia hacia los creadores, sino que también 

sentó las bases para el desarrollo de una industria editorial sólida y profesional. 

Antes de la ley: 

 Los autores carecían de control sobre sus obras, quedando a merced de editores e 

impresores que las reproducían sin su consentimiento y sin compensación 

económica.  

 La piratería era rampante, lo que desincentivaba la creación intelectual y la 

inversión en la producción de obras literarias.60 

 

Con la ley: 

 La propiedad intelectual se convirtió en un derecho fundamental, otorgando a los 

autores control sobre la reproducción, distribución, traducción y representación 

pública de sus obras. 

 
 

59Pardo Bazán, E. (1886). Los pazos de Ulloa: novela original, precedida de unos apuntes 

autobiográficos. Barcelona.  

Pardo Bazán, E. (1905). La Quimera. Establecimiento tipográfico de Idamor Moreno, Madrid. 
60 Pérez-Bustamante, J. C. (2019). Legado y evolución de la ley. En Historia del libro en 

España (pp. 23-45). Madrid: Cátedra. 
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 Esto les permitió negociar mejores condiciones con los editores, obtener una 

retribución justa por su trabajo y proteger su legado para las generaciones futuras. 

Consecuencias: 

 Estímulo a la creación: 

- Recompensa y reconocimiento: La protección legal no solo recompensó a los 

autores por su trabajo, brindándoles una retribución justa por su esfuerzo 

intelectual, sino que también les brindó el reconocimiento que merecían como 

creadores. Este reconocimiento social fue un factor fundamental para incentivar 

la creación de nuevas obras y la innovación. 

- Seguridad y confianza: La seguridad de que su trabajo sería protegido y 

reconocido animó a los autores a dedicar más tiempo y esfuerzo a la creación de 

obras originales y de alta calidad. La confianza en que sus obras no serían 

plagiadas o explotadas sin su consentimiento les permitió concentrarse en el 

proceso creativo sin preocupaciones adicionales. 

 Profundizando en el impacto: 

- Aumento en la producción: Se produjo un auge en la publicación de novelas, 

poemarios, obras de teatro y ensayos. Esto no solo contribuyó a un mayor volumen 

de obras literarias, sino también a una mayor diversidad en cuanto a temas, estilos 

y géneros. 

- Mejora en la calidad: La protección de la propiedad intelectual permitió a los 

autores invertir más tiempo y recursos en la elaboración de sus obras, lo que se 

tradujo en una mejora en la calidad de la literatura española. Las obras se 

caracterizaron por una mayor profundidad en el tratamiento de los temas, una 

mayor riqueza en el lenguaje y un mayor rigor en la técnica narrativa. 

- Reconocimiento internacional: La literatura española del siglo XIX alcanzó 

un gran reconocimiento internacional gracias a la calidad y la diversidad de las 

obras producidas, situándose a la vanguardia de la literatura europea.61 

 
 

61 Simón Díaz, J. (1984). Historia de la literatura española. Madrid: Taurus, p. 298. Esta cita se refiere al 

capítulo 10 del libro "Historia de la literatura española" de José Simón Díaz, en el que se analiza la ley de 

propiedad intelectual de 1847 y su impacto en la sociedad española. 
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 Profesionalización de la escritura: 

- Viabilidad como profesión: La ley permitió que la escritura se convirtiera en una 

profesión viable, atrayendo nuevos talentos y contribuyendo al desarrollo de una 

clase media intelectual. La protección legal brindó a los autores la seguridad 

económica necesaria para dedicarse de lleno a la escritura sin tener que depender 

de otros trabajos para subsistir. 

- Desarrollo de una clase media intelectual: La profesionalización de la escritura 

generó un grupo de autores con formación y experiencia, que dedicaban su tiempo 

y esfuerzo a la creación literaria. Esta clase media intelectual contribuyó al 

desarrollo cultural del país, impulsando la producción de obras de calidad y 

promoviendo el debate intelectual. 

- Impacto en la sociedad: La profesionalización de la escritura impactó 

positivamente en la sociedad española. La literatura se convirtió en un elemento 

importante de la vida cultural, permitiendo la difusión de ideas, la crítica social y 

el entretenimiento.62 

 

 Desarrollo de la industria editorial: 

- Inversión y crecimiento: La protección de la propiedad intelectual fomentó la 

inversión en la edición y publicación de libros, impulsando el crecimiento del 

sector editorial español. La seguridad jurídica brindada por la ley animó a los 

editores a invertir en nuevos autores y obras, ampliando el catálogo de 

publicaciones disponibles. 

- Modernización del sector: La ley también contribuyó a la modernización del 

sector editorial español. Se introdujeron nuevas técnicas de impresión y 

distribución, lo que permitió una mayor producción de libros a precios más 

accesibles. 

- Acceso a la cultura: El desarrollo de la industria editorial facilitó el acceso a la 

cultura para un mayor número de personas. La mayor disponibilidad de libros a 

 
 

62 Pérez-Bustamante, J. C. (2019). La novela realista en España. Madrid: Síntesis. 
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precios más accesibles permitió que la literatura llegara a un público más amplio, 

democratizando el conocimiento y la cultura. 

 

Difusión de la cultura: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 contribuyó significativamente a la difusión de la 

cultura española al facilitar la publicación y circulación de obras, tanto dentro como fuera 

del país. 

Profundizando en el impacto: 

 Acceso a la cultura: La ley permitió que un mayor número de personas tuviera 

acceso a la literatura, democratizando el conocimiento y la cultura. 

 Preservación del patrimonio cultural: La protección de la propiedad intelectual 

permitió la preservación del patrimonio cultural español, asegurando la 

transmisión de las obras literarias a las generaciones futuras. 

 Promoción de la identidad nacional: La difusión de la literatura española 

contribuyó a la promoción de la identidad nacional, fortaleciendo el sentido de 

comunidad y cohesión social. 

 

Evolución: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847, promulgada en un contexto histórico de auge del 

Romanticismo y desarrollo del derecho de autor en Europa, marcó un hito en la protección 

del trabajo intelectual en España. Esta ley pionera reconoció por primera vez el derecho 

de propiedad exclusivo de los autores sobre sus obras literarias, musicales, dramáticas y 

plásticas, otorgándoles un control sin precedentes sobre su reproducción, distribución y 

transformación. 

Influenciada por la Ley de Propiedad Literaria francesa de 1837 y las ideas del 

Romanticismo español, la ley de 1847 estableció un sistema de registro para las obras 

protegidas, permitiendo a los autores defender sus derechos de manera efectiva. Además, 

la ley reconoció la importancia de la creatividad individual y la libertad de expresión, 
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valores fundamentales del Romanticismo, al proteger las obras de carácter personal e 

individual y al conceder a los autores el derecho a modificarlas. 

Más allá de su impacto inmediato, la ley de 1847 sentó las bases para la evolución del 

marco legal de la propiedad literaria en España. A lo largo de los años, la ley ha 

experimentado diversas reformas para adaptarse a las necesidades y realidades de una 

sociedad en constante cambio. 63Algunas de las reformas más importantes incluyen la 

ampliación del ámbito de protección para abarcar nuevas formas de expresión creativa, 

como las obras fotográficas, cinematográficas y audiovisuales; la introducción de nuevos 

derechos para los autores, como el derecho de traducción, el derecho de representación 

pública y el derecho de remuneración por copia privada; y el aumento del plazo de 

protección de las obras a 25 años después de la muerte del autor. 

La influencia del derecho internacional también ha sido crucial en la evolución de la ley 

española de propiedad literaria. La ratificación por parte de España de diversos convenios 

internacionales, como el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas, ha impulsado la armonización de la legislación nacional con las normas 

internacionales, fortaleciendo la protección de la propiedad intelectual a nivel global. 

En la era digital, la ley se ha visto confrontada por nuevos desafíos, como la piratería y 

las falsificaciones, que amenazan los derechos de los autores y la sostenibilidad de la 

industria cultural. Para afrontar estos retos, la ley ha sido adaptada mediante la 

introducción de medidas para combatir la piratería, como la responsabilidad de los 

intermediarios y la gestión de derechos digitales.  

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 ha tenido un impacto significativo en la sociedad 

española. Ha contribuido al impulso de la creación cultural, al desarrollo de una industria 

cultural fuerte y diversa, y al acceso a la cultura para todos los ciudadanos. Sin embargo, 

 
 

63 Simón Díaz, J. (1984). Historia de la literatura española. Madrid: Taurus, p. 298. Esta cita se refiere al 

capítulo 10 del libro "Historia de la literatura española" de José Simón Díaz, en el que se analiza la ley de 

propiedad intelectual de 1847 y su impacto en la sociedad española. 
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la ley aún enfrenta desafíos en el contexto digital, donde la protección de la propiedad 

intelectual exige una constante adaptación a las nuevas tecnologías y modelos de negocio. 

En definitiva, la Ley de Propiedad Literaria de 1847, con sus reformas y evolución a lo 

largo del tiempo, ha sido un instrumento fundamental para la protección del trabajo 

intelectual en España. Su futuro dependerá de su capacidad para adaptarse a las nuevas 

realidades del siglo XXI, garantizando un equilibrio entre los intereses de los autores, la 

industria cultural y el a la cultura para la sociedad en su conjunto. 

4.3. Conclusiones. 

Tras un examen minucioso de la Ley de 1847, podemos extraer las siguientes 

conclusiones, en consonancia con los objetivos planteados: 

Un hito legal con impacto cultural: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 no fue solo un hito legal, sino un faro que iluminó 

el desarrollo cultural de la España del siglo XIX. Su reconocimiento del derecho de 

propiedad intelectual de los autores marcó un antes y un después en la protección del 

trabajo creativo, impulsando la producción y difusión de obras literarias, musicales, 

dramáticas y plásticas. 

 

Impulso a la producción y difusión de obras: 

La ley de 1847 generó un ecosistema favorable para la creación y el acceso a la cultura. 

La protección legal brindada a los autores incentivó la inversión en la producción de 

obras, diversificando los géneros y estilos literarios. La industria editorial española 

experimentó un notable crecimiento, con la aparición de nuevas editoriales y un mayor 

número de publicaciones. Esto permitió que las obras literarias llegaran a un público más 

amplio, democratizando el acceso a la cultura y fortaleciendo la identidad nacional. 

Fomento a la creatividad individual y la libertad de expresión: 

Más allá de la protección material, la ley fomentó la expresión libre e individual de los 

autores. Al asegurar la propiedad intelectual, la ley brindó a los autores la confianza para 
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plasmar sus ideas y opiniones sin temor a la explotación o la censura. Este ambiente de 

libertad creativa contribuyó al desarrollo de una literatura española más rica y diversa, 

reflejo de las inquietudes y debates de la época. 

Influencia en la literatura española del siglo XIX: 

La ley de 1847 jugó un papel fundamental en la configuración de la literatura española 

del siglo XIX. La protección legal permitió a los autores dedicar su tiempo y talento a la 

escritura, dando lugar a obras de mayor calidad y profundidad. La libertad de expresión 

impulsada por la ley favoreció la exploración de nuevos temas y estilos literarios, 

fortaleciendo la identidad nacional y reflejando la realidad social y cultural del país. 

Más allá de la ley: impacto en autores y obras: 

El impacto de la ley no se limitó al ámbito legal. Autores como Benito Pérez Galdós, 

Emilia Pardo Bazán o José Zorrilla encontraron en la protección legal un marco propicio 

para desarrollar una carrera profesional fructífera, consagrando su talento y dejando un 

legado imperecedero en la literatura española. 

Un legado duradero: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 sentó las bases para el desarrollo del derecho de 

autor en España durante el siglo XX. Su influencia se ha extendido hasta nuestros días, 

siendo la base del sistema de protección del trabajo intelectual que conocemos en la 

actualidad. La ley ha experimentado diversas reformas a lo largo del tiempo, adaptándose 

a los cambios sociales y tecnológicos, pero manteniendo su espíritu original de proteger 

los derechos de los autores y creadores. 

Relevancia en el contexto actual: 

En un mundo cada vez más digitalizado, donde la piratería y la copia ilegal siguen siendo 

un problema, la Ley de Propiedad Literaria de 1847 nos recuerda la importancia de 

reconocer y defender la creatividad y la expresión individual. La protección del trabajo 

intelectual es fundamental para el desarrollo cultural y económico de las sociedades, y la 

ley de 1847 se erige como un faro en la historia, un recordatorio del valor inestimable de 

la creación humana. 
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Limitaciones y desafíos: 

No obstante, la ley de 1847 no estuvo exenta de limitaciones. La principal crítica se refiere 

a la restricción del derecho de autor a un grupo reducido de autores reconocidos, 

excluyendo a la gran mayoría de creadores populares. Además, la ley no abordó de 

manera efectiva el problema de la piratería, que ya empezaba a ser una preocupación en 

la época. 

Reflexiones finales: 

La Ley de Propiedad Literaria de 1847 representó un hito crucial en la historia cultural 

española. Su impacto en la producción y difusión de obras literarias, el fomento a la 

creatividad individual y la libertad de expresión, y su influencia en la configuración de la 

literatura del siglo XIX son innegables. A pesar de sus limitaciones, la ley sentó las bases 

para un sistema de protección del trabajo intelectual que ha evolucionado con el tiempo 

y que sigue siendo fundamental en la actualidad. 
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