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INTRODUCCION 

El tema de la prote0<>ión legal de los programa• de computación, no 

un.i.camente es de interéa nacional 11ino que, también compete al ámbito 

internacional, dado el auge que ha tenido la computación y la informAtica 

ba11ta nuestros dias. Situación que actualmente prevalece. Se carece. de un 

ordenamiento jurldico que garantice dicha protección en 1u totalidad. En la 

actualidad el Unico 1u1tento que contempla a los programas de computación es la 

Ley Federal de Derecho• de Autor, la cual protege las creaciones del intelecto de 

c•r•cter literario~ cientifico, técnico, juddico, srabado o litográfico, loa 

prognma1 de computación, y todas la• demés que pudieran quedar comprendidu 

en las categor1as anteriores, dicha ley ha aufrido diverus modificaciones 

encaminadas a proporcionar la protección total que requieren los cilados 

programa• de computación, ain que a Ja fecha se haya logrado, en virtud de que 

los programa.s de computación revisten caractertsticai c1pccialc.s. 

Por Jo anlerior, el objetivo de esla tcais ea dar un panorama general del 

avance tecnológico hasta nuestros dias, proponiendo acciones encaminadas a 

coadyuvar a lograr nuevos esquemas legales que garanticen Jos derechos de los 

autore11 de prosramu de cómputo. Siendo ~ate, el objetivo primordial de mí 

investigación. 



CAPITULOI 

ANTECEDENTES HlSTORlCOS DE 

LOS DERECHOS DE AUTOR 

1. Derecho Romano 

1. Edad Media 

l. Derecho Meslca110 

a) Epoca Colonial 

b) Con1liluci6n de 1824 

e) Re1lam1n10 de la Propiedad Literaria de 1846 

d) C6'i10 Civil ta10 

•) Con1tiluci6n Polllica de 101 Estado• Unidos 

Mnicano1 de 1911 

0 C6di10 Civil de 1'18 



l. Derech• Remano 

Dentro de los antecedentea que •e tienen del Derecho Romano con relación 

a 101 derecho• de autor, é1te "no reconoció .el derecho autoral". (l) Sin embargo, 

al ae tenia la idea de propiedad de una obra, en virtud de que tal idea se vela 

reflejada en el delito do robo de m&nu1crito1, ya que cite ora condenado de 

manen especial y diferente al que •e castisaba como robo común. (2) 

Otra figura juridica que contemplaban los romanos, y que confirma 

nuevamente la idea de protección de la propiedad de una obra, era el delito 

denominado plagio, mismo que era condenado como algo deshonroso. (3) 

De lo anterior se deduce que Roma, no obstante que su estructura politica 

y social fue de las que alcanzaron mayor auge, no peoa6 en la trascendencia que 

(l) Loredo, Hill Adolfo, "Derecho Autoral Mexicano\ Editorial Porrúa, S.A., 

Mexico, t 982, ptg. t 4 

(2) Cfr. Herrera, Meza Humberto Javier, Iniciación al Derecho de Autor 

Editorial Limusa, S.A. de C.V., Primera edición: 1992, Impreso en Mexico, 

ptg. 23 

(3) Herrera, Meza Humberto Javier, Op. cil., ptg. 23 
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tendrta a futuro el no pla1mar una protección total, toda vez que eata necesidad 1e 

hace pre1ente en nuestro tiempo, debido al de.arrollo cientifico y tecno16sico de 

111 1ociedadea en seneral. 

Se tiene conocimiento, de que los autores de obras no se conformaban tao 

1610 con obtener fama, sino que tambien, obtenJan beneficio1 econ6mico1 con la 

venta de 1u1 obras. 

2. Edad Media 

En la edad media, no ae contempló el derecho de autor como tal, puc!:a Jaa 

obras de producción intelectual como manu1crito1, pinturas o esculturas eran 

protesidas por lu leyes senerales do la propiedad. 

El autor era considerado poseedor y propietario de un objeto, por lo cual 

tenia derecho a venderlo a quien quisiera. En esa epoca, era muy dificil 

reprodUcir la1 obr11 porque ten1an que hacerse a mano. Por otra parte, el plasio 

era poco comUn que se cometiera, debido a la dificultad que repreaentaba, a 1u 

vez era severamente criticado por la opinión publica. (4) 

(4) Cfr. Herrera, Meza Humberto Javier, Op. cit., pts. 24 



- 3 -

Po11eriorme11te al inve11tarse I• imprenta· y debido • la difu1i611 de 101 

manu1crito1 al publicarlos, propició que las obras intelectuales fueran 

plagiadH. Debido • la frecue11cia de este delito surge 011 lll@laten• I• primer• ley 

1obre derechos de autor, co11 el Eatatuto de la Reioa Ana el 10 de abril de 1710; 

en ella daba protección a las obras, bajo cierta• formalidadea como ion: 

a) Regiatro de las obrH hecho personalmente por 1u1 autores. 

b) Depósito de nueve copias o ejemplares para laa univeraidades y las 

bibliotecas. (!!) 

Resulta evidente el desarrollo que ha venido presentando durante el 

proceso hi1t6rico este delito, como se mencionó anteriormente, el plagio se 

conaideraba poco comün, y debido al 1urgimiento de la imprenta ae cometio con 

frecuencia. Por tal motivo, se hizo indispensable reglamentar los derecboa de 

autor en un ordenamiento jurtdico que garantizua las obras de los autores. 

(!!) Cfr. Henera, Meza Humberto Javier, Op. cit., p•@•· 24 y 25 
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3. Dorech• Meslceao 

e) Epoce Celeal1l 

Al reapecto tenemos que predomino el control de la publicación de los 

libro• y 11 introducción de obras a la Nueva Etpllfta. La encargada de 

in1peccionar dicho control, era la Aduana Real de Veracruz. Asimismo el Rey 

Felipe 11 eat1bleció como penalidad la muerte de aquellas peraonaa que 

introdujeron libro• u obr11 no autorizados. (6) 

Por otra parte, es importante destacar que en esa época, los virreyes 

emitieron divena1 disposiciones cuya finalidad era la de favorecer o reconocer 

ciertos privilegios o derechos a los autores de alguna obra, tales como: 

a) El virrey don Francisco Hemindez de la Cueva publica en 1704 una 

disposición aclaratoria 1obre los derechos que correspondtan a los autores en las 

ventas de 1us obra1. 

(6) Cfr. Herrera, Meza Humberto Javier, Op. cit., p•g. 28. 
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b) En 1748, Don Francisco do OOome1 y Horcaaitas, Conde de 

Revilla1igedo, emite una orden en la que dice •debe haber cl•usula que determine 

101 derechos que al (dicho) autor corre1ponde en la venta•. 

c) Don Mattaa G•lvez aplica, en 1784, laa ordenes de Carlos lll por las 

que loa privilegios otorgados a loa autores pasan a 1u1 herederos. (7) 

b) Con1tltucl6n de 1824 

La Constitución de 1824. Es la primera constituci6n mexicana que se 

nfiere expresamente a loa derechos exclusivos de los autores al eatablecer entre 

las facultades del Congreso General en su art. SO •Promover la ilustración 

aaegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus 

respectivaa obras• (8) 

Cabe .en.alar que ni la Constitución de 1836, ni la de 1857, contemplaron 

dicho principio. 

(7) Herrera, Meza Humberto Javier, Op. cit., p•ga. 28 y 29. 

(8) lbidem, pág. 2 9 
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e) Re1lamHla de la Prapledad Lilerarla de 114' 

"Eate reglamento ea el primer conjunto de norma• aobre 101 derechos de 

oulor. Fue promuls.odo por 1oae Mariano de Solos o nombre del Pre1idenle Dn. 

Mariano Paredea y Arri1s1. E1te reslomento 1e llama "propiedad literario" 11 

derecho de •utor. Publicar una obra es un derecho que corresponde 

excluaivamente al autor y que eati prohibido a cualquier otra peraona. Tal 

derecho ea vitalicio y despu~s de la muerte del autor lo podri.n ejercer los 

heredero• durante 30 aflos. Este primer reslameoto no eatablece diferencias entre 

nacionalea y extranjeros, y la violación del derecho es 11amada •falsificación". (9) 

Según el maestro Aguilar Cubajal, dicho Reglamento resulta 11er una 

conHcuencia de una alta cultura jurídica. 

Cabe 1eftalar que esta fue promulsada el 3 de diciembre y qu~ representa 

una aportación muy importante en la materia y que estaba constituida por 18 

artlculoa. (10) 

(9) He1Tero, Meza Humberto Javier, Op. cit., P*8· 29 

(10) Loredo, Hill Adolfo, Op. cit., P*8· 17 
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•> c .. 1,. c1 .. 11 •• 1110 

Fue promulgado el 8 de diciembre de 1870, y comenzó a regir el 1• de 

IDllZO de 1871, 1iendo entonce1 Pre1idente de la Repl\blica, el Lic. Benito Ju•rez 

Oarcla. 

E1te Código e1lA conaiderado, como uno de loa W1 avanzado1, en virtud 

de que recibió gnn influencia del Derecho Romano, de lH antiguas legislaciones 

como 100: Eaplftola, Francia, Cerdeda1 Austria, Holanda y Portugal. 

Dicho ordenamiento jurídico regula en sus artlculos 124 7 al 138i de los 

Capitulo 11 ti Vil, lo relativo a la propiedad literaria, propiedad dram•tica, 

propiedad a.rtl1tica, reglas para declarar la fal1ificación y sus sanciones. 

Igualmente les concedla el derecho de publicar y reproducir sus obras 

original•• por cualquier medio, observ•ndose lo di1pue•to por la Ley de Libertad 

de Imprenta. 

Entre algunos de los derechos que protegla el Código de 1870, tenemos los 

siguientes: 
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1°. El autor diaftut1ba el derecho de propiedad literaria durante 1u vida; a 

1u muerte, pasaba a 1u1 herederos conforme a las leyes. pudiendo enajeou esta 

propiedad como cualquier otra; el ceaionario adquiria todo1 101 derechos del autor 

aesUn 111 condicionea del contrato. 

2°. Cuando una obra era compuesta por varios individuoa, cuyos nombres 

fueran conocidos, pero •in que se pudiera seftalar eapectficamente la parte de 

cada uno de ellos, la propiedad se consideraba de todos. Al fa11ecer sin herederos 

ni cesionarios uno de los autores, au derecho acrecta a los dem8s. 

3°. En los periódicoa poltticoa no babia propiedad mb que respecto de los 

arttculoa cienUficos, literarios o artisticos, fueran orisinalea o traducidos; pero 

quien publicaba cualquier fracción en la parte libre, deberla citar el titulo y 

numero del periódico de donde fue copiada. 

4°. El editor de una obra que estaba bajo dominio püblico, sólo tenia la 

propiedad el tiempo que tardaba en publicar su edición y un afto mb. El editor de 

una obra anónima o seudónima. tenia los derechos de autor. 

5°. El que por primera vez publicaba un códice del cual era legitimo 

poseedor, tenia la propiedad de la edición durante au vida. 
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6°. La propiedad drlllldtica se concedla a los autores dram•ticos que 

adem!a del derecho excluaivo que tenlan respecto de la publicaci6n y 

reproducción de 1u1 obru, lo tenian tambii6n exclusivo respecto de la 

repreaentación. 

7°. El autor disfrutaba de este derecho durante su vida y a au muerte 

pasaba a 11u1 herederos quienes lo disfnltaban por treinta dos. Paaado ese 

ttrmino las obras pasaban al dominio publico. 

SCJ. Las obras póstumas no podlan representarse sin consentimiento de los 

heredero• o ceaionarios. El editor de una obra poatuma aólo tenla la propiedad 

drlUÚtica durante 20 aftos. 

9°. Para efectos lesales, se consideraba autor de la letra al que lo era de la 

. múaica. El autor de la letra aseguraba sua derechos con el de la mUsica mediante 

convenio escrito. (ti) 

Por lo que hace a las reglas para declnrar la fal1ificaci6n (habla 

falsificación cuando faltaba el consentimiento legitimo del propietario), a 

continuación 1eftalamo1 las siguientes: 

(ll) Loredo, Hill Adolfo. Op. cit., págs. 17, 18 y 19. 



l. Para publicar laa obra1, di1cur101, lecciones y arttculo1 originalH. 

2. Para publicar 1taduooione1 de dioha1 obraa. 

3. Para npn1entar las dram*tica1 y ejecutar las musicales. 

4. Para publicar y reproducir las artJatica1, sea por igual o por distinto 

procedimiento del que 1e empleó en 11 obro original. 

S. Para omitir el nombre del autor o del traductor. 

6. Para cambiar el tttulo de la obra y auprimir o variar cualquier pane de 

ella. 

7. Para publicar mayor número de ejemplares que el convenido. 

8. Para reproducir una obra de arquitectura para lo cual fuera necesario 

penetrar en las ca1as paniculares. 

9. Para pubticu y ejecutar una pieza de mlisica formada de extractos de 

otras. 
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10. Para arreglar una composición musical para instrumentos aislados. (12) 

Por lo que respecta a penalidades que se imponen al falsificador, dicho 

código aeftalaba "el que infrinsta IH disposiciones anteriores, perdla en beneficio 

del propietario de la obra cuantos ejemplares existlan de ella, debiendo pasar el 

precio de 1011 que faltaban para completar la edición, si el propietario no 

(12) Loredo, Hill Adolfo. Op. oit., P•B· 20. 
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querta recibir 101 ejemplue1 existentes el fal1ificador, tenia la obligación de 

pasar el valor de toda la edición. 

Si no conocia el numero de ejemplares de la edición fraudulenta, el 

fal1ificador pasaba el valor de mil, ademt1 de los aprehendidos, al no 1er que se 

proba1e que lo1 perjuicios importaban mi.s. La1 planchas , moldes y matrices que 

Hrvian para la edición fraudulenta, eran destruidos, no comprendiendose en eata 

disposición 101 caracteres de imprenta. 

El que repreaentaba obras dramé.ticas ejecutaba composiciones musicales 

sin la debida autorización, pagaba al propietario el producto total de las 

representaciones o ejecuciones, ain tener derecho a deducir los gastos•. (13) 

Es nece1ario seftalar que en este Código, no obstante que su naturaleza era 

eminentemente civil, eatablecta sanciones que eran exclusivas del Código Penal, 

castisando al falsificador por el delito de fraude. 

El afectado en sus derechos tenia que acud~r ante el Ministerio de 

Instrucción Pública a fm de que fueran reconocidos los mismos. 

(13) Loredo, Hill Adolfo, Op. cit., p•g. 21 
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Para efectos lesalea ae coo1ideraba autor al que mandaba hacer una obra a 

sus propias expen1~1, salvo convenio en contrario. Por otra parte la Nacl6n tenla 

la propiedad de todos loa m1.nu1crito1, de los Archivoa y Oficinas Federalea y de 

101 del Di11ri\o Federal y de la California. Es decir, ninguno de ellos podio 

publicar ain contentimiento del Gobierno. 

Tambilfln se nece1itaba conaentimiento para publicar los manuscritos y 

reproducir las obras artlaticas que perteneclan a los Estados o Academias, 

Colesioa, Museos y dem.11 establecimientos públicos. 

Las obraa que publicaba el Gobierno entraban al dominio publico 10 aftos 

deapu6a de au publicnci6n. Sin embarso 1 hte podla alargar o acortar el plazo 

cuando lo conaideraae conveniente. (14) 

Por Ultimo, ea importante destacar que tanto el COdiso Civil de 1870, 

como el de 1884, consideraron los derechos de autor como derecho de propiedad, 

criterio que isualmente aostenta el Derecho Romano, en cuanto a la idea de 

propiedad, aunque hte como en su oportunidad ya se seft.aló, 1a idea de propiedad 

la trasladaron a la fisura jurtdica del robo, d•ndole un tratamiento especial. 

(14) Loredo, Hill Adolfo, Op. cit., pAg. 23 
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•) Cealllluclta Pelllk• de los E1t•d01 Ualdos MulcHa• de 1917 

Fue promuls•da el S de febrero de 1917, y en relación a loo derechos de 

autor, hace referencia a lo siguiente: 

o) Conaosró la liber1od de expresión y de prensa. 

"La1 man.ifeatacione1 de las ideas no aerá objeto de ninguna inqui1ición 

judicial y administrativa ... " (antculo 6°). 

"Es inviolable Ja libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 

materia ... " (articulo 7°). 

b) El articulo 28 es el único que un.ala los privilesios de los derechos de 

autor, loa cualea fueron reglamentados a través del Código Civil de 

1928, hasta que entra Ja Ley Federal sobre los Derechos de Autor 

en 1948, la cual fue abrogada por la Ley sobre Ja materia de 

1956. Finalmente la Ley autora! vigente proviene del afto de 1963. (l!I) 

Para ilustrar lo seftalado con anterioridad, me permilire transcribir la parte 

medular del precepto legal ya citado, que a la letra dice: 

(IS) UNMf, Primer Seminario sobre derechos de Autor. Propiedad Industrial y 

Transferencia de Tecnologta, México 1985, P'B·· 41. 



- 14 -

• .•• Tampoco coo1tituyeo monopolio• loa privilegios que por determinado 

tiempo ID concedan a loa autores y artistas para la producción de sus obras y los 

que pan el uao exclusivo de 1ua inventos, ae otorguen a loa inventores y 

peñecciooadore1 de alguna mejora ... 11
• 

f) C6dl10 Civil de 1'28. 

Fue ordenado en 1928, durante el gobierno de Plutarco Eltas Calles, 

de1tinó el titulo VIII de ou libro 11 a re8ular lo referente a los derechos de 

autor. Para quedar como a continuación se sen.ala: 

a) Concedió SO aftas de derecho exclusivo para publicar aus obras a los 

autoreo de libros cientlficoo (An. 1181). 

b) 30 a los autores de obras literariaa, cartas gcogrAficas y dibujos 

(Art. 1183). 

e) 20 dos a las obras de teatro y a las composiciones musicales 

(Art. 1186). 

d) Tres dtas a lH noticias (Art. 1185). 

e) Prote8i6 el derecho de las llamadas "cabeza• de periódico' (Art. 1184). 

f) Seftaló lo que no eran "falsificación": las citas, los pasajes, etc. 
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8) Exieió la 101icitud del neistro, acompallada del número de ejemplares 

que pidiera el reelamonto. (1') 

Toda• 111 di1po1icionea del Códiso Civil fueron consideradas como 

federaloo y nelamentaria• de la pane nlaliva de 101 anlculo1 4 y 28 de la 

Constitución de 1917. 

E1te reelamento fue expedido en 1934 y fue abroeado en 1939 por un 

•Regl1.111ento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor o 

editor". (17) 

(1') Herrera, Moza Humbeno Javier, Op. cit., pos. 31 

(17) ldom. 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA COMPUTACION 

1.- Or11enea ele I• Compucacl6n 

2 .• A.parlci6a ele IH Campucacloras 

•) Prl•era Generad611 

la) Se&uacla Generacl6a 

e) Tercera Geaeracl6a 



1. Orl1eae1 de la compulad6n. 

"De1de •poc:a1 remotas el hombre ha tenido la necesidad de procesar datos, 

y en un principio lo hizo de manera muy rudimentaria. La falta de elementos que 

le permitieran realizar los procedimientos para hacer cilculoa, lo obligaban a 

operar mentalmente en la mayorta de 101 ca101. Cuando las 1uma1 eran aencillaa, 

el proceso de contar lo efectuaba con ayuda de 101 dedos; para resolver las 

operacione1 complicadaa hacia abstracciones que no pocas vece1 resultaban fuera 

de la realidad'. (18) 

De la anterior tranacripci6n, ae desprende que la forma de hacer c41culos 

matem4ticoa era muy primitiva, por ello los hombres ae vieron en la necesidad de 

crear nuevas formas que lea permitieran agilizarlos. 

Ast tenemos, que "se inventaron simbolos que representan cantidades 

finita1; dichas cantidades se manejan y se modifican mediante procesos 

aritméticos para identificar ciertos elementos. Por otra parte, ae desarrollaron 

mecanismos que permiten realizar operaciones con base en un sistema 

numérico'. (19) 

(18) Molino Ravetto, Enzo y Mora Caatro1 José Luis, Introducción a Ja 

lofonn•tjca pAg. 66 

(t.9) Jdem. 
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Cabe hacer mención que no ion los tmicos mecaniamoa de proceso que 

desarrollaron 101 hombres, ya que tambien di1ellaron el metodo del perezoso y el 

metodo del emparrillado. El primero de 101 1enal1doa 1ervl1 paro re1olver 

operacionea complicadaa, y el aegundo, permitía Ja multipHc1ci60 de números de 

vario• digitoa. 

•con el uso de elementoa tales como cuen1aa y tablas se fueron 

deaarrollaodo otros mecanismos de proceso. El hombre ideó formas que Je 

permiUan, por medio de cuentas engarzadas en alambre o hilo colocadas sobre 

ranuras en tablas de madera. realizar operaciones matemAiticas en una forma más 

r•pida y eficaz. Uno de Jos primeros de e1te tipo ae inventó en China miles de 

allos atraa y se Je dió el nombre de suanpang. En Rusia se inventó el stochia y en 

Grecia el abalorio1 1 que dio origen a su vez al abaco romano". (20) 

Ea comtm ver que en nuestros dias1 el &baco como instrumento de c•lcuJo, 

y que fue inventado hace miles de aftos, •ctualmente se sigue utilizando como 

1i1tem• de aprendizaje primario, y ello revela Ja importancia que ha lenido desde 

sus ortgenea a Ja actualidad. 

(20) Molino Ravelto, Enzo y Mora Castro, Jos~ Luis, Op. cit., pág. 66 
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SesUn lo 11tablece Molino Ravetto y Mora C11tro en 1u obra ya citada. 

aparecieron otros instrumentos que auxiliaron al hombre para realizar c•lculos, 

a1i tenemo1 que en 1 S83, John Napier, inventó los "huesos o rodillos Napier"; 

poateriormente, en 1642, el filó1ofo y matemitico francé1 Bias Pascal inventó una 

mquiua 1umadora, la cual estaba constituida por ruedas dentad11 que 

avanzaban, por cada unidad, UDa décima de su circunferencia. A pesar de que la 

mquina de Paacal tenia como base el sistema del •baco, su proceso era mucho 

más sencillo, que el de este último. La maquina de Pa1cal es considerada como la 

primera aumadora con1truida por el hombre. (21) 

Por otra parte, Samuel Morland, inventó un aparato de calcular, llamado 

aritmómetro, que consiste en una serie de ocho ruedas dentadas que siran 

alrededor de au eje, mismo que no .resultó de eran beneficio, toda vez que 

ocasionaba frecuente. equivocaciones. (22) 

Otro que también, tomó la idea de Pascal y, construyó una maquina de 

multiplicar, la cual se fabricó industrialmente hasta 1694, fue G. Wilbelm von 

Leibniz. (23) 

(21) Molino Ravetto, Enzo y Mora Castro, José Luis, Op. cit., pAs. 69 

(22) !dom. 

(23) ldem. 
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De las invencione. 1etlal1d11 en linea•. anteriores, H concluye que no 

resultaron eficaces, ya que sus c•lculot no eran precisos. Por ello ae vieron en la 

neceaidad de perfeccionar aus t'cnicas. 

"En el aiglo XIX 1e regi1tran avances aorprendentes dentro del campo de 

proce10 de dato•. Empieza el deHrrollo de modos mAs preci101; la habilidad 

manual H 1u1tituye con mecaniamoa de proceso. Por lo que reapecta al proceso 

de datos, la importancia radica en que ciertas funciones que antafto ejecutaba el 

intelecto empiezan a ser realizadas por miquinas. El hombre necesitaba, antes de 

que Pascal y Leibniz inventaran sus respectivas miquinas, la ayuda de 1.9.piz y 

papel para realizar operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y 

división'. (24) 

Como conaecuencia de lo anterior, todos estos adelantos han facilitado al 

hombre, realizar sus actividades con un mtnimo de esfuerzo. Uno de esos 

adelantos es la invención del equipo electromec6.nico para trabajar con tarjetas 

perforadas, las cuales marcan un gran avance en el proceso de loa datos. 

"La historia de las tarjetas peñoradas data de 1801, cuando un tejedor 

francés llamado Joseph Marie Jacquard las inventó para controlar sus telares me· 

(24) Molino Ravetto, Enzo y Mora Ca1tro, Jos~ Luis, Op. cit., ptlg. 69 
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c•nico1, No obstante, lo que hizo que 1e utilizaran como medio para el 

proee1amiento de dato• fue el problema de complotar el censo de 1880. El 

inventor de las tecnicaa de tarjeta• perforadas fue el doctor Herman Holleritb, un 

e1tadi1tico. La oficina de censos lo contrató para encontrar una 1olución al 

problema del cen10". (2!1) 

"Unos SO afto11 antes de los trabajos de HolJeritb, Charles Babbase, 

profeaor de matemjticas en la Cambridge University, de Inglaterra, propuso una 

Dáquina a la que dio el nombre de "m•quioa aoalttica". (26) 

"Babbage habta disetlado un prototipo de computadora que es1aba 

adelantada en 100 allos a 1u época". (27) 

Algunos autores opinan que "Las ideas de Babbage resultaron muy 

avanzadas para su tiempo y su maquina no fue tenninada, debido quizé a lo .. 

(2S) H. Sanders, Donald, Informática: Presente y Futuro. Editorial 

McGRA WHILL/Interamericana de México, S.A. de C. V., Tercera Edición en 

espaftol, 1990, pAgs. 43 y 44 

(26) lbidem. Op. cit., Plil!. 44 

(27) Jdem. 
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complicado de 1u di1ello. Sólo bosta la aparición de fuente• de ener¡¡la eloctrico 

y di1po1itivo1 electrónicos fue po1ible revivir la idea de Bobbage•. (28) 

•En 1879, James Ritty inventa, con la colaboración de su hermano, la 

primera resi1tradora. Aunque realizaba un buen control de operaciones 

comerciales, la miquina era poco segura. Es el mismo Ritty quien consigue 

con1truir en 1882 la primera regiatradora pr•ctica, que perforaba en el rollo de 

papel tontu columna1 como tecla• posela". (2') 

•Ritty nunca logró un totalizador propiamente dicho, pero al evolucionar 

au invento 1e llegó a los totalizadores y a la protección de documentos•. (JO) 

"W. S. Burrouebs exhibe pUblicamente, en 1884, su primera maquina 

sumadora impresora accionada por teclas, diseft.ada para realizar trabajos de 

conllbilidad. El principio básico de la máquina de Burrougbs fue el pivote de 

traba. Burroughs patenta su mAquina en 1888 y, un afto m.6.s tarde, comienza a 

ser explotada comercialmente'". (.JI} 

(28) Molino Rovetto, Enzo y Mora Castro, Joso Luis, Op. cit., p•g. 72 

(2') Idem. 

(JO) Idem. 

(JI) ldem. 
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"En 1887, Dn Eugene Felt diaelló una miquino colculodora o 11 que llamó 

compt6metro. Hoy dia, varias compatUas fabricantH de calculadora1 producen, 

con amplias modificacionea, la náquina de Felt". (J2) 

Hollerith fue 1eguido por 1u colega James Power, quien inventa en 1908 

un 1i1tema de proceso de datos baHdo en tarjetas de 20 columnas. La compafUa 

Reminston Rand, dedicada a la fabricación de miquinas de escribir mecanices, 

incorpora a James Power a la compaftta y crea una división dedicada 

exclusivamente a la fabricación de m'quinas de registro unitario. A esta diviaión 

1e le denominó UNIVAC. (JJ) 

Tal es la evolución de las m•quinas de escribir que, en esas fechas, ya 

existlan compaflias dedicadas a la fabricación de las mismas. No obstante lo 

anterior, continuaron construyendo otras de mejor calidad. 

Asi también, "Jay Monroe y Baldwin construyeron una mAquina 

calculadora de teclado en 1912. Esta es resultado de la evolución de otras calcu--

(32) Molino Ravetto1 Enzo y Mora Castro, José Luis, Op. cit., pag. 72 

(33) Nelson A., Georse Herbert, Curso Elemental de Si1temas Ooerativos. Edil. 

Bravo, M'=xico 1987, pila. 10 
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l1dor11 creada• en aftoa anteriores. Monroe idea mejores mecanismos de acción ... 

La calculadora Monroe llegó a ser muy apreciada en el mercado por su precisión 

y calidad". (34) 

"Las m4quioas de contabilidad aparecen alrededor de 1920; se 

caracterizaban por su capacidad para realizar funcionea tales como registrar, 

calcular y resumir'. (3S) 

Con e1to1 adelantos, ya fue posible mejorar sus mt.quinas basta la creación 

del primer prototipo de computadora. 

2. Aparlcl6n de las computadoras. 

a) Primera 1eneracl6n 

"El primer prototipo de computadora electrónica se concibió en el invierno 

de 1937-1938 por el doclor Jobo Vincent AtanasofT, profesor de flsica y 

matemáticas en lowa State Cotlege. Como ninguna de 18!1 calculadoras disponi·· 

(34) Molino Ravello, Eozo y Mora Castro, Jos~ Luis, Op. cit. pág. 72 

(JS) ldem. 



- 24 -

nible1 en e11 eotoncea era •decuada para au1 necesidades, AtanHotT decidió 

cooatruir la 1uya•. (36) 

"Atanaaoffformó un equipo con Clifford Berry, au a1i1tente de po1terado y 

comenzó a con1truir la primera computadora electrónica. La llamaron 

•computadora Atana1oft' Beny• o ABC empleaba bulbos al vaclo para almacenar 

dato1 y efectuar operacionn aritmética• y lt>sica1". (37) 

"En 1942, Atanasoff concluyó las pruebas de una nueva unidad aritmetica, 

pero deaafortunadamente no se continuó con el desarrolJo comercial de esta 

.Uquina". (38) 

No conforme con lo anterior y en au neceaidad de construir una 

computadora de uso general •Durante 1940 y 194 J Ata.nasofl' y Beny se reunieron 

con John W. Maucbly y le mostraron 1u trabajo. Mauchly, que trabajaba en la 

School of Electrical Ensineering de la Uoiversity of Pennaylvania, comenzó a 

penaar en Ja forma de conatruir una computadora de aplicación eeneral. (La ABC 

(36) H. Sanders, Donald, Op. cit., pas. 45 

(37) ldem. 

(38) Molino Ravetlo, Enzo y Mora Castro, Jos6 Luis, Op. cit., pés. 74 
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1e diaeftó con el objetivo eapectfico de resolver 1istema1 de ecuaciones 

1imultiueas.) Mauchly formó un equipo con J. Preaper Eck:ert, Jr., estudiante de 

po1tgrado de ingenierta en la Moore Scbool, para organizar la con1trucci60 de 

ENIAC a principios do la década do 1940". (39) 

"ENIAC fue la primera computadora electrónica de aplicación general que 

entró en funcionamiento. Financiada por el ej,rcito de Estados Unidos, se 

con1truyó en la Moore Scbool como proyecto aecreto durante la guerra". (40) 

ENIAC es considerada "la primera maquina computadora totalmente 

electrónica; fue diseil.ada para resolver problemas matematicos en el'~ •rea 

naUtica. Esta limitación era una desventaja, y cambiar su programación resultaba 

lento y 1u1ceptiblo do una alta probabilidad do error". ( 41) 

"El doctor J. von Newman fue el precursor de las computadoras modernas 

y describió una filosofia bbica del disefto de estos aparatos. Su filosofla sir\.'ió 

de base para construir las primeras computadoras". (42) 

(39) H. Sandors, Donald, Op. cit. pág. 4 5 

(40) ldom. 

(41) Molino Ravotto, Enzo y Mora Castro, José Luis, Op. cit. pág. 75 

(42) ldem. 
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"La primera computadora puesta en condiciones de funcionamiento 

fue realizada por el alem!n Xnorad Zuae, en 1941, en Berlin. Primero fue la Z3 y 

deopuéa la Z4". (43) 

"El Dr. A. Aik:en deaarrolla por otra pane, a principios de 101 aftos 40, en 

la Universidad de Harvard y con apoyo de IBM, otros proyectos para el disefio de 

un equipo de cómputo•. (44) 

"En la Moore Sc:hool of Electric:al Engineering y con base en los estudios 

de von Newman se construye la EDVAC (Electronic Discrete Variably 

Automatic Computer). E1ta computadora y la ENlAC se utilizaron en Aberdeen, 

E1tados Unidos para resolver problemas naúticos. Sin embargo, la EDV AC 

llegó a constituirse en la primera computadora usada para fines pr•ctico1.

Po1teriormente, 1e diaeftan y construyen otras mé.quinas de esta primera 

generación. Su construccion se basó en bulbos y circuitos alambrados; su 

tama.fto era casi cinco veces mAs grande que el de las computadoras actuales. A 

pesar de que eran poco flexibles y requer,an controles muy estricto! de voltaje 

·y aire acondicionado, estas maquinas, comparadas con las electromec•nica1, • 

(43) Molino Ravetto, Enzo y Mora Castro, Jose Luis, Op. cit. pé.g. 75 

(44) Idem. 
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tenian enormes ventajas. La velocidad de proceso era mucho mayor y la 

posibilidad de error en el manejo de información se reducta notablemente". (45) 

'En 1949 en Cambridge, Inglaterra, se conotruye la EDSAC (Electronic 

Delayed Storage Automatic Computer). Esta fue la primera computadora de 

prosramación interna de.arrollada en Europa. Entre 1949 y fanales de 1950 se 

construye la ACE en loa tallerea de National Phy1ical Laboratory de Londru. En 

1951 aale al mercado la computadora UNIV AC. Una de estas se usa en el censo 

de 1950 en Eatados Unidos. Se dice que esta m•quina estuvo operando 24 horas 

diarias durante 12 aftos. A esta computadora que se produjo en serie, se le 

considera la primera de tipo comercial". (46) 

"A principios de 101 ochenta la producción de computadoras ocupaba el 

tercer lugar entre las ramas industriales, precedida solamente por las de petróleo 

y automóviles. Se considera que en 1965 habla alrededor de 100 000 

computadoras en el mundo y que en SO allos más habrá una computadora por cada 

cien habitantes. En Mexicot eJ desarrollo de este campo también ha sido 

ver1i9ino110". (47) 

(4S) Molino Ravetto, Enzo y Mora Castro, José Luis, Op. cit., pág. 75 

(46)'lbidem. pas. 76 

(47) ldem. 
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b) 81111••• 1Herul6n 

"L• 1egunda @eneración nace con el transistor (1958), que viene a 

1u1tituir a la1 v•lwlas electrónicas con que contaban las maquinas de la 

primera. La1 máquina• de la 1egunda tienen dimensiones mis reducidas que las 

de 11 primera; sus velocidades de proceso se miden en microsegundos 

(milloné1ima1 de segundo) y sus circuitos 100 menos complicados. Las 

memoria• de los procesadores de la segunda generación son de ferrita, lo cual 

permite reducir el tamafto de maquina, pero aumenta su rapidez y complejidad". 

(48) 

"La compatlta IBM inicia el remplazo de la memoria de bulbos por la 

memoria de transistores y la Compaftia Univac saca al mercado la primera 

computadora comercial. Durante esta generación las tarjetas perforadH, las 

cintas de papel perforadas, las cintH magnéticas y 101 di1cos duros se 

con1tituyen en los dispositivos de almacenamiento externo mb populares. Por 

otra parte los lenguajes de programacion de alto nivel hacen su aparición". (49) 

(48) Molino Ravetto, Enzo y Mora Castro, José Luis, Op. cit., pAgs. 76 y 77 

(49) Neloon A., Oeorge Herbert, Op. cit., pllg. 11 
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La1 computadoras de l• 1eguoda generación tienen una gran demanda a 

partir de 1962, pero '•ta se viene abajo por la aparición de la tercera 8Cneración, 

que inumpe a mediadoa de la década de los sesenta. 

e) Tercer• 1eneraci6n 

"Los 1i1temaa de la sesuoda generación eran bastante especializados. Se 

les diaea.aba para procesar aplicaciones tanto cienUficas como no cienUficas, pero 

no 1e procuraba que funcionaran adecuadamente en los dos ambientes. Esta 

situación cambió en 1964 cuando mM anunció una tercera eeneración de equipo 

de cómputo: su familia Syatema 360 de macrocomputadoras. Cada uno de los 

proce1adores de estn familia tenia un conjunto muy amplio de instrucciones 

internas que podta ejecutar. Algunas de esas instrucciones eran especialmente 

Utiles en aplicaciones cienUficas, mientras que otras eran mb apropindas para 

proceHmiento de archivos. De ese modo era posible utilizar la linea 360 de 

manera eficiente en los dos ambientes. De 1964 a la fecha se han introducido 

muchas otras familias mejoradas de procemadores. En forma colectiva 1e puede 

considerar a estos procesadores como una "cuarta generación", pero la industria 

nunca ae puso de acuerdo en la desi@nación de @eneraciones en loa aOoa 

subsecuentes". (50) 

(50) H. Sanders, Donald, Op. cit., pig. SO 
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•A fmale1 de la decada de 1970, laa m!quinas lideres en el ramo 1e 

estaban utilizando en todas partes: en los hogares, e.cuelas y lugares de trab1jo.

Ademá1, al comenzar la decada de 1980, compúlta como Atari Commodore 

estaban produciendo 1i1temas de bajo costo para utilizarae en los hogares y se 

introducta una nueva genera e ión de modelos de e1critorio1 IDA• poderosos para 

emplearme en las escuelas y oficinas. IBM entró en el mercado con su familia de 

computadoras PC logrando enorme exito, pero aparecieron en forma paralela 

compatlia1 pequeftas que ofrecian equipos y proeramas nuevos•. (SI) 

Despu~s de haber mencionado los antecedentes históricos de las 

computadoras, ae considera de vital importancia, acfialar una definición de lo que 

aon tales equipos, ya que hoy en dta se considera una herramienta de trabajo. 

Una computadora es una máquina electrónica que efectüa divenos tipos de 

operaciones aritmi6ticas y lógicas, siguiendo las órdenes que lea transmite un 

prosrama. (52) 

11Una computadora es capaz de almacenar un elevado volümen de 

información, organizarlas en archivos y accesar en fracción de aegundos cual--

(SI) H. Sanders, Donald, Op .• cit., pég. SO 

(52) Nelson A .• Georse Herbert, Op. cit., pllg. 25 
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quiera de dicha información que ae 1e solicite. La forma como debe or!•nizar la 

infonnaci6n y acceaarla depender• de las instrucciones que se le suministren.· 

Lo• diapo1itivo1 fi1ico1 que forman la parte tan@ible de una computadora no 

actUan por decisión propia. Es el hombre, que mediante la organización de sus 

pen1amiento1 le indica a la computadora como debe de accionar sus partes 

tl1icas. El hombre transmite 1ua conceptos y procedimientos a la computadora 

mediante una secuencia de instrucciooea escritas de acuerdo con determinadas 

normas 1int•xtica1 preestablecidas. El conjunto de tatas instrucciones constituyen 

UD programa. Por con•i@uiente, cualquier calculo o decisión que pueda tomar una 

computadora esta pensando por el hombre. Es el hombre el que le suministra la 

información y le indica que puede hacer con dicha información. La computadora 

no podr• hacer nada que no le haya indicado el hombre•. (Sl) 

El programa (software), es un elemento fundamental para la computadora.• 

Ya que sin este, no es posible procesar infonnación en la computadora. Por ello, 

para finalizar este capitulo a continuación se definirA al programa. 

"El aoft(suave) ware(materia) esté. constituido por las instrucciones que 

permiten que los componentes Osicos de una computadora efectuen determinados 

(Sl) Nelson A., George Herbert, Op. cit., pag. 24 
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movimiento• mecanizado•~ movimiento• que est•n dirie;idos al almacenamienlo 

de información, generación de c•lculoa aritm1Uicos y lógicos, y a la transferencia 

de información. En 1entido estricto, ll!maae aoftware a cualquier programa que le 

indique a una computadora como efectuar una operación. Los programas son 

tran1feridos a la memoria de la computadora y generan cienos impulsos 

electrónicos que permiten representu los datos internamente de acuerdo con 

notDU11 e1tablecida1. El software indicar• a la computadora que es lo que debe 

hacer. Por con1iguiente, si no existe aoftwue el hardware se transforma en un 

montón de materia e1t•tica, ain ninguna funcion significativa". (S4) 

(S4) Nelsoo A., Oeorge Herbert, Op. cit., pig. 26 



CAPITULO 111 

CONCEPTOS GENERALES DE LA INFORMATICA \' 

P.ROTECCJON JURIDJCA DE LOS DERECHOS DI: AUTOR 

l. Conceple y Derhúcl•11 tte J11form•Un 

2. Ja1eraccl6a del Derecbo y la Jaform•llca 

•) Derlnlclóa de Jaform611ca Jurl1tln 

b) Derlalcl6n •• Derecho J11form61ico 

l. Derlalcl6a de Delito laform611co 

4. D1rlalcl611 y Coaceplo de Soflware 

S. Plralerla •• Soflware 

6. Palenlabllldld del Seflware 

•) Deft11lcl6n de Pa1e111e 

b) Caraclerflllcas 

7. Prolecclón ttel Soflware por la vi• de I• Ley de Derechos 

de Aalor 

l. Robo lnform61ko 



l. Clllcopla 1 d1n11lcl611 de 111rarm•llca. 

Exi1ten varios conceptos, pero el que con1idero que noa da una visión mAs 

clara y consruente de lo que repre111nta la inform.itica es el aieuiente: 

•Ea la ciencia enfocada al eatudio de las nec11idades de infonnación, de 

101 mecanismo• y 1i1temas requeridos para producirla y aplicarla, de la existencia 

de in1umo1 y de la inte9raci6n coherente de los dive1101 elementos informativos 

que se necesitan para comprender una situación". (SS) 

Del concepto aote1 citado se concluye, que la informAtica ademas de 

permitir un manejo mas eficiente de la información, del conocimiento y del 

trabajo al interior de las instituciones. Sus sistemas inform.Aticos, tambien, 

tienden a proyectarse y adaptarse con las instituciones externas para trabajar en 

forma conjunta. 

Dofinlcl611 de lnfarmillca 

"La aplicación racional y sistemAtica de Ja información en los 

problemas económicos, sociales y poltticoa". (56) 

(55) Molino R1vot10, Enzo y More Caatro, Jos6 Luis, Op. cit., p•g. 27 

(56) Ibídem. pág 29 
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'La definición antet mencionado fue pre1entodo por el IBI (Oficina 

lntergubernamental para la Infonrultica). 

De lo anteriormente setl.alado se deduce, que la información juega un papel 

muy importante en el tinbito internacional. 

Su prop01ito fundamental ea facilitar el uso y aplicación del volumen 

informativo que se almacena, y que a su vez nos lleva a la necesidad prioritaria 

de la toma de decisiones mas acertadas. 

Por otra parte, cabe sen.atar que la infonn•tica en Mexico es un fenómeno 

de aparición reciente y su asimilación se encuentra en una etapa inicial. 

2. lnteraccl6n del derecho y la lnformitlca 

A continuación se presenta la explicación de como interactuan en una 

sociedad el derecho y la inform6tica, ya que el encuentro de eatas es inevitable.

Ast tenemos que, la interacción 1e da cuando la informática actúa como una 

benamienta del derecho a la cual se le denomina inform.itica juridica. Y cuando 

la inform•tica se utiliza como objeto de estudio del derecho se le considera como 

derecho informático. 
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Con relación a lo anterior, el Lic. Omar Fayad Meoeaes opina al respecto 

que: 

•Al aplicar la inform&tica al derecho, debemos siempre estar de acuerdo 

con el razonamiento de que los abo~ado1 entramos en una interacción entre las 

ciencias 1ociales y las ciencias exactas". (S7) 

Para la informática juridica "esta interacción repercute en el útil y mb ágil 

aprovechamiento de los medios para 1u mejor conocimiento y ordenación en la 

consecución y el alcance de los fines propuestos". (S8) 

Para el derecho informé.tico, "representa la gran prueba del valor y utilidad 

tangibles, de las herramientas por ellas postuladas para solventar la11 nece1idades 

en todos los •mbitos del conocimiento humano- que conlleva et proceso de 

desarrollo y avance que demanda el progreso, aal como la sati1faccion de 

constituirse en el medio indispensable de éste". (59) 

(57) INEGI, Memorias del Seaundo Foro de lnform•tica en la Modemizacion de 

la Administración Pública. 1992, México, pás. l 56 

(S8) ldem. 

(S9) Jdem. 
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•) Definid•• •• 111rmrm6tlC8 Jurldlu 

Ha aido definida como "el empleo de la ruetodologla y las l~cnicas del 

procesamiento de datos en el campo del derecho". (60) 

Para completar la definición anterior, se seftala la utilidad de la 

infonnAtica jurtdica, dicha utilidad 1e da "en el proceso de tratamiento de la 

informaciónjurldica documentarla, de sestión y metadocumentación". (61) 

De lo anterior, se considera que la aplicación de la ioformética se lleva o 

cabo dentro de un contexto jurídico, lo cual confirma nuevamente. la extrecha 

relación que existe entre ambos. 

b) Definkl611 de derecho lnform6tko 

11Es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y 

actos derivados de la inform.iica". (62) 

(60) !NEGI, Op. cit., pég. 157 

(61) ldew. 

(62) Idem. 
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En M~xico el derecho informi.tico es un campo de reciente creación. Por 

tal motivo requiere de mayor atención por parte de los Jesialadores para que 

proporcione mh aeeuridad en el tratamiento de la información en los &11pectos 

1ociale1, po1itico1 y económicos. 

Area1 que comprende el derecho inforu1'tico 1egUo Omar Fayad ~fene1ea 

del INACIPE, 100 101 1iguiente1: (U) 

1. Regulación de loa bienes informacionalea 

2. Protección de 101 datos personales 

3. Flujo de datos transfronteras 

4. Protección de los programas 

5. Delito• infonn•ticos 

6. Contratos inform6.ticos 

7. Ergonomía inform!tica 

8. Valor probatorio de los 11opones informAticos 

3. Definlcl6n de delito lnrormill<o 

La infonnatica permite eficiencia, pero también es campo potencial de 

errores, actos ilegales o delictivos. En otras palabras, la informática, es foco de 

(63) INEGI, Op. cit., pág. 157 
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criminalidad, 11to e1 debido a que Ja computadora ae ha convenido r•pidamenle 

en un nuevo instrumento pua la comiaión y objeto de actos delictuosos, a los que 

el derecho no puede permanecer indiferente. 

La definición de delito infon:Htico proporcionada por la Corporación 

Económica y el Desarrollo, es la siguiente: 

•cualquier conducta ilegal no ética, o no autorizada que involucra el 

procesamiento autooU.tico de datos y/o la transmisión de datos". (64) 

El autor Uhlrich Sieber clasifica Jos delitos inform•ticos en las aie;uientes 

catesorias: 

a) Fraude por manipulación de un computador contra un sistema de 

proceaamiento de datos; 

b) Espionaje informático y robo de software; 

e) Sabotaje inform•tico; 

d) Robo de servicios; 

<'"> Correa, Carlos Malia, Derecho lnfom1'tico. Ediciones de Pal~a, Buenos 

Aires, 1987, pás. 295 
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e) Acceso no autori:z.ado a 1i1tema1 de proceaamiento de datos; y 

f) Ofensas tradicionales en los negocios asistidos por computador. (6!) 

4. Dennlcl6n y cancepla de 1af1w .. e 

La creación de la industria de Jos prosramas de cómputo (1oftware), tiene 

su origen a partir de Jos atlos 60. En donde los fabricantes de equipos vendian o 

rentaban el equipo junto con el programa, debido a esto, existian unos cuantos 

proveedores independientes de programas. Pero esta aituación cambió cuando Jos 

fabricantes comenzaron a cotizar de manera independiente sus equipos y sus 

programas. Ello provocó también que loa usuarios buacaran laa mejores compras 

en materia de programas de cómputo, lo cual trajo como consecuencia la creación 

de muchas empresas de programación. 

Ahora bien, Ja palabra software es un termino inglé1 1 equivalente a 

logiciel en francés y a soporte lógico en espaftol, para que quede més claro su 

significado a continuación se 1efialará la definición. 

(6S) Correa, Carlos Maria, Derecho lnformético. Ediciones de Palma, Buenos 

Aires, 1987, pág. 2 96 
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D1fialchi11 de 11rtware 

Para Manuel López Michelone el software ea "un prosrama de 

computadora que realiza cierta tarea e.pecifica". (66) 

Concepto de software 

"Software ea un ténnino abarcador, amplio, que incluye los elementos para 

idontificación y &U.lisia de un problema a aer resuello por un computador; el 

programa de computación que resulta del antUiais de esos elementos; y el 

material de apoyo correspondiente". 

Defi11i<l6n de proarama 

Roberto de J. Valdés define al programa de cómputo como una 

"herramienta que reduce costos, tiempos y optimiza recursos, lo que reditüa un 

beneficio directo al uauario". (67) 

(66) López, MicheJooe Manuel, PC Semanal: 1Es razonable Piratear Proaramas 

de Computo? 2a. parte del 2 de noviembre de 1992, pig. 12 

(67) Gaona, José Luis, Pirateria Segunda Actividad Económica IUcita més 

Imoortante en el Mundo El Financiero, 22 de febrero de 1994, pig. 8 A 
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Otra definición muy difundida e• 11 de la ley de 101 E11ado1 Unidos de 

Aml:rica, la cual la define como: 

•uo conjunto de afirmaciones o de instrucciones para 1er usadas directa o 

indirectamente en un ordenador a fin de obtener un resultado determinado". (68) 

El objeto de dar a conocer diversas definiciones Hi como de conceptos. es 

con la finalidad de diferenciar un software de un pro8rama1 cabe seflalar que a 

ratz de la creación de la industria de los programas de cómputo, diversos 

investisadores en materia de informática han ido perfeccionando sus conceptos y 

deímicionea progresivamente confonne a la evolución del desarrollo de los 

programas de cómputo. 

A continuación presento el alcance del programa como resultado de uno 

secuencia que comprende 6 etapas: 

l. La idea para solución de un programa; 

2. El algoritmo o m6todo a seguir, generalmente expresado en fórmulas 

matemática! ~ 

(68) Correa, Carlos Maria, Op. cil., p!g. 56 
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3. El organigrama o plan de 1olucion o tratamiento que pane del 

algoritmo; 

4. Un texto en lenguaje de programación evolucionado (como puede ser 

COBOL, FORTRAN, BASIC, etc.) que retoma directamente los elementos del 

organigrama y 1e llama programa fuente o códi~o fuente; 

S. Un texto en el lenguaje intermedio, compilador o de ensamble;, 

6. Un texto directamente le@.ible por el equipo, expresado en lenguaje 

binario, llamado prosrama -objeto- o c6diso objeto. (69) 

Uno de los temas más debatidos en el campo jurldico, desde la e\•olución 

del mercado de las empresH independientes de software, es la protección le~al de 

los programas de cómputo, situación que más adelante se va a exponer de manera 

mb detallada. 

!. Pirateria de Software 

En el mundo de la computación, se le ha denominado "piraleria" al uso, a 

la copia y a la venta ilegal de programas de cómputo registrados y sujetos a las ~ 

(69) André Bertrand en Protection juridigue du lo11iciel~ progiciel, vi video jeux, 

logicie1 specifiques, firmware, Editions des Parques, Parls, 1984, ps. 11 y ss. 



-U

nonnas de la autorta. Es evidente que eate problema ha alcanzado dimensiones 

extraordinarias en paises que emplean esta tecnologta. 

El Lic. Luis Vera Vallejo, egresado de la Escuela Libre de Derecho y 

Presidente honorario de la Asociación Nacional de la Industria de Programas para 

Computadoras, A.C. (ANIPCO), seOala que: 

"En la década de los 80 los programas para computadoras personales 

proliferaban. Era la gran explosión del desanollo del software. Habia que 

satisfacer a un elevado número de usuarios". (70) "Este fue el blanco perfecto 

para el nacimiento de la pirateria. En la medida en que el problema creció, las 

autoridades se vieron obligadas a buscar esquemas legales para reprimir, 

sancionar y eliminar la ilegal practica". (11) 

A través de las estadtsticas y estudios realizados se ha comprobado que 

por su importancia o nivel internacional, Jo11e Luis Gaona seftala en su articulo 

(70) Vera, Vallejo Luis, PC Semanal. Protección al software: Piratas por la 

gorda, 26 de octubre de 1992, p•@. 21 

(71) Idem. 
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que la 'Segunda Actividad Económica lltcila n1*a lmportanle del Mundo, después 

del Narcotr•fico, os la Piralorla'. (72) 

En seguida enumero las principales causas que dan origen a este problema: 

1. La simplicidad para copiar software 

2. Económicamente son costosos los paquetes 

3. No tener computadora propia 

4. Querer aprender y llegar a manejar adecuadamente programas que se uaarau ---

profesionalmente 

S. La Í8Dorancia absoluta del derecho de autor 

6. La facilidad y rapidez con que se comete este tipo de delito 

7. Ahorrarle a la empre11 el exceaivo gasto que representa tener una copia 

legitima por cada terminal do trabajo 

8. La reproducción no autorizada del software 

Ast también, por otra parte, para contrarrestar esta préctica ilegal, existen 

posibles soluciones en las que se evitan al mAximo toda intervención de una 

autoridad judicial como son: 

(72) Vera, Vallejo Luis, Op. cit., pag. 21 
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l. Se "debe recurrir a una eficaz labor de fiacalización a fin de detectar a 

los ilegales y a una actitud de neeociación para conducir a que regularicen sus 

paqueteo'. (73) 

2. •Que las empresa1 donen a dominio pUblico las versiones iniciales de su 

1oftware'. (74) 

3. "Que laa empresas que producen software se dediquen a dar soporte real 

a 1u1 productos y a los usuarios finales de loa miamos". (7S) 

Ea tal la necesidad de contar con una protección jurtdica, que se han 

creado asociaciones dedicadas a la investigación y la prevención de la piraterio, 

como aon entre otras: la Asociación Nacional de Investigadores en lnfonnatica 

Jurldica, A.C. (ANllJ) y la Asociación Nacional de la Industria de Programas 

para Computadoras, A.C. (ANlPCO). 

La ANIJJ se constituyó el 9 de octubre de 1992, como una asociación civil 

de carActer cientlfico y t~cnico orientada a fomentar la investigo.ción, el uso, el 

(73) Pedro, Misuel, PC Semanal: Piratas Personales, lo. de 2 partes, 29 de junio 

de 1992, pag 15 

(74) López, Micbelone Manuel, PC Semanal: 1Es razonable Piratear Prosramas 

de Cómputo? lo. parte, 1992. pág .. 

(75) INEGI, Boletln de Polltica Informática, A!lo XVI, No. 1, 1993, Pág. 53 
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acopio e intercambio de datos y experiencias relacionadas con la informatic:a 

juridica en el •mbito nacional. 

Los objetivos 9enerales de la 1.1ociaci6n son 101 sisuientes: 

l. Di1cutir y proponer soluciones a los programas de infonn•tica juridica 

que sean planteados por sus asociados o por otras instituciones. 

2. Hacer difusión pUblica y aistem•tica de sus actividadea y de los trabajos 

de 1u1 asociados. 

3. Mediante su labor de difusión, destacar el papel que sus asociados 

desempeflan en el desarrollo y bienestar del país y de enriquecer el acervo técnico 

y cienttfico existente en materia de infonnatica y jurtdica en el •mbito nacional. 

4. Organizar conferencias de diwlgación cienlifica y t6cnica en todos los 

foros a au alcance. 

S. Impulsar la inclusión de la informAtica juridica en los programas de 

estudio de las institucionea de educacion superior Como materia de estudio o 

como area de trabajo e investigación. 

6. Promover el otor@amiento de becas u otros sistemas de financiamiento 

para el desanollo de investigaciones en materia de informAtlca juridica y la 

panicipación en cone:resos nacionales e internacionales. (76) 

(76) !NEGI, Op. cit., pAgs. 53 y 54 
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Por lo que re1pec1a • la ANIPCO, fue fundada en 1985, y ou objetivo 

fundamental ea defender loa derechos de la industria de1 software nacional. 

Tomando en consideración que la ANIPC01 siendo una asociación 

dedicada a la prevención de la pirateria, es de vital importancia aeflalar las 

acciones que ha realizado para contrarrestar la piraterla, dichas acciones estAn 

"encaminadas a apoyar a todas aquellas empresas que emprenden acciones 

legales en defensa de los derechos de autor y a realizar programas de información 

para cambiar la cultura y lograr una concientizaci6n del uso ilegal del software". 

(77) 

Las acciones mas importantes emprendidas por ésta asociación son: 

1. Colaborar en la educación de quien esté al alcance: clientes. empleados, 

alumnos, proveedores, etc.. fomentando el concepto de no copiar programas 

ilegalmente y, desde luego, nosotros no hacerlo. 

2. Divulgar los conocimientos en materia de la Ley Federal de Derechos de 

Autor y advertir, a quien se crea que esta cometiendo o por cometer actos de 

piratería, de los riesgos en que incurre. 

3. Registrar el software en la Dirección Genernl de Derechos de Autor. 

(71) INEGI, Op. cit., pAg. 11 
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4. Denunciar cualquier 101pecb1 de piratería en la mencionada asociación, 

sea de 1oftware de nuestra propiedad o de un tercero y aportar todos los datos y 

prueba• que Uesueo a oueotraa manos. (78) 

Actualmente la maneta de reprimir esta ilegal actividad ha 11ido muy 

variada. Desde laa soluciones de tipo t~cnicas, al incorporar dentro de los 

programas de computación mecanismos que impiden su copiado, ,pasando por las 

campallas de orientación a los usuarios, hasta las medidas mb drásticas que 

incluyen, la participación de la Procuraduría General de Ja RepUblica, como la 

autoridad cncarsada de la persecución de los delitos. Sin embargo, no obstante se 

han aplicado estas medidas, no se ha logrado erradicar esta practica ilesal. 

6. Patentabllldad del software 

a) Definlcl6n de patente 

La organización de las Naciones Unidas, define a las patentes como "un 

privile@io legal concedido por el Gobierno a los inventores y otras personas, don~ 

(78) Antonio, Merino Marco, Para servirle mejor ... , La Ley de Derechos de Autor 

se reforma, PC Tipa, Enero 92, pig. 9 
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de loa derecho• derivan para el inventor durante un cierto tiempo para que otras 

personas produzcan., utilicen o vendan un producto patentado•. (79) 

De esta deímición ae desprende que la patentabilidad radica 

principalmente en el hecho de invención y no en el de creación de los programH 

de cómputo. Situación que constituye un impedimento para que estos, queden 

debidamente protegidos por la Ley Sobre el Control y Registro de la 

Transferencia de la Tecnologia y el uso y Explotación de Patentes y Marcas 

promulgadas en 1982. Aun cuando los contempla dentro de la misma ley. 

b) Cn•clerfltic .. 

J. La protección que confiere la patente está limitada de 15 a 20 aftos. 

2. La invención debe ser una solución a un problema concreto en la esfera 

de Ja tecnologja aea como producto o como proceso. 

3. Las patentes requieren de novedad, actividad inventiva y aplicación 

industrial. 

(79) T'llez, Valdés Julio, La protección jurídica de los proaramas de 

computación M~xico, UNAM, 1985, Pég. 39 
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Por otra parte, la Ley de lnvenciooea y Marcas de t 976, excluyo 

cxpre1amente, de au articulo 9, inciso 111, como invenciones, para 101 efectos de 

obtener una patente. '"la preaentación de informacion y los prosramas de 

cooperaci6n", por lo que la oficina nacional correspondiente reiteradamente 

rechaza 111 1olicitude1 de patente del aopone ló~ico. 

Por todo lo anterior, es necesario comentar que en México se consideró que 

la Ley de Patentes u otras semejantes, no eran las adecuadas para sarantizar la 

protecci6o requerida para el programa de computación y lo que mas se 

aproximaba a dicha protección cabal era precisamente la Ler de Derechos de 

Autor. 

1. Proteccl6n del 1oftware por la vfa de la Ley de Derechos de Autor. 

M6xico, adoptó la Ley de Derechos de Autor, para el amparo de los 

programas de cómputo. Es importante, seftalar que dicha ley ha sufrido algunns 

modificaciones. Tales adiciones obedecen a la necesidad de contar con una mayor 

seguridad. 

A continuación dar~ una breve semblanza de la Ley de Derechos de Autor 

de 1963. con respecto a la protección de los programas de cómputo, hasta las 

refonnas del 17 de julio de 1991, de la misma ley. 
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En M6xico exi11la la Ley vi~eote de Derecho• de Autor promuls1d1 en 

1963. Sin embargo, los legisladores no contemplaron la posibilidad de proteger 

e1pecific1mente los programa• de comput_o. Pero desde 1u creación, e1ta ley 

incluia Ja protección a trav61 del derecho de autor de las obras técnicas o 

cienUficaa. Asi, podria decirse que en nue1tro paia deade 1963 los programas de 

cómputo estaban amparados como obra tecnica. 

Posteriormente, en 1982, entró en vigor la Ley de Tccnologla, la cual 

1u1ch6 problema. En ella 1e estableció que los programas de computación y los 

contratos de distribución comercial y de licencia no podian contener cléusulas en 

las que el usuario o distribuidor del pro@rama mantuviera la confidencialidad del 

mismo por un periodo mayor a los diez aftos. 

Tal disposición creó gran inquietud no s6lo a nivel nacional, sino incluso 

internacional. Pero la propia ley hizo una excepcion: Si existiera otra nonna que 

otorgara mayor protección, ~sta se respetarla. 

La Ley de Derechos de Autor protegta las obras por SO atlos, lapso 

tecnológicamente suficiente en el caso de los pro@ramas de cómputo. por ello se 

resolvió que esta ley los amparada, pero la Dirección General de Derechos de 

Autor, por ignorancia y desconocimiento del procedimiento, no protegta los •• 
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programa• de cómputo a través del criterio de obra tecnica o cieolifica previsto 

por la ley. 

Para llenar et hueco anterior el Secretario de Educación PU.blica emitió el 

acuerdo 114, mismo que fue publicado en el diario oficial del dia 8 de octubre de 

1984, en el cual se considera que 101 programas de computación constituyen 

obra11 producidas por 1us autores, en los términos de las disposiciones de la Ley 

Federal de Derechos de Autor. (80) 

Este acuerdo no contempla la protección total de los programas de 

cómputo, por lo que, debido a ésto "La Asociación Nacional de la Industria de 

Programas para Computadoras A.C. (ANIPCO), presentó su propuesta de 

reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor ante la Secretaria de Educación 

PUblica y a algunos diputados y senadores involucrados en las Comisiones de 

lntbnnitica del Poder Le~islativo. La mayor1a de las propuestas fueron tomadas 

en consideración". (81) 

Estas refonnas son en relación al software y fueron aprobadas por el 

Congreso el dta 17 de julio de l 991. A partir de esta fecha quedan legalmente 

(80) Diario Oficial de la Federación, lunes 8 de octubre de 1984, pag. 10 

(81) Antonio, Merino Marco. Op. cit., pag. 7 
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prote@ido1 101 pro@ramas de computación. El objetivo de la reforma era: dar 

confianza a los creadores de programas de cómputo. 

El amparo de sus obras se haré ante la Dirección de Derechos de Autor. La 

lesislación e1tablece que los expedientes que ae tramiten en la Direccion de 

Derechos de Autor y la Secretaria de Educación Pilblica se mantendrán 

separados del reato de las obras y seran tratados con absoluta confidencialidad. 

No se expedirAn copias de los mismos, salvo al titular del Derecho de Autor del 

programa correspondiente o por mandato judicial. 

A continuación se transcriben los aniculos 7o. y 135 que nos interesan, 

para efectos del software, tal y como quedaron, ambos, en la Ley Federal de 

Derechos de Autor y que correponden a las modificaciones. 

Articulo 7o. 

La prolccción a los derechos de aulor se confiere con respecto de sus 

obras, cuyas características correspondan a cualesquiera de las ramas siguientes: 

a) Literarias: 

b) CicntJficas 1 ttcnicas y jurídicas; 

e) Pedagogicos y didaclicas; 

d) Musicales, con letra o sin ella; 



e) De danza, coreosr•ficaa y paotomtmicas; 

f) Pictóricas, de dibujo, grabado o litografla; 

e) E1cuhóricu y de caracter pllstico; 

h) De arquitectura; 

i) De fotografta, cinemato@rafia, audioviaualea. de radio y televiaion. 

J) De pra1r•ma1 de campulad6n, y 

k) Todos loa denáa que por analogta pudieran considerarse comprendidas 

dentro de los tipos genéricos de obras artisticas e intelectuales antes 

mencionadas. 

CAPITULO VIJJ. De las sanciones. 

Articulo 135 

Se impondrá prisión de seis meses a seis aftos y multa por el equivalente 

de cincuenta a quinientos diaa de salario mtniwo, en los casos siguientes: 

l. Al que sin consentimiento del titular del derecho de autor explote o 

utilice con fines de lucro, sin consentimiento del autor o del titular del derecho 

patrimonial. 

IJ. Al editor, productor o grabador que produzca mayor número de 

ejemplares que los autorizados por el autor o sus causahabientes, o a cualquier 
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persona que, ain autorización de este o estos, reproduzcan con fines de lucro un 

proerama de computación; 

llI. Al que 1in las 1icenci111 previstas como obligatorias en esta ley, a falla 

del consentimiento del titular del derecho de autor, grabe, explote o utilice con 

fine• de lucro una obra protegida; 

IV. Al que publique una obra sustituyendo el nombre del autor por otro, a 

no ser que se trate de seudonimo autorizado por el mismo autor. (81) 

Las fracciones VI a VIII uo tienen relación alguno con el software, por lo 

que no se transcriben, cabe seftalar que los reformas no protegen a) software en 

1u lolalidad. 

8. Robo lnformillro 

Para que se considere como robo infonnético es suficiente con •copiar• la 

información para después obtener beneficio propio a través de acciones 

lucrativas. 

(82) Diario Oficial de la Federación del 17 de julio de 1991, pégs. 7, 8 y 9 
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Eale delito 1t orisina, printipalmeote, en ta lucha continua de las 

empre1a1 e1pecíalizada1 para dominar el mercado infon:nitico de programas 

y tambí6n llega a ocunir entre los paniculares, que se aprovechan del acceso a 

eata nueva tecnica y de sus conocimientos ínfomáticoa para delioquir. 



CAPITULO IV 

SOFTWARE ESPECIFICO 

"VIRUS INFORMATICO" 

l. Virus lafermitlco1 (propuesta) 

2. Anltcedeates Hilt6rlco1 de 101 Virus laferm6tlce1 

J. Definlci6n de Virus lnfermitlco 

"· DalH 1111• ocHlonaa 101 Vir111 lnformitlc•• 

S. Caracterhttca1 Especiales de 101 Vlrua lnfarm•t1co1 

6. Cla11flcad6n de lo• Virus lnformUlcos 

7. Detecci6n de los Virus laform61lco1 

8. Medldu de Se1urldad 



l. Virus Iaformillcos 

La razón por la cual se dedica el presente capitulo al tema de los virus 

info~licos, ea porque considero que el desarrollo de 10:1 miamos, ha dado 

origen a controversias de diversa indole 1 en virtud de que se carece de un 

ordenamiento juridico que le dé un tratamiento especial a dicha figura, es decir, 

la creación de una ley que reUna las caractertsticas particulares que les 

proporcione seguridad por medio de sanciones; pues los estudiosos de la materia, 

le han dado mayor importancia a lo referente a la "píraterta del software•; no 

obstante que en un principio fueron desarrollados para combatir ésta Ultima, siu 

embargo, actualmente han utilizado a estos, para causar daftos a terceros. 

Los dados que puede ocasionar la activación de un virus en una 

computadora, pueden ocasionar desde una alteración de un documento, In 

destrucción total de la infonnación o del disco duro del equipo, de la memoria y 

de los programas instalados, es decir, pueden acabar con el hardware y coo el 

software. 

Por lo anterior, propongo que esto conducta sea tipificada dentro del 

Código Penal paro el Distrito Federal en materia del Fuero Comiln, y para toda 

la Repllblica en materia del fuero Federal, comiderlmdolo como un delito del 

orden federal, toda vez que dicha práctica ilegal constituye uua transgresión o las 

personas. al igual que todas las conductas que se encuentran contempladas en el 



- 58 -

ordenamiento le@•I anteriormente citado, tomando en con1ideracion el concepto 

de delito, que conaagra el aUculo 7o. que a la letra dice: 

ART. 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

De isual forma 1i se toma en cuenta la clasificación de delito- que 

contempla el precepto le@al anterionnente citado, es decir: 

Que el delito puede ser: 

1:. Inatantá.neo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se 

han realizado todos sus elementos constitutivos: 

11:- Permanente o continuo, cuando la condición se prolonga en el tiempo, y 

111.- Continuado, cuando con unidad de propóaito delictivo y pluralidad de 

conductas se viola el mismo precepto lesal. 

Ahora bien, y a efecto de que se tenga una visión mAs amplia del como se 

puede encuadrar dentro de un tipo penal, la conducta que lleva a cabo la persona 

que desarrolla el vinu, a continuación me permitirC hacer una narración de los 

antecedentes históricos de los virus. defioicion, dafl.os que ocaaionao. 

características especiales, cla11ificación, su detección y las posibles medidas de 

prevencion de los mismos. 



2. AntecedenlH de 101 Yinu l11rormilico1 

Loa virus por au tamafto, forma de afectar la información, fonna de 

introducirse en la computadora y daftos que causan, son semejantes con los virus 

bioló@icoa que actüan en el org1oi1mo humano. 

A la fecha no exi1te información verdadera que pueda concordar con la 

historia de los virus y los contagios. Pero a continuación, se trataré de dar una 

clara idea de la evolución de los virus, ésto en relación a Jos hechos y nombres 

que se han diwlgado en diversos medios de información. 

"La primera información de algo que parece ya incluir códigos 

que trabajan como virus, se refiere a la década de los aüos 60, y es acerca 

de los estudiantes de computación en el Instituto Tecnológico de 

~tassachuaetts". (8l) Es en Estados Unidos donde se tiene conocimiento que los 

estudiantes desarrollaron un programa autoreproductor; el cual ocasionaba que la 

memoria del ordenador se 1aturara con miles de copias del programa, terminando 

de bloquear el funcionamiento del sistema. 

(8J) Cortés, Fcneyra Gonzalo, Virus en las computadoras. Editorial l\lacrobit, 

México 1990, péB•· MF 3·1 y MF 3·2 
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En esa mi1ma decada 101 ingeniero• H. Dou!lH Mellory, Roben Monis, 

Victor Vy1ott1ky y ken Thompson creadores de la versión del sistema UNIX, 

inventaron un jueso el cual con1i1Ua en invadir la computadora del advenario 

con un código que contenta una serie de informaciones destinadas a destruir la 

memoria del rival o impedir su correcto funcionamiento, (84) 

"También diseflaron otro programa llamado Reeper ·el que seria el 

antivirus en este momento·, cuya función era la de destruir cada copia hecha por 

Creeper. Estaban consientes de la peligrosidad que el juego representaba para los 

sistemH de computación y se prometieron mantenerlo en secreto, pues sabian que 

en manos inesponsables. el Core War podría 11er empleado nocivameote". (85) 

En 1983 el Dr. Tbompson, en un discurso en la A11ociation for Compuling 

Machinery, da a conocer la existencia de eso!I programB!I antivirus, con detalles 

acerca de su estructura. La revista Scientific American lo publica en su articulo 

"Computer Recreations" en el número de mayo de 1984, ofreciendo por 2 dólares 

la guia para la creación de sus propios virus. 

(84) Cortés, Feneyra Gonzalo, Op. cit. Pª8· MF 3-2 

(8S) lbidem. pa@. MF 3·2 y MF 3-3 
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"Los equipo• Apple 11 ae vieron afectados a fioea de 1981 por un virus 

llamado Cloner que representaba un pequen.o mensaje en forma de poema". (16) 

11En 1983 1 el Dr. Fred Cohen realizó un experimento en la Universidad del 

Sur de California, presentando el primer virus residente en una PC, por lo que 

hoy 11e le conoce como "el padre de los virus inform•ticos". (17) 

"En 1986 cuando ya se difunde ampliamente un virus con la finalidnd de 

cauur deatrozos en la información de los usuarios, y éste ataca una gran cantidad 

de computadoras. Fue desarrollado en la Labore, Pakistén, por dos hermanos que 

comerciaban en computadoras y software". Ademb, uno de ellos escribió un 

programa, que se consideraba de mucha utilidad. (88) Tambien 11introdujo un 

virus "benigno" cou código muy "elegante", que permitió que otros 

programadores lo modificaran para hacer de él, en sus nuevas versiones, uno de 

los virus m•s datlinos que se conocen". (89) 

(86) Cortés, Feneyra Gonzalo, Op. cit., pág. MF 3-3 

(87) Idem. 

(18) Jdem. 

(8!1) lbidem. PªB'· MF 3.3 y MF 3·4 
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Por otra p1rte9 en la compadia "(Brain Computer) ae ofrecian programas, 

como Lotus 1 .. 2 .. 3, a precios ridlculos (l.SO dólares), lo que propició que los 

turiata1 que lle@aban a comprar en sus tiendas se llevaban a 1u11 lu@ares de origen 

los programas infectados•. <'O) 

"En diciembre de 1987, los expertos de IBM tuvieron que disen.ar un 

programa antivirus para desinfectar su 1is1ema de correo interno, pues este fue 

contagiado por un virus daftino que bacla aparecer en las pantallas de las 

computadoras conectadas a su red un menaaje navidefto". (9 l) Este virua es uno 

de los m•s conocidos en el ambiente de los ordenadores Macintosh se limitaba a 

desear unas felices paacuas al llegar las fiestas oavidenas. 

El uso de programas originales evita en un gran porcentaje la posibilidad 

de infección viral. Sin embargo, Aldus Corporation, una empresa de gran 

prestigio, lanzó al mercado originales de su programa Free Hand para Macintosb 

infectado por un virus "henisno" llamado Macintosh Peace, MecMae o Brandow ... 

Este virus se desarrolló para poner un mensaje de paz. en las pantallas de las 

('O) Cortes, Feoeyra Gonzalo, Op. cit., pag. MF 3-3 y MF 3 y 4 

(91) Idem. 
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comput1dora1 a nn de celebrar el aniversario de la introducción de la Macintosb", 

el 2 de marzo de 1988. (92) 

"Aldus inadvertidamente distribuyó originales de su programa que 

contenían el virus. Su defensa se basó en el hecho de que la infección partio de 

un disco de demostración que proporcionó a un proveedor". (93) 

"En octubre de 1989 ya se visualizaba a los virus como una terrible 

epidemia y empezaron a suceder hechos deplorables. Un comunicado de un 

desconocido comando tecnoterrorista manifestaba que habla infectado una gran 

cantidad de computadoras, y que el viemes 13 se destruirían automiticamente los 

archivos almacenados en disquetes o en discos fijos, desatando el pé.nico entre los 

usuarios, fundado bhicamente en la superstición que provoca esa fecha". (94) 

Con relación a lo anterior, cabe aeftalar que existen distintas versiones de 

este virus con diferentes fechas de di1paro. 

(92) Cort~•. Feneyra Gonzalo, Op. cit., pág. MF 3-5 

(93) ldem. 

(94) lbidem. pá@. MF 3-7 
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Alguno1 virus actüao inmediatamente o bieo eaperan a que se den las 

condiciones o aeftales propicias programadas en su codificación. Hay \'iros que 

e1peran una determinada hora o tf:cba para comenzar 11u accion desrructiva . 

.J. Defl11ici611 de •irus inrorm1Uico 

Se le ha dado el nombre de virus infonu*tico a los programas que se 

ejecutan sin permiso del usuario provocando ptrdida de información, El nombre 

ha causado una 1erie de tabues y rumores que hacen que algunos programadores o 

usuarios de computadoras desarrollen su trabajo temiendo a cada momento ser 

atacado por algUn virus. 

Aün no ha sido posible aplicar una definición exacta a Jos pros;ramas de 

los virus inform!ticos, debido a que existen una gran variedad de ellos que 

operan de muy diversas formas y causan efectos diferentes. Sin embargo. diversos 

autores los definen de las siguentes maneras: 

Ralph Burger en su libro What you should K.now about Computer Yiruses 

como "Un prosrama que puede insertar copias ejecutables de si mismo en olros 

programas". (9~) 

(9!) Cortés, Feneyra Gonzalo, Op. cit. pégs. MF 2-1 y ~fF 2-2 



- 6~ -

Según Ralph Bur@.er un proprama debe cla1ifícarae como virus ai combina 

los siguientes atributos: 

. Modificación de códigos del software -que no pertenece al propio 

progrania virua- a traves del enlace de las e1truc1ura1 del programa virus con las 

estructuras de otros programas . 

. Facultad de ejecutar la modificación en varios programH . 

. Facultad para reconocer, marctmdola, una modificación realizada en otro 

(•)programa(•) . 

. Posibilidad de impedir que vuelva a ser modificado el mismo programa ni 

reconocer que ya esté infectado o marcado . 

. El software modificado asimila los atributos anteriores para, e su vez, 

iniciar el proceso con otros programas eu otros discos. (96) 

El autor Alberto Rojas define a los virus como "Todo aquel código que al 

ser ejecutado altera la estructura del software del sistema y destruye programas o 

datos sin autorización y conocimiento del operador". (97) 

(96) Cortés, Feneyra Gonzalo, Op. cit., pág. !'.IF 2-3 

(97) Jbidem. pág. MF 2·2 
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Una tercera deímicióo es la que publica el ln1tituto Nacional de 

Estadistica Geografla e Infonnlltica (INEGI), es su BoleUn denominado Virus 

Informitico ... "un pequen.o software capaz de reproducine y provocar anomaHaa 

en lo11i1tema1 de cómputo infectados". 

4. Dafto1 que ocasionan 101 viru• lnform6ticos 

El virus es una amenaza potencial al software y su patrón de operación 

varia dependiendo de loa efectos que causa: 

. Cambiar el nombre del volumen del disco; 

. Marcar aectores dallados en Areas no usadas del disco; 

• Infiere con la operación de programas residentes en la memoria RAM; 

. Infecta al sistema operativo; 

.Cancela el "Boot", "Fat" y el sector del directorio; 

. Aparecen imégenes molestas en el monitor; 

. Env1a mensajes; 

. Borra programas y archivos; 

. Bloquea bufTera; 

. Dalla flsicamente a la computadora; 

. Llena de baaura la men1oria~ 

. Destruye directorios de discos; 



. Formatea diskettes; 

. Resetear Ja computadora; 

. Redefinir leclas; 
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. Modificar información ea programas o archivos y disminuye la velocidad de 

proce10 de las computadoras; 

• Inutiliza el teclado. 

Los primeros virus fueron elaborados por programadores con la finalidad 

de evitar la piratería de sus productos. Actualmente el diseilo de virus ae ha 

convertido, también, en una simple cuestión de placer sédico. Estos virus son 

inrroducidos a Ja computadora ya sea por operadores mol intencionados o cuando 

de buena fe se copia un disco o un programa sin verificar si hay infección y cuya 

procedencia es desconocida . 

.S. Caracterblica1 e1peciales de los virus inrormálh:os 

a) Son muy pequeilos (en muy pocas lineas con1ieueu iustruccioues, 

par6metros, contadores de tiempo o del numero de copias, mensajes, etc.). 

b) Su efecto destructivo es diferente. 

e) Casi nunca incluyen el nombre del autor, ni el registro o copyright, ni In 

fecha. Se reproducen a si mismos y toman el control o modifican otros prosraruas. 
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'· c1 .. mcacl6a de ... •lru1 laform611••• 

A continuacióo ae dar• una clasificación de acuerdo con la forma de operar 

y 101 medios que utilizan para trabajar los viru!I. Dicha clasificación fue emitida 

por el Centro de c•lculo de la Facultad de lngenieria (CECAFI), de la 

Universidad Autonoma de México. (98) 

. Virus "Kemell" del Sistema Operativo.- Se asreea a UD prosrama b•sico 

del aistema proporcionado en el "kemell" el cual es modificado por el virus. Estos 

aon fi.ciles de programar, por lo que la mitad de virus conocidos son de este tipo; 

debido a esto son fé.ciles de detectar y eliminar . 

. Virus Invaaores.· Atacan programas ejecutables agregándose a estos; son 

diflciles de programar y de quitar por otros medios que no destruya la 

información . 

. Virus del Sistema Operativo.- Reemplazan partes del DOS con sus 

códigoa. Toman control completo del sistema, por lo que trabajan simulando sus 

funciones. Es poco comú.n por ser muy dificil de programar. 

(98) Cortés, Feneyra Gonzalo, Op. cit. pag. MF 3-16 
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. Virus de Códi8o Fuenle.- Son prosramaa inaertado1 en el código fuente 

de los uauarios; es el mis raro por tener una gama de acción limitada y de su 

muy dificil programación. 

Clasificación de virus basada en el sentir de los desafortunados usuarios: 

. Simples.- Al entrar borran información del diaco duro o cualquier medio 

magnttico y no tienen ninguna forma de presentación . 

. Malditos.- Examinan la información almacenada dentro del discJ y si es 

poca, permanecen latentes. Cuando el disco alcanza el 50% de su capacidad 

proceden a borrarlo . 

. Burlones.- Al borrar información envian uu mensaje avisando de su 

travesura . 

. Temporales.- Son aquellos que se activan en determinada fecha o en el 

transcurso de cierto numero de dtas . 

. Miateriosos.- Bloquean componentes {normalmente buffers) impidiendo 

la entrada o salida de Ja información de los discos; opnrcccn como una fo])a de 

software . 

. Crecidos.· Al ejecutar el programa marcan sectores dan.ados en los discos 

y disminuyen poco a poco su c11p11cid11d de 11lmaceoamiento . 

. Viajeros.· Se localizan en redes y se transmiten de un equipo n otro n 

traves de cualquier medio de comunic11ción. 
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. Ven@adorea ... Son colocados por fabricantes en programas ori@inales y se 

transmiten en copias ilegales. Destruyen programas y archivos relacionados con 

el mismo aistema. 

. Resentidos.- Diseflados y programados por personal de la misrua 

empresa, cuando son despedidos del trabajo o son cambiados a un puesto menor. 

. Estadbticos.- Llevan un contador del número de veces que han sido 

copiados . 

. Supervisores.- Los elaboran las mismas empresas para detectar a los 

empleados que realizan copias de programas sin autorización . 

. Juguetones. - Los que contagian a las computadoras mediante la copia de 

un aimple programa de juegos . 

. Mutantes.- Son los que al infectar realizan modificaciones a su código, 

para evitar ser detectados . 

. Caóticos.- Ocasionan daftos al sistema operativo, provocando la caida del 

sistema . 

. Fisicos.- Son de dos tipos: Jos que daftan al monitor y los que ocasionan 

la caida de las cabezas de lectura y erabacióo . 

. Benignos.- Envtan mensajes de paz o felicitaciones en los monitores de 

toda la red. (99) 

(99) INEOI, Virus Informáticos Boletio de Politica Informática, allo XVI, 

numero 3, Mtxico 1993, pAgs. 26 y 27 
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Algunos de 101 viru1 que con mía frecuencia aparecen en las computadoras 

son: Oolden Oate (tambien llamado virus SOO), Brain (denominado tambien 

Paqui1t1ni y Ba1it), Clone, ltalian (conocido como Turin, Bouncin@ Ball y 

Veracruz), New Zeland (Stoned), Search (Den Zuk y Venezuelan), Lehis, Friday 

the 13th (COM y viru• 512), Austrian (virus 648), Century (Oregon), April lst, 

Caacade, Dbase virus y Oropax virus (musical). 

7. Detecci6n de las virus ln.formitlcos 

La manera mé.s clara de detección del virus, es cuando en la panto.lln del 

monitor apueceo mensajes extraflos, pelotitas rebotando, etc., lo que significa 

que el virus ya se disparó, es decir, empezó o. causar anomallas en lo 

información. 

Sin embargo, existen formas de delectar la presencia del virus antes de que 

ta acción destructora comience, durante la fase en el que et virus está aun 

reproduciéndose. La propia actividad reproductora y los mecanismos de 

enmascaramiento del virus dejan pistas que pueden ser en ocasione.'! fAcitmente 

detectables. 
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8. MedidH de 1e1urld•d 

Estas medidas de seguridad, van encaminadas a prevenir infecciones 

virales . 

. No confiar en copias de programas, sino, solo en los originales que 

ostentan el nombre del autor o responsable, su dirección o teléfono y el resistro 

legal o copyright correspondiente. 

, Hacer una copia de respaldo de cada disco que contenga información.ª 

Tales copias de seguridad se deberán hacer al final del dta y realizar un respaldo 

de todos los archivos de usuario semanal, quincenal y mensual. De esta manera, 

si el sistema ha sido mfectado, se podrá utilizar el Ultimo respaldo sano al 

momento de respaldar la información . 

. Cuando se estA seguro de la pres.encia de un virus en la computftdora, se 

proceder• a apagar el equipo inmediatamente para evilar que ésle, se reproduzca 

en los disquetes o en el disco fijo. Ademas, al apagar la computadora, también se 

logra eliminar el virus de la memoria RA?-.-t, en algunas ocasiones . 

. Los discos del S 112 o del 3 112 que cootieoen los programas originales 

siempre deben protegerse contra escritura colocandole el seguro en la ventana de 

prolección. 
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. Loa programas originales vienen acompail&doa de un manual que ensefla. 

entre otras cona, como hacer copias de respaldo. Es aconsejable trabajar con esas 

copias y suardar loa ori@inales . 

. Desconectar todas las lineas de transferencia de información, cuando se 

detecta al@o exuafto, esto con la finalidad de evitar que se disemine el virus a 

otros sistemas o que se introduzca en los que est•n conectados en ~sos 

momentos . 

. Restringir el uso de las computadoras sólo a personal autorizado. Para 

ello deben vi8ilane y cumplirse todas las normas de control. 

. Destinar para prueba un equipo sin disco duro o bien que dicho disco no 

contenga infonnación Util y que no este conectado a una red. 

. Establecer programas de auditoria interna y/o externa por personal 

experto, para revisar el cumplimiento de politicns y procedimientos. ( 100) 

Existen en el mercado una gran cantidad de "vacunas" (software 

especializado en la detección de virus espec1ficos), por lo que siempre es 

conveniente contar con algunos de estos programas que pcrmileu eliminar a la 

mayorta de los viro~. Segun su manera de actuar se catalogan en "tres grandes 

grupos: antivirus, cowprobadores y vacunas". 

(100) Nombela, José Juan, Del Pino GoozAlez, Luis ~1. Del Pino Go11zalez Javier, 

Virus, Edit. Paraninfo, S.A. de C.V., Magallanes, Madrid, pAgs. 104 y 105 
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Antiviru1.· Son programas que ae desarrollan para un virus determinado, 

es decir, siempre van a estar dirigidos contra tipos particulares de virus 

inform•ticos. Está considerado como el pro@rama protector más exlenso y 

conocido, para desarrollar el antivirus es necesario conocer el virus. 

La manera de construir un antivirus es: "Una vez aislado el virus, se 

localiza una detenninada secuencia de bytes caracteristica y ae realiza la rutina 

de detección. Si se quiere tambil!n realizar una rutina que permita eliminar el 

virus de un fichero infectado, entonces es neceurio estudiar el funcionamiento de 

aquel en detalle". (101) Un antivirus protegera contra un tipo particular de 

infección, pero basta con que alguien realice una pequefta modificación en el 

código del virus para que esa protección desaparezca. 

Con relación a lo anterior, se concluye que lo! antivirus limitan le 

capacidad de propasación de un virus, y constituye una Util herramienta para 

defendemos de los tipos de virus más conocidos. 

(101) Nombelo, José Juan, Del Pino González, Luis M. Del Pino Gonzé.lez Javier, 

Op. cit., pég. 98 
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Comprobadorea.- "Un comprobador es un programa que explora los 

fié:beroa del ahtema, o cualesquiera otro fichero, para comprobar si han sido 

alterados, aviaando al usuario en caso positivo". (102) 

Lo anterior aignifica que los comprobadorea permiten delectar cualquier 

alteración en un fichero independientemente de quien la haya producido. La 

desventaja que poseen es que permiten detectar una infección, pero no prevenirla. 

Vacunas.- E1tas tienen como objetivo el intentar prevenir la infección de 

los virus antes de que llegue a producirse. Para ello actúa tomando el control del 

aiatema operativo y nos avisa de diversos casos como son: "que se estAn 

intentando hacer accesos directos al disco, que un programa ha solicitado 

quedarse residente en memoria, que s~ está intentando modificar alsuno de los 

programH privilegiados del sistema o algun fichero, o que se pretende efectuar 

alguna operación de borrado original". (IOJ) 

(102) Nombela, José Juan, Del Pino González, Luis ?-.t. Del Pino Gonzélez 

Javier, Op. cit., pég. 100 

(103) Idem. 
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Loa pro1rama1 vacuna 1001 quiza. la benamienta mas eficaz de lucha 

contra loa virus (y contra los caballos de troya) ya que protegen al ordenador 

frente al contagio y detectan éste de manera rl!lpida en caso de que lle@Ue a 

producirse. 

Loa antivirus 100 las vacunas y las medidas adecuadas para su prevenir, 

detectar y erradicar los virus, a fin de lo@rar la tranquilidad y &e@uridad necesaria 

para la buena utilización y el óptimo aprovechamiento de las computadoras. Sin 

embargo en la actualidad, debido a los diferentes dar.os que causa, aun no existe 

una vacuna 100o/o 1esura que elimine por completo a los virus. Hay que estar 

conciente que cada dta aparecen mu virus con diferentes formas de destruccion. 

Entre los antivirus m•s conocidos dentro del mercado de computación y 

que han demostrado au eficiencia para erradicar esta clase de terrorismo 

inform•tico estio los aiguientes: 

Norton Antivirus, Victor Charlie, Viruscao, Vshieldy Cleanup, Escudo Antiviral. 

Condom, Devirus, Antitoxin y lst Aid Software, Desinfeclant, ~face Vaccine, 

Antivirus Plus, Central Point Antivirus, Certus Virex PC, Viruscure Plus. Virns 

Securc for Windows, Jcrusatem, Virus Dcsiofector, Netscan, Aoti\'irus kit, 

Bombsqad1 Dr. Solomon Antivirus, Dprotect, Multiplus, No virus. SAM 

(Symantec Antivirus for Macintosb) ver. 2.0, Universal Viral Simutator, 
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Viruaafe, Virusgart, Viruspro y Disk Defender (este es niuy u il para protecch:m 

de redes, ya que impide la escritura no autorizada sobre tos discos duros y el 

Oy1ter 2.0 (software chileno orientado a proteger y resarcir da os en los 1is1emas 

provocados por virus conocidos o desconocidos). 

En México también se han desarrollado algunos prod etas de software 

antivirus como 100: 

- Antibraio y Antivirus (desarrollados por la facuhad d Ciencias de Ja 

Universidad Nacional Autónoma de México). 

- PC Guardian (deaarrollado por la compaOia Tecnolosia Uno· ero). 

- Salvavirus I al X y Protectolobo (desarrollodo por In compatit PC Lobo). 

- AVC Antivirus, Cecafi (desarrollado por el Centro de Calcul de la Facultad de 

lngenieria de la UNAM). 

Para concluir este capitulo, se considera importaot seflalar que no 

obstante que los virus son riesgos innecesarios. éstos todavi no han lo@rado 

debilitar el mercado negro de la pirater1a. Pués como ya antes se ha mecionado, 

estos algunas veces los han desarrollado las propias compaft as fabricantes de 

software como una medida poro frenar In piraterin, por lo unl es necesario 

afrontar dicha situacion, pero con medidas drésticas y eficaces. 



CAPITULO V 

CONTENIDO ESPECIFICO DEL 

DERECHO DE AUTOR 

l. Coacepla de Derecho, Autor y Obra 

2. Denalcl6a de Derecho Auloral 

J. Concepto •• De-recha1 Morales 

a) Derechas Morales 

b) Caracterf1Uca1 de 101 Derecho• Morales 

e) Facultadea del Autor de 101 Derechos Mar1le1 

4. Concepto de Derecho Patrimonial 

a) Derechos Pal rlmoaialu y Modalldade1 

b) Facultades derivadas del Derecho de Autor 

e) Re1lamentaci6n de 101 Derecho• Patrimoniales 

d) Pro1eccl6a de las Obras 

e) Daracl6n de la Protecd6n de las Derechos 

Morales 



t. Concepta de derecha, autor y obr• 

Con la finalidad de conocer y entender cuales son los derechos que la ley 

les otorga a 101 autores de una obra, se considera pertinente citar los conceptos de 

Derecho (aentido objetivo y subjetivo), de Autor y Obra, por lo que n 

continuación ae ae4alarUl tales conceptos. 

• Derecho en sentido objetivo es el conjunto de normas juridicas que 

sobieman la conducta externa de los hombres en sociedad y que se impone a los 

mismos en virtud de la coercitividad que el Estado ejerce al aplicar sanciones a 

quien la viole. (104) 

• Derecho en sentido subjetivo son la facultRd o las facultades que las 

leyes vigentes reconocen a las personas fisicas o morales de uua sociedad y que 

deben respetarse en su ejercicio por los demis hombres. (105) 

De lo anterior se deduce que entre las dos acepciones fundamentales del 

derecho e>eiste una correlación perfecta al entender al derecho como uu coujunto 

de restas que ademas de imponer deberes, conceden facultades, es decir frente ol 

oblisado por una norma jurtdica descubrimos siempre a una persona facultada 

(104) Herrera, Meza Humberto Javier, Op. cit., pé.g. 35 

(105) Ibídem, pag. 36 
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para exi@irle el cumplimienlo de la misma con ayuda del Estado, imponiendo 

1anciones aquel que se niegue a cumplirla. 

Por lo que respecta al concepto de Autor, éste ha sido conceptuado como 

"la persona fisica que crea, desarrolla o produce una obra que este relacionada 

con el pensamiento ·intelecto- o la sensibilidad", (106) a. este se le considera 

como el titular ori@inario, pues adquiere este derecho por fuerza de ley con 

motivo de la creación de la obra. 

Con relación a lo anterior se puede sefialar tambiCn que la ley contewpla 

excepciones al considerar autor, al empleado de una Institución el cual es 

comprometido a crear una obra a cambio de recibir cierta remuneración. 

AsJ también, la palabra Obra ha sido definida por Eduardo Augusto Oarcia 

en su tratado "La Defraudacion en Materia de Derecho de Autor", como "la 

expresión o exteriorización material, concreta, autónoma, integral de una idea o 

pensamiento, en fonna especial, original que impone una creacion visible o 

audible, cualquiera que sea el medio empleado para lograr un fin o cualquiera 

que sea la naturaleza o extensión. 

(106) UNAM, Op. cit., pag. 39 

ESTA rms Hn DEBE 
¡AJJi ti 1A BIBLIOTECA 
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Para que el creador de una obra adquiera la calidad de autor y sea 

1usceptible de protección por el derecho de autor, se requiere creatividad y 

ori@inalidad ademb, de que dicha obra conste en un 1oporte material perdurable 

y que pueda hacerse del conocimiento por cualquier medio como pudieran ser 

entre otros: papel, cinta, lienzo, piedra, etc .. 

2. Deflnlcl6n de derecho aulaul 

Retomando 1011 conceptos que anteriormente se citaron, se hace posible el 

entendimiento de lo que es el derecho autoral, no obstante esto, se daré. una 

definición ya conjuntando dichos conceptos 

"Es un conjunto de normas de derecho social, que protegen el privile@io 

que el Estado otorga por determinado tiempo, a la actividad creadora de autores y 

artistas, ampliando sus efectoa en beneficio de intérpretes y ejecutantes". (107) 

El autor de una obra tiene dos tipos de derechos que son el objeto de la 

protección de la ley de derechos de autor, los cunles se dividen en: 

(107) Loredo, Hill Adolfo, Op. cit., págs. 66 y 67 
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1. Derechos morales 

2. Derechos patrimoniales 

Se les denomina derechos morales por tratarse de bienes inmateriales y a 

los patrimoniales, económicos o pecuniarios. por tener el derecho a recibir una 

remuneración económica por la explotación de su obra., claro, previo 

cooaeotimieoto del autor. 

La Ley Federal de Derechos de Autor no utiliza ambos terminas, pero se 

refiere a tales derechos en su articulo 2°. 

3. Concepto de los derechos morales 

Los Derechos Morales son un "conjunto de relaciones "espirituales" y 

"personales" entre un autor y su obra, y sus cousecuencias". (108) 

Lo anterior, dicho en airas palabras, viene a ser la relación de causa-efecto 

(.persona-obra) y la proyección de Ja personalidad del autor en la obra {reflejo de 

la personalidad y la manera de ser del autor de la obra). (lO!J) 

(108) Herrera. Meza Humberto Javier, Op. cit., pág. 23 

(109) Cfr. Herrera, Meza Humberto Javier, Op. cil. pég. 23 
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a) Derecho• morales 

Los derecbo11 morales se encuenlrao reglamentados en las fracciones 1 y 11 

de la citada ley autoral y son: 

1. Derecho a ser reconocido como autor. La persona que reproduzca ·una 

obra o que transcriba un fragmento de una obra, tiene la obligación de citar al 

autor de la obra en todas las copias o darle el crédito al autor cuando se trate de 

un fragmento, 

2. Derecho a que iie respete la fonna y la integridad de su obra. Todo autor 

tiene derecho a oponerse a toda deformaci6n1 mutilación o modificación de su 

obra, sin autorización previa, asi como a cualquier accion que afecte la 

reputación del autor. Se debe conservar el contenido original. (110) 

3. Derecho a decidir si la propia obra se publica o se da a conocer el 

pUblico. Este derecho esté muy reJaciooado con los derechos econówicos )' a la 

base de cualquier explotación material de una obra, Sin embarso, suele ser 

(I 10) Cfr. Ley Federal de los Derechos de Autor, vigente, pág. 8 



enumerado entre los derechos morales en la medida en que penenece a las 

decisiones intimas y personales del individuo•. (111) 

b) Carac•erf1tica1 de las derechas morales 

• 83. 

a) Se consideran unidos a la persona del autor, es decir la calidad de autor 

no es objeto de negociación, tampoco mediante contrato se puede ceder 

ese derecho, para que otra persona pueda adquirir la calidad de autor. 

b) Son perpetuos, lo cual significa que durari toda la vida 

e) Inalienables , el derecho no se puede enagenar (transmitir el derecho a 

otra persona) 

d) Imprescriptibles, pueden pasar miles de aftas y por el simple transcurso 

del tiempo, tal derecho no caduca ni podré pasar a ser propiedad de 

otra persona 

e) Irrenunciables, la ley no admite que en un contrato se establezca que 

se renuncia a los derechos morales de la obra, ya que lo declararte nulo 

de pleno derecho. 

t) Pueden ser heredados, es decir, puede ser heredado el ejercicio de los 

derechos por disposicióo testamentaria. (112) 

(111) Herrera, Meza Humbcrto Javier, Op. cit., pág. 3 9 

(112) Cfr. Ley Federal de los Derechos de Autor, vi@ente, pag. 8 
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e) F•cult•de• del •uter 1obre 101 dereclto1 mor•le1 

Las facultades que a contiouacioo se. mencionaran son en razón de Jos 

derechos a que tiene el autor de una obra como son: 

·No asociar au nombre a la publicación o comunicación de su obra. Esto 

Je faculta para: 

. No mencionar el propio nombre en sus obras y hacerlas aparecer como 

anónimas (An. S6i 

. Escoger un nombre distinto al propio y dar a conocer Ja obra bajo un 

seudónimo (An. 56) 

.. El mismo derecho le permite prohibir: 

. Que se aJtere o transforme su propio nombre . 

. Que sea utilizado en conexión con la obra de al@un otro autor, con el fin, 

por ejemplo, de obtener más ventas. 

·Oponerse o exigir el pago de danos y perjuicios por: 

. Deformación 

. 11.futilación 

. Modificación de su obra no autorizada por CI 

. Acción que redunde en demérito de su obra 
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. Acción que mengoe e1 honor, el prestigio o la reputación del autor. (11.1) 

LH facultades 100 un desglose seneral de los derechos morales, mismos 

que pueden ser objeto de sanciones para aquellos que violen tales derechos. 

•· Concepta de derecho patrimonial 

Se entiende por derechos patrimoniales •aquellos que e!lpecifican el uso y 

la explotación pecuniaria de las producciones literarias, cientlficas o artlsticas", 

(114) es decir le van a permitir al autor vivir de su obra; todo autor tiene 

derecho a recibir una retribución económica por penuitir el uso de su obra. 

Los derechos patrimoniales pueden ser transmitidos por cualquier medio 

legal, lo que significa que el autor esté en absoluta libertad, ni igual que el 

usuario de contratar, convenir o transmitir por algUn otro medio a uua lercera 

persona la explotación de su obra, bien sen en formo gratuita u onerosa. 

El ejercicio de Jos derechos patrimoniales tiene una limi1acion de tiempo 

que marca la ley autoraJ. 

(lll) Herrera, ~1eza Humbcrto Javier, Op. cit., pBgs. 38 y 39 

(114) Ibídem, Op. Cit. pllg. 41 
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•) Derechos parrimoni•IH y modalidade1 

Los derechos patrimoniales se encuentran reflejados en el Art. 2" fracción 

111 de la Ley federal de Derechos de Autor vigente, de la siguiente manera·. 

• Art. 2º·· Son derechos que la ley reconoce y protege en favor del autor de 

cualquiera de las obras que se seOalan en el articulo l" los siguientes: 

{ ... } 

III. El usar y explotar temporalmente la obra por si lllÍsmo o por terceros. 

con propósitos de lucrC'I y de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley." 

A continuacion se detallarán las modalidades de los derechos 

patrimoniales: 

- Derecho de publicación. Se refiere a la decisión del autor de dar o uo a 

conocer su obra, asi como de permitir In impresion o no de la mi'lmll, 

independientemente de los medios que se utilicen. 

- Derecho de reproducción. Es lo concernieute u la wulliplicaciou de obra!i 

por medíos distintos n lo imprenta, previo consentimiento del autor. 
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.. Derecho de ejecutar o autorizar la ejecución de una obra. Eato se refiere a 

la actividad mu1ical, el permitir mediante una remuneración económica la 

interpretación de 1u mUsica. 

• Derecho de representar una obra. Se refiere a la interpretacion de obras 

mediante escenificación, recitación, danza o proyección. 

- Derecho de exhibición o de exposición. Consiste en la exhibiciOn o 

exposición de obras artilticas o fotográficas anle el publico. Esta exposición esla 

sujeta a autorización por parte del titular del derecho de autor sobre lo obra. 

- Derecho de adaptación. Las adaptaciones comprenden cualquier tipo de 

modificación a la obra . 

.. Derecho sobre cualquier otro tipo de utilización publica de una obra. Esta 

encaminada a los videocasetes, las transmisiones por saté:lite, el sistema de 

cablevisión, etc. 

- Derecho de sucesión. Todos estos derechos son transmisibles por 

cualquier medio legal. 
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- Derecho de "suite• o de panicipación en los beneficios de reventa de 

obras pl•sticas. La ley mexicana no tiene ninguna disposición de respecto de este 

derecho. (115) 

b) Facultades derivadas del derecho de autor 

Respecto a los derechos patrimoniales, se considera conveniente seflalar 

laa facultades que contempla el Glosario de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, en virtud de que la ley auloral mexicana, tomó como base 

para su elaboración, los principios de la OMPI. Por ello nuestro ordenamiento se 

considera eminentemente intemacional, dichas facultades son las si@uientes: 

.. Facultad de hacer cualquier uso: pUblico remunerado. 

- Facultad de autorizar cualquier uso pUblico y de exigir remuneración por 

tal autorización. 

- Facultad de pUblicar o reproducir uno obra para distribución pUblicn 

- Facultad de comunicar la obra o darla a conocer al publico por medio de 

representación {teatro), ejecución (musicales), exhibición (gréficas), 

proyección (cinematograficas), radio o teledifusión, cable, etc. 

(11~) Cfr. Herrera, Meza Humberto Javier, Op. cit., págs. 44 a la 48 



- F1cul1ad de hacer o autorizar traducciones o cualquier tipo de 

adaptaciones de la obra y usarlas en püblico. 

c) Re1l1mentaclón de los derechos patrimoniales 

• 89. 

Originalmente el articulo 4° de la Ley Federal de Derechos de Autor; sólo 

contemplaba tres catesorias, la reproducción, ejecución y adaptación como 

derechos sobre lu obras. Tal articulo fue modificado por el H. Congreso de lo 

Unión y las reforwas y adiciones aparecieron el Diario Oficial de la Federación c:I 

11 de enero de 1982. La nueva redacción allade tres categortas mh de derechos y 

una posibilidad mas amplia de explotar económicamente uua obra, ya sea por los 

medios conocidos o por los que se presenten a futuro debido al desarrollo del 

pals. (116) 

El articulo 4" de la citada ley quedó como sigue: 

An. 4°.- Los derechos que el articulo 2º. concede en su fracciou III al autor 

de una obra, comprenden la publicación, reproducción, ejecucion, representación, 

exhibición, adaplaciou y cualquiera utilización publica de la miswa, las que 

podrén efectuarse por cualquier medio segun la naturaleza de la obra y de manera 

(t 16) Cfr. Herrera, Meza Humbeno Javier, Op. cit., pBg. 43 
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particular por loa medios aeftalados en los tratados y convenios internacionales 

visentcs en que Mexico sea parte. Tales derechos puedeu ser trn.11sn1isibles por 

cualquier medio le@al. 

Por otra pane, el aruculo 5" de la ya citada ley eslablece que la 

enajenación de la obra; la facultad de editarla, reproducirla, representarla, 

ejecutarla, exhibirla, usarla o explotarla no dan derecho a alterar su Ululo. fonua 

o contenido. 

Sin consentimiento del autor no podré.o publicarse, difundirse, 

representarse ni exponerse publicamcnte las traducciones. compendios. 

adaptaciones, transponaciones, arreglos, instrumentaciones, dramatizaciones o 

transformaciones, ni totales ni parciales de su obra. 

Asimismo se estipula que independientemente del consentm11en10 pre\'io. 

estos actos deben ejecutarse sin menoscabo de reputación de su autor y, en su 

caso, de la del traductor. compilador, adaptador, o autor de cualquier 01ra 

versión, El autor podrA en todo tiempo realizar y autorizar modificaciones <l su 

obra. 
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d) Prolcccl611 de IH obrao 

La ley protege la obra del autor: 

. Protege la forma no el contenido, es decir protege en cuanto a que limita. 

la diwlgación y el u10 de laa ide11, pués esta a su vez se convierte en patrimonio 

univeraal al permitir el uso o explotación de una obra, lo que se traduce en la 

protección hacia la forma que seré lo que hace diferente o lo que lo identifica. 

Protege la originalidad, lo importante de la originalidad radica en que sea 

diferente, aunque ésta se derive de otra obra, ya que la elaboración implica 

esfuerzo de creación personal y supone en sus creadores alBun tipo de 

preparación e1pecial para realizarlos . 

. Protege las obras como forma de expresión más que a los autores comu 

creadores, ( 117) 

Las obras quedan protegidas por el 1imple hecho de ser creadas de acuerdo 

a los articulos 7to, 8° y 19º de dicha ley vigente. 

(117) Cfr. Herrera, Meza Humberto Javier, Op. cit., pis. SO 
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El uUculo 7°, ya se transcribió en el aegundo capitulo, en vinud de que en 

este arUculo, a partir del J 0 de julio de 1991, ya se contemplan Jos programas 

de compu1ación objeto de esta tesis, también se seftal6 Jo relalivo a sus 

sanciones. Por lo que nada m.As se cita el nümero con el referente a Jo 

mencionado. 

An. 1° La protección a los derechos de autor se confiere con respecto de 

sus obras cuyas características corresponden a cualquiera de las siguientes ramas: 

" ...... j) Programas de computación .... " 

e) Durad6n de la proltC'dón de los derechos morales 

a) La protección de los llamados derechos morales, no tienen limite de 

tiempo en su protección, debido a sus caractertsticas. 

b) La protección de los derechos morales se da como a continuación se 

aedala: 

- DurarAn tanto cuanto dure Ja vida del au1or y SO an.os después de su 

muerte. 

- En el caso de obras póstumas (obras publicadas despues de Ja muerte de 

autor) durará 50 a.ftos a contar después de la fecha de Ja primera edición. 
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.. Si la obre es anónima, la vigencia de los derechos durará 50 aftos a partir 

de la primera edición de la obra. Si dentro de este lapso se da a conocer 

el nombre del autor, se aplicara el principio general apuntado en la 

primera fracción del articulo 23. 

- Si la obra fue producida por varios autores, los 50 aflos seran contados 

despuea de la muerte del Ultimo sobreviviente. 

- Cuando se trate de obras hechas al servicio oficial de la Federncioo, de 

los estados o de los municipios, la protección durara 50 allos en favor de 

dichas entidades. Esto no se aplica a 189 leyes, re~lamentos. circulares o 

demás disposiciones oficiales. 

- Cuando se trate de obras publicadRs por sociedades mercantiles o civiles. 

por institutos y academias y, en general, por personas morales, se 

concede el mismo término de protección en favor de dichas personas 

morales. (118) 

Paro concluir este capitulo, se comcntnrta que ln ruulticitado ley nutornl, 

también, tipifica sus propios delitos e impone las penas correspondientes. Dichas 

penas esta dirigida a la personalidad del autor, o la obra intelectual, y o los 

intereses de Ja cultura. 

(118) Loredo, Hill Adolfo, Op. cit., pag. 76 



CAPITULO VI 

DERECHO COMPARADO V LA PROTECCION DEL 

SOFTWARE EN MEXICO 

l. Derecho Comp•r•do 

a)Brull 

b) Eolatloa Unltlo1 tle Amtrlca 

e) Jap6n 

d)Mblco 

e) Rep6bllca Federal tle Alemania 

f) Tal,.6n 

1> Unl6n Sovltllca 

2. Pro1eccl6n del sor1,.are en Mhlco 

a) Derecho a la lnrorm611ca 



l. Derecho c•mparado 

La preocupación a nivel mundial de contar con "un rf:gimen jurldico con 

caracteres internos y externos que permita re@lamentar debidamente el desarrollo 

de la industria de programación: de fines internos en vlas de asegurar una libre 

competencia evitando actos desleales entre empresas nacionales, y de fines 

externos a fin de evitar que otros paises productores de programas sean contrarios 

a los intereses de las empresas nacionales; (119) propició la intervenclon de 

varios organismos internacionales, entre ellos, la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), quien organizó entre 1974 y 1977. varias 

reuniones con expertos, en las que se estudiaron los diversos medios de 

protección de distinto alcance y eficacia, como sou: " patentes; diseftos y 

modelos; marcas; derechos de autor; secreto industrial y profesional; competencia 

desleal; normas penales ·en especial las relativas a defraudacion. hurto, abuso de 

confianza, diwlgaci6n de secretos·; asi como por algunas instituciones comunes 

de derecho privado, como la responsabilidad civil y el enriquecimiento sin 

CBUSB'. (110) 

(119) Cfr. Téllez, Váldes Julio, Op. cit., pag. 76 

(120) Corren, Carlos, Op. cit., pág. 61 
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Todo& esos trabajos culminaron en 1978 al ser aprobadas varias 

disposiciones con el objeto de servir como modelo, para la adopción de un 

sistema especial de protección del software por las legislaciones nacionales. 

"Las características @enerales de estas nonnas .. tipo pueden resumirse ast: 

definen al 1of\ware; atribuyen la propiedad del desarrollo de prosramas a sus 

creadorea, sucesores, cesionarios y trata el tema de desarrollo del programa por 

dependientes; exige originalidad para reconocer protección; esa protección no se 

extiende a los conceptos de que se funda el programa; explica que derechos tiene 

el propietario (revelación, copia, utilización, ofrecimiento en venta, locación y 

licencia); especifica también las acciones que constituyen violacion; indica 

medidas de solución en caso de infracción (medidas cautelares, indemnización, 

compeosacion); fija el plazo de la duración de la proteccion. Hay dos aspectos 

que estas disposiciones·tipo no contemplan: el relativo al depósito de los 

programas y el tema de las copias de salvaguardia". (121) 

Sin duda al~una la aportacioo mas importante de este tipo de proleccion a 

nivel mundial la constituye el sistema de depósito y de registro de programas 

propuesto por la O~l". La tendencia general para proteger los programas de 

computo.ción son las leyes e institutos del derecho de autor. 

(121) Correa, Carlos, Op. cil., pag. 94 
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No obstante lo anterior, la protección de loa pro@ramaa de computacion, ha 

1ido y 1 sigue siendo motivo de discusión a nivel mundial, situación que ha 

ocasionado que varios paises revisen sus le@ialaciones con la finalidad de 

determinar cual legislación era la mAs apropiada para proteger dichos 

programas. Lo anterior ha resultado dificil, toda vez que los ordenamientos, en 

algunos caaos, han tenido que sufrir modificaciones en su contenido, en virtud de 

que tales programas revisten caractertsticas especiales. 

A continuaci6n se presenta un analisis sobre diversas legislaciones y los 

desarrollos jurisprudenciales en materia de derechos de autor. 

•) BrHll 

En este pals al igual que otros, en la necesidad de contar con un marco 

regulatorio de protección de sus programas de computacióu, personal de la 

Secretarla Especial de lnfonnatica, se dió a la taren. de elaborar varios proyectos; 

unos iocliné.odose por la via de derechos de autor y otros hacia la propiedad 

industrial. Por ello el Congreso en octubre de 1984, aprobo la ley No. 7:34, 

misma que versa sobre polttica nacional de iofom1atica en la que propoue, 

también, entre otros asuntos, el problema de la protección de los ya multicitodos 

programas de computaci6n para ser tratados en uua ley especial. Lo anterior, 

también, motivó al senador Virgilio Távora para que en conjunci6n con la 
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Dirección de Derechos de Autor, el ln1tituto Nacional de la Propiedad Industrial 

(INPI) para que por au parte realizaran un proyecto, cuyo concepto bb.sico tienen 

influencia del anteproyecto japones del MITI. Tal proyecto fue presentado en 

noviembre de 1984. (122) 

Las principales disposiciones pueden resumirse en : 

a) Concepto, requisitos y alcance de la protección 

b) Derechos exclusivos 

e) Creaciones autonomss y derechoa de cita 

d) Copias de "back up" 

e) Desarrollo de dependientes (12J) 

Con bHe en este proyecto y relomando algunos conceptos espectficos de 

la Ley 746 número 5988 de 1973, se aprueba la Ley 746 del 18 de diciembre de 

1987 a la que se le denomino .. Ley de Software", la que declara la aplicacioo a 

los programas de computación del rtsimen de propiedad intelectual. También 

para expedir el reBlamento de la Ley de Software vigenle. se tomo como base el 

decreto número 96036 del 12 de mayo de 1988. 

(122) Cfr. Correa, Cario•, Op. cit.. p&@•· 138 y 139 

(123) Téllez, Valdes Julio, Op. cit., pA8. 106. 
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Los puntos a comparar con otras le@islaciones de otros paises en relacion 

con los Derechos de Autor son: 

- Contempla un periodo de protección de veinticinco aftos contados en Brasil 

desde el "lanzamiento en cualquier pats del programa". 

- El registro del programa no es condición po.ra su protección, mó.s sl parn su 

comercialización. En los proyectos propuestos. st se requerta el deposito del 

programa fuente, en la ley del software ya no. 

- No conatituye 1nfraccion, la reproducción de copia le@ttimamente adquirida. 

desde que sea indispensable para la utilización adecuada del programa. (124) 

- Condiciona la celebracion de contratos de licencia sobre programas 

• Considera nulas las clAusulas que fijen exclusividad y limiten la producción o 

comercialización, entre otras ... (12~) 

Cabe sen.alar que la Ley de Derechos de Autor del Brasil. ley numero 

5988, de 1973 establece sesenta aflos como periodo de protección para el nutor de 

la obra. ( 126) 

(124) Correa,Carlos, Op. cit. pag. 138 

(125) Téllez, Valdes, Julio, Op. cil., pAg. 106 

(126) Correa, Carlos, Op. cit., pAg 139 
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La anterior ley no la consideraron apropiada para aplicarla en la 

regulación de la protección de los derechos de autor de los programas debido a 

111 caracteriaticae propias del loa mismos, la prueba est• en que desde que exiatio 

tal preocupación, optaron por una ley especial que se ajustara a las necesidades 

de los pro@r•mas. 

Es considerado a la fecha uno de los patses de los cuales no acepto que ta I 

protección juridica fuera a travCs de la Ley de Derechos de Autor. 

b) Estada• Unidas d• Amiric• 

La problemBtica en los Estados Unidos respecto a los programas de 

computación, es aUn confusa, no obstante que segUn estadlsticas, este pals es 

considerado el primer y a la vez el mayor productor de programas. 

Existen varios regtmenes jurtdicos no contractuales mas utilizados en 

E.stados Unidos 

A. MCtodos de protección derivados del derecho comun 

a) Derecho penal: los secretos comerciales 
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Las le@ialaciones eu 1011 Estados Unidos sobre el 1ecre10 comercial era 

utilizado frente al problema, hasta que fue aprobada la nueva ley ooneamericana 

1obre 101 derechos de autor. 

b) Derecho civil: la competencia desleal 

En materia civil, la protección directa contra la copia de. prosramaa se 

hacia a través de la competencia desleal, esto ünicamente se pennitla en cienos 

estados de la Unión Americana, ya que de aplicarse en 8tneral en E11ados Unidos 

corre el riego de contravenir a la legislación federal sobre patentes, asi como la 

de derechos de aUlor. 

A. Métodos de reserva privativa: derivados del derecho de propiedad 

intelectual. 

a) Propiedad industrial: derecho de marcas y de patentes 

La protección que ofrece el derecho de marcos, no permite obtener 

reparaciones en caso de copia del programa con10 tal en tanto no haya eogai\o por 

parte del consumidor en función del origen del producto. 
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La protección de acuerdo al derecho de patentes radica en el antculo t 1 O 

de la Ley de Patentes, en la cual establece que todas las invenciones reveladoras 

de un pros;rama. seran objeto de ser patentados. 

b) La proteccion literaria y arttstica: los derechos de autor 

A panir de 19801 se reconoce en Estados Unidos la proteccion de los 

programas de computación por la vla autoral. En esta hubo una modificación o la 

Ley de Derechos de Autor del 19 de octubre de 1976 en su an1culo 101, (1%7) en 

este articulo se asres6 sobre definiciones, el concepto de "programa de 

computador": conjunto de sentencias o instrucciones para ser usadas directfl o 

indirectamente en un ordenador a fin de obtener un resultado determinado. (128) 

Por otra parte tambien incluyó el articulo 117, en donde se limita los 

derecho9 exclu:¡ivos pRra el caso de programas de computRcion. en el que 

establece: "l) no constituye violación de los derechos del autor el hacer, o 

autorizar a hacer, una copia o adaptacion del programa cuando ello constituye un 

paso necesario para usar el programa en el equipo, o con la finalidad de archivo; 

(1%7) Cfr. Téllez, Valdes Julio. Op. cit., pBgs. 76 y 77 

(1%8) Corren, Carlos, Op. cit. pág.114 
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2) cada copia a1l obtenida sólo puede ser vendida. alquilada o transferida, como 

parte de 1a venta, alquiler o transferencia de todos los derechos sobre el 

prosram1". (129) 

Con relación a lo anterior, cabe seil.alar que en 1983 en la 2a. Comision de 

Expertos para la Protección de los Programas organizada por la Or..n>I en 

Ginebra, Estados Unidos manifestó que un tratado sui generis no se justificarla a 

menos que el recurso actual a los derechos de autor o a las patentes fueran 

inadecuados. (130) 

e) Japón 

Para que Japón detenninara la manera de proteger sus programa!i de 

computación, primero optó por .estudiar el problema, fonnaodo dos comisiones 

una dirigida por el Ministerio de Comercio Internacional y de la Industria (tv1.ITI) 

la cual, a su vez se encarsó de examinar lo referente al desarrollo y la utilización 

de los programas, con el objeto de incrementar su divulgación. La otrn comisión 

(129) Correa, Carlos, Op. cit., pllg. 114 

(130) Cfr. Téllez, Valdés Julio, Op. cit., pllg. 79 
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dirigida por la Agencia de Asuntos Culturales, se encargo de estudiar si la ley 

japonesa sobre derechos de autor es aplicable al problema. (13 l} 

Como resultado del estudio realizado por MITl1 éste presentó en enero de 

1984 al Parlamento Japones un proyecto de ley para programas de computación 

contemplando el recurso de propiedad industrial. 

Posteriormente y con base en lo anterior, el 1 de enero de 1985, se aprobó 

la Ley de Derechos de Autor, el 4 de junio del mismo aflo se da a conocer unR 

reforma, misma que entra en vigor el 1 de enero de 1986. Sef1ala al software 

como "obras de pro~ramacion". En esa misma excluye a los lene:uajes de 

programación y a los procesos y algoritmos usados para producir programas. 

Los datos a comparar con otros ordenamientos son: 

El periodo de protección de los prosramas de computación es de 50 aDos 

post monem para autores individuales y 50 aftos contados desde la creacion o 

diwlgación para personas morales. 

(lll} Cfr. Téllez, Valdés Julio, Op. cit., pág. 90 
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Por lo respecta a las adaptaciones, se conceden unicamenle al legllimo 

usuario, siempre y cuando ~stas sirvan para ajustarse o mejorar la calidad cuando 

se corra el programa en su computadora. 

Las copias se autorizan al usuario legitimo que tenga un ejemplar para 

posibilitar el uso de un computador. 

Oozarin del uso del programa, soto las personas que esten habilitadas 

mediante un contrato. 

En otro de los apartados se contempla lo relativo a las sanciones en las que 

se establece "como infracción al derecho autora\ el uso no autorizado de 

programa• y la copia de sus soportes, asi como la retención, comercializacion. 

disposición o uso de C'-"Pias obtenidos bajo el amparo de las excepciones prc\•istns 

por la ley cuando dejan de darse las condiciones requeridas para es1a:1 licencias.· 

Estas obras se atribuyen al empleador salvo convenio en contrario. (132) 

(132) Cfr. Tellez, Valdés Julio, Op. cit., pag. 90 y 91 
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d) Mb.lco 

f\.féxic.o adoptó el sistema de protección autoral, por ser éste el que más se 

identificaba con la naturaleza. de la obra sujeta a proteccion. 

Por otra pane, en el capUulo 11 de esté. tesis, ya se biza referencia a los 

problemas con los que se ha enfrentado ?i.téxico para conseguir la protección que 

tanto ba buscado. Contando a la fecha con los avances losrados en la reforma a lB 

Ley Federal de Derechos de Autor del 17 de julio de 1991, eu la que ya se. 

contemplan a los programas de computación para su protección en su arttculo "':'o. 

inciso j), con lo cual uo se ha logrado alcanzar el objetivo principal. 

A continuación se seftalará los puntos de comparación entre otros, en 

relación con lfts legislaciones de los paises que han formado pene de este 

capitulo. 

l. El reconocimiento de su calidad de autor; 

2. El de oponerse a todo deformaciOn, mutilacion o modificncion de su 

obra, que se lleve a cabo sin su autorización, asi como a toda acción que redunde 

en demérito de la mismo o mengua del honor, del presti@io o de la reputación riel 

autor. No es causa de la acción de oposición la libre critlcn cientlfica, Hteraria o 

arttstica de las obras que ampara la ley, y 



- 106 -

3. El usar o explotar temporalmente la obra por st mismo o por terceros. 

con propósito de lucro y de acuerdo con las condiciones establecid.o.s por lo ley. 

(133) 

4. La protección de programas durara tanto como la vida del autor y 75 

aftoa después de su muerte. Transcurrido ese ll!:nnino o antes. si el titular del 

derecho muere sin herederos, la facultad de usar y explotar la obra pasara. al 

dominio ptiblico, pero 1er8u respetados los derechos adquiridos por terceros con 

anterioridad 

S. TratAndose de acceso a los documenlos sólo se permilira mediante 

autorización del titular del derecho de autor, su causahabiente y sin menoscabo 

de los derechos del autor. (134) 

e) Repúbliu t"ederal de Alemania 

Cuando Alemania se preocupo por un merco juridico para proteger sus 

programas de computación, no dudó en hacer estudios de sus legislaciones, 

(lll) Follelo, Dirección General de Derechos de Autor (SEP), Tu creación 

merece protección ¡Registrala!. plig. 1 

(134) PCITIPS BYTE, Op. cit., pág. 7 
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tomando en consideracion, la propuesta de la 0~1.PI y de los Convenios y tra1ados 

lntemacionales interesados en el problema. 

La primera vta por la que se consideraron protegidos sus programas fue la 

de patentes, la cual de 1961 a 1974 se admitio sin dificuhad. pero la Cone 

Suprema de los Estados Unidos la rechazó. A partir de 197 4 varios dict&menes 

confirmaron su rechazo a la patent11bilidad de los programas, y esta tendencia fue 

confirmada a partir de 1976 por la Corte Suprema Federal. 

Por lo anterior se vieron en la necesidad de hacer las revisiones pertinentes 

de la Ley de Derechos de Autor. Ya que no Rceptaban que dichos programas 

pudieran beneficiarse por la vin autora1 en la medida en que pueden ser 

considerados como obras protegibles bajo esa fonna. Tamblen ar@umentaron que 

una protección internacional puede ser asegurada a través de los con\'enios 

existentes, y que un nuevo tratado es por tanto inutil, segun Alemania. (ll~) 

Posterionnente. con un fallo de los tribunales de distrito de Manhemen en 

1981 adoptaron la legislación de derechos de autor, la cunl no sufrió reformas 

significativas. (136) 

(IJ~) Cfr. Tellez. Valdés Julio. Op. cit., pag. 83 

(136) Cfr. Corren, Carlos, Op. cit., pág. 106 
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La Ley de Derechos de Autor sufre una reforma el 24 de junio de 1985 

cuando la ley reconoce a los programas como obras literarias, con un plazo 

seneral de protección de 70 anos post monem autor. (137) 

Por lo que respecta a la copia de los prosramas, se estipulo "que la copia 

de un programa para procesamiento de datos, o de panes esenciales de él, sólo 

estA permitida si la autoriza la persona facultada para dar esa autorizacion". tel 

autor, o el titular de un derecho exclusivo de explotación). De donde se infiere 

que aun la "copia de salvaguardia " debe ser autorizada". (t 38) 

"Las reproducciones se exceptúan de la licencia otor@ada por la ley para la 

copia privada para uso personal". (139) 

(137) Cfr. Téllez, Valdés Julio, Op. cit., pag. 83 

(ll8) Correa, Carlos, Op. cit., pag. 106 

(ll9) Cfr. Téllcz, Valdés Julio, Op. cit., pég. 83 
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O Talwin 

Eate pats adquirio fama de lusar de intercambio de copias •piratas·. (140) 

de los prosramas de computaci60 1 lo cual motivó al gobierno paro buscar le 

protección legal que requerlan dichos programas. Por ello en junio de 1985 se 

aprobó una reforma a lo. Ley de Derechos de Autor, en la cual, ya contempla la 

protección de los programas de computacion, en la que establece: 

El plazo de proteccion de treinta ata.os contados desde la fecha de 

publicación para las trnducciones orn.les o escritas, las obras cinematogrtlficns, 

las grabaciones sonoras y de video, las fotografias y los programas de la 

computaci6n. Las demns obras son protegidas por el pinzo de vida del autor. Este 

pats, al igual que Francia, como se seilala anterionnente, ba fijado uu plazü de 

protecciOn abreviedo para el software. 

Concede a tas entidades legales extranjeras que no tienen establecimiento 

eu el pats, el derecho a proceder civil y penalmente por infracciones respecto a 

tos programas, a condiciOn de reciprocidad. 

(\40) Correa, Carlos, Op. cit. p~g. 111 
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Prevee indemnizaciones minimas de quinientas veces el precio del 

programa protegido y sanciones penales personales de un mtnimo de seis meses y 

un m•ximo de tres aGos de prisión. Por otra parte, las penas de mas de seis meses 

de prisión no pueden ser reemplazadas por multas. Con este sistema de sanciones 

Taiwan trata de Hegurar un •mbito de proteccion y seguridad para los 

productores do software. (141) 

Taiwin no es miembro de las convenciones universales y, en consecuencia, 

la protección interoacional de software deaarrollado en el pais debe hacerse sobre 

las bases de la reciprocidad. (142) 

1) Unión Sovl4itica 

En e!le pais de ecooomla socialista es el Estado, quien controla la 

economta. Todas las decisiones en materia de tecnologta son emanadas de un 

Comité de Ciencia y Tecnologia (CNSTj. La opiniOn eu la Uniou Sovielica es 

(141) Cfr. Telloz, Valdés, Op. cit. pllg. 104 

(142) Correa, Carlos, Op. cit. pllg. 112 
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favorable a una legislación furdada en las disposiciones Tipo de la OMPl. aun si 

existe en este pals el llamado "certificado de invención" que presentarla alsunas 

incompatibilidades con las di posiciones a la que se podrta recurrir. 

Este pab ha contempl do la posibilidad de adoptar el te@imen bulsaro. ya 

que es el único pals en el o(undo en haber adoptado una legislación espectficn 

sobre el particular. ! . 

Es interesante ver los diversos tratamientos lee.a les que se les han dado e11 

diversos paises a la protec ióu de los programas de computnción. Lo anterior 

confirma una vez más que 1 s programas de computacion revisten caractensticn!i 

especiales. Por ello es uecc ario que se les dé un tratamiento especial, ademas de 

que tambien se requiere d rle claridBd a los conceptos infonnaticos, pues son 

parte fundamental para determinar la protección que requieren dichos programas. 

l) ProlecciOn del sof1wa e en ?\f~sico 

La Constitución Po Hica de los Estados Unidos Mexicanos. como u¡aximo 

orden11micnto jurtdico en uestro pats, en su nrticulo 73 01org11 al Coogre,c;o de lo 

Union1 la facultad de legi lar en el siguiente renglón: 
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·1x. Para expedir leyes tendientes a la promocion de la inversion 

mexicana, la resulaci6n de la inversión extranjera, Ja 

transferencia de tecnologta y ia @eneracion! difusion y aplicacion 

de los conocimientos cienttticos )' tecnoJósícos que requiere e) 

desarrollo nacional". 

Bajo ese rubro tenemos que con fecha 29 de diciembre de 1956. se publico 

en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Derechos de Autor, 

misma que fue dero@ada por la del 21 de diciembre de 1963, VÍ@.tOle en nuestros 

dias; ordennmicnto JL-gal este Ultimo, cuya finnlidnd es la protección de los 

derechos en beneficio del autor del las obras intelectuales y art1s1ica!i y en 

consecuencia la salvaguarda del acervo cultural de la nación, en la que se 

establecen las penalidades a que se haran acreedores quienes violen estos. 

Asimismo debe seb.alarse, que con fechn 2 de enero de 19 31, se publico en 

el Diario Oficinl de la Federaciónt el Código Pennl, que nctunhnentc rige en 

nuestro pats, en el que se establecen las sanciones que se aplicaran a quienes 

incurran en alguna conducta delictiva~ acorde a los tipos legnles, debiendo 

resa11Br que en el mismo no se ael'laln Is penalidad que se les impondra a los que 

cometan delito~ en materia de informática., por no estar resulados en In 

ac1ualidad, en dicho ordenamíen\o jurtdico 
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1. Derecho a I• Información. 

Como ya quedo precisado con anterioridad, el Cons;reso de la Union. tiene 

entre otras facultades, de acuerdo con el articulo 73 constitucional, la difusión y 

aplicación de los conocimientos cieotificos y tecnologicos que requiere el 

desarro11o nacional~ asimismo el ordenamiento legal anteriormente precisado, 

se.ftala en su articulo 6°, reformado en el ailo de 1977, lo siguiente: " ... El derecho 

a la información seré. garantizado por el Estado.•, de lo anterior trnnscripci6n, se 

desprende que es necesario que ese derecho sea mas preciso por lo que se refiere 

al campo de la computación, por ser una ciencia que en lo actualidad no cstn 

debidamente protegida por nuestra lesislacion, principalmente por cuanto hace a 

la infonnético, en vinud de que Jo mismo repercute en el Ambito socinl, cultural y 

politico, de ahi la necesidad de su reglamentación. 

En vinud de lo anterior, es necesario destacar que la informntica. 110 puede 

estar separada del derecho, pues una sociedad siempre ha tenido la necesidnd de 

que exista un conjunto de normas que regulen sus actividades. en la que 

continuamente se dan cambios, y existen avance y desarrollo por lo que hacen lo!! 

sislemas compUlacionnles. 
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Por lo que respecta o la computación, e) uso de la misma hn dado lugar a 

delitos que no 1e adecuan a los tipos penales tradicionales por no encuadrar las 

nuevas conductas delictivas, adem.4s dichos delitos afectan no solo en la 

jurisdiccion nacional sino tambien extra muros. si tomamos en cuenta que 

México ha suscrito convenios intemacionales, debido al desarrollo tecoologico. 

En virtud de lo anterior, se propone que dentro el referido Código Penal, se 

dedique un capllulo que sancione los delitos infom1aticos, entre los que debe 

incluirse, las sanciones que deberán aplicarse a los que violen los derechos de 

autor, asl como a los que se encarguen de desarrollar los virus. entre ouos. 

tomando en consideración que el campo de la informática es muy extenso, por lo 

que independientemente de que se adicione dicho ordenamiento legal, existe la 

necesidad, de que se haga una revisión de las leyes, pnrn \.'er de que manero. 

repercuten dichos delitos. en las demas arcas del derecho. 

Para estar en posibilidades de comparar el concepto de los delitos que 

seda.la el código penal con los delitos informatices, a continuación se transcriben 

los delitos que reglamenta dicho código. 
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Fraude: 

•comete el delito de fraude el que engadando a uno o apro\'ecbAndose del 

error en que éate ae halla se hace illcitamente de al@uoa cosa o alcanza un lucro 

indebido". 

Espionaje: 

Se entiende por espionaje: 

• •... al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a uun posible 

invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tensa relacion o 

inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero o le dé instrucciones, 

información o consejos". 

" .... al exlranjero que en tiempo de paz proporcione, sin autorizacion de 

persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones o cualquier dato 

de establecimientos o de posibles actividades militares". 

• .... al extranjero que, declarada la suena o rotas las hostilidades contra 

México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione 

informacion, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en sis.una forma 

perjudique o pueda perjudicar n la Nación mexicana", 
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" .... al mexicano que. 1eniendo en au poder documenlos o informaciones 

confidenciales de un gobierno extranjero, lo revele a otro gobierno, si con elJo 

perjudica a Ja Nacioo mexicana". 

" al que leniendo conocimiento de las actividades de un espla y de su 

identidad, no lo haga saber a las autoridades•. 

Sabo1aje: 

Se entiende por saboraje: 

" ... al que dalle, destruya o iHcitamente entorpezca \'ias de comunicación, 

servicio11 pUblicos, funciones de las dependencias del Estado, orpanismos 

pllblicos descentraJizaJi>s, empresas de participación estatal o sus instalaciones; 

plantas siderurpicas; eléctricas o de las industrias buicas~ centros de produccion 

o distribución de arUculos de consumo necesario, de amias, municiones o 

implementos belicos, con el fin de tras10roar la vida economice del patrt o afecrnr 

.su capacidad de defensa•. 

Robo: 

"Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajen11 mueble, sin 

derecho o consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a 

Ja ley•. 
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De lo anterior se confirma nuevamente que tales delitos no se adecuan a 

los delitos informiticos, en virtud de que los conceptos varlau y los intereses van 

encaminados a ocasionar perjuicio en sus derechos patrimoniales. 

Cabe seftalar que el "delito infonnatico suq~.e del mal mane.io de 

concentraciones y volUmenes de datos, y de procesos complicados, a gr~ndes 

velocidades, en conjunto con escasos medios de control y proteccion y 

nonnatividad aplicable'. (143) 

El illcito puede tener lugar en fracciones de segundo y, tal vez, sin 

necesidad de presencia fisica del defraudador. 

Ahora a continuacion se hartl una clasificación de los delitos infom1aticos 

en las siguientes categorlas: 

1) Pinlterla.- Delito que hn'sido imposible de erradicar y el cual no se 

encuentra relacionado con lo que establece el arl.146 del codi~o penal. 

(143) INEGI, Memorias del Segundo Foro de Infom11íticn en al Modemizacion de 

la Administración Público Federal, pág. 102 
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2) Desarrollo de virus.- Este no se encueuua reglamentado. pero cabe 

seflalar que constituye una conducta ilicita en \'irtud de que el daflio que ocasiona 

varia en s;rado. como se sena la en el capnulo dedicado a los virus. 

3) Fraude informé.tico.- Este incluye al cambio de datos o infom1acioncs 

para obtener un beneficio economico. La accion criminal puede basane en la 

introducción de datos falsos en la computadora, o bien en la modificación de los 

resultados. Tambien se da por el cambio de los programas pnrn que la 

computo.dora arroje otros resultados (el engaflo se da hacia lo computadora). 

4) Espiooa.1e infonnatico, Se refiere principalmente a la obtencion de 

resultados de investigaciones, direcciones de clientes, cte. 

5) Sabotaje inh,ru1atico, se refiere n los pro@ramas como por ejemplo unn 

"bomba de tiempo" .¡ue destruye el programa cuando se trata de datos muy 

confidenciales de diversos paises. 

6) Robo de servicios infonmiticos. Se da generalmente cunudo 

empleados utilizan sin autorizncion horas de maquina del empleador. por 

ejemplo, para realizar trabajos particulares, es uno de los delitos que ml1.s 

difusion ha tenido. (144) 

Por lo que loca a los programas de computacion. estos anteriom1en1e 

estaban protegidos mediante el Decreto l l+i de la Secretarla de Educación 

(1 .. 4) Corren, Carlos Molion, Op. cit., pns. :96 y Z97 
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Püblica. mi1mo que fue insuficiente. Posteriormente el 17 de julio de 199 l. se 

reformó la Ley Federal de Derechos de Autor en la que ya se contempló a los 

programas de computacioo en su arttcuJo 7.;,. en el inciso j), dicha adicion no 

resultó del todo benéfica, ya que a la fecha, la protección no es suficiente, pues 

como ya se ha mencionado los pro@ramas de computación revisten caractensticu 

propias como son: 

t. El prosrawa de computación es indispensable para el funcionamiento de 

las computadores. 

2. Es un producto que adquiere valor sólo cuando se utiliza en una 

computadora 

3. El software se puede copiar y utilizar fácilmente. 

4. El software existente se puede mejorar y crear una version de mejor 

calidad, mAs peñeccionado, a partir del programa orisinal. 

S. Debido a la naturaleza uniforme de los programas de computac1on, Jos 

programas de software desnrrollados por los ingenieros que trabajaban 

de manera independiente pueden tener 111s mismas funciones, lo cual da 

como resultado una duplicación de esfuerzos innecesarios y excesiva 

6. Es un producto tecnolOgicamente avanzado. lo cual significa que su 

proceso de fabricación y su formato seguramente cambiarán ea la medid.:1 

que dicha 1ecnolog1a se perfeccione. 

""!. El software se \'Uelve obsoleto muy répidamente. 
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Olra de las reformas a la ley autora) es Ja referente al Art. 132. fraccioo JIJ 

en la que seftala como obligació-n del Registro Publico, "Permitir que las personas 

que Jo solicilen se enteren de la insicripc1on y. salvo Jo dispuesto en el parra fo 

siguiente, de los documentos que obran en el Registro. 

Tratándose de programas de compulación, el acceso a los documentos sólo 

se permitira mediando autoriz:acion del 1i1ular del derecho de autor. su 

causahabiente o por mandamiento judicial y sin meuoscabo de los derechos del 

autor, en aquellos casos que determine el replamen10 del Re~istro Publico del 

Derecho de Autor". 

Por otra parte también se mencionan\ las sanciones que impone el nrt. 13 5 

de Ja ya citRda ley a Jos que violen Jos derechos de autor que a la lelra dice: 

"Se impoadra prision de 6 meses a 6 a1)os y mulla por el equivalcu1e de :i:iO 

a SOO dlas del salario mínimo .. ! 

Cabe seilalar que dicha sanción es mínima en comparación a los daftos 

economicos y morales. que se le ocasionan al autor de la obra, por Jo que es 

necesario que se agrn\'e la penalidad, pues tal penalidad no intimida aJ autor de 

dicha conducta. pues al alcanzar el beneficio de la libertad bajo caucion. implica 

en que reincidan en su conducta. 
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ESladtsticamente se ha comprobadot que a la fecha se han presentado un 

sinnúmero de denuncias penates relacionadas, con la comisión de deJitos 

ioformaticos, pero que debido al desconocimiento y carencia de leyes adecuadas. 

no se les ha podido dar el seguimiento que se requiere, daqdo con10 consecuencia 

que algunas denuncias no prosperen. aumemando si~nificativamente el indice 

delictivo en materia de informBtica. 

Asimismo, y dada la unturnleza del delilo informó.tico, considero que el 

mismo debe estar contemplado den1ro de los delitos del orden federal. 1111 y como 

se encuentra regulado en la Ley Federal de Derecbo:i de Autor, crcaudo!te para l.:t 

peraecucion de dicho delitos la fiscalie especial. con personal altameme 

calificado, que tengnu los elementos esencinle.~ en materia de infom1:11ica, pnrn 

que de esa forma, se le de se~uimieoto a las denuncias que 9e prei;enten. cuando 

se adecue el tipo penal a la conducta. 

Es necesario hacer mención, que a miz del la entrada del Tratndo de Libre 

Comercio e nuestro pau, suq~io la necesidad de introducir un mayor numero de 

aparatos computacionales, indispensables para el desarrollo de nuestro pals, lo 

que trae como consecuencia. la p:enerecion de divisas. por lo que en tale-. 

condiciones 1 es oeccsnrio se encuentre debidamente regulado la proteccion de los 

derechni; infonnAticos. para dar seguridad a los inversionis1as 1anto nnc1011nles 

como extranjeros, para que estos no se vean afectados en sus sistemas. 
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Para concluir con este capimlo, sólo resla comentar que los delitos 

informilticos requieren uu tratamiento especial en nuestro pais, con \'istas a 

de1ermio1r la medida en que las leyeg vigentes constiluyen un cuerpo normativo 

suficiente para prevenir y reprimir este tipo de conductas, las cuales deben 

contemplar los diversos elementos de la informtnica como son: personal, 

instalaciones, equipos sopones magnt:ticos, programas y lineas de transmisión. 
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CONCLUSIONES 

PRll\-IERA.- La Ley Federal de Derechos de Autor se creo cou la 

finalidad de proteger la actividad creativa o intelectual del indi\'iduo como un 

recooocimieoto a su esfuerzo. 

SEGUNDA.- Los Derechos de Autor comprenden dos aspectos que .sou. 

el derecho moral y el derecho patrimonial. Por el primero, los autores tienen 

derecho, en ténnioos jurídicos, al crédito y al reconocimiento de su caracter como 

tales y al respeto de la integridad de su obra, entre otros, y por el segundo el 

derecho que tiene el autor para permitir el uso de SU!i obras. bieu sea en fonua 

gratuita u onerosa. 

TERCERA.· Los derechos intelectuales se encuentran protegidos 

internacionalmente desde el s'iglo pasado y los administrau en este campo la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Mex-ico hn firmado \'arios 

convenios internacionales con respeclo a las palentes, marcas y derecho eulural, 

por lo que existe una dependencia tecnol6sica del extranjero en esas rnmns. 

CUARTA.· Los convenios internacionales hnn sido un obsta.culo pnrn los 

paises en vJas de desarrollo, en virtud de Je taran oposición por parte de )O:i pttbc:i 

desarrollados de establecer una polttica equitativa en materia de tecnologio. 
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QUINTA.- Los derechos de autor son la vta que han adoptado la mayoru1 

de los paises industrializados para la protección de los programas de 

computación, aunque algunos de ellos han efectuado modificaciones de 

importancia a sus leyes. 

SEXTA.· El instrumento normativo mb importante es la Constitución de 

1917, que incorpora disposiciones legislativas de car&cter eminentememe social, 

como son las garaotlas indi\'iduales que exiseo al Estado una actitud de respeto 

para las libertades humanas. 

SEPTIMA.· Lfl Infonnática no es solo un fenomeno que debe ser regulado 

por el Derecho sino que también es una herramienta que éste debe aprovechar 

para el desenvolvimiento nacional, como pane de oue!!ltra cultura. Por ello la 

informAtica debe ser tratada a cualquier nivel. La computadora es una 

herramienta de trabajo que facilita el manejo de grandes volumenes de 

información, misma que sustenta acciones y decisiones, o. grandes '\:clocidades. 

OCT A\' A.- La informAtica jurldico. puede definirse como el conjunto de 

estudios e instrumentos derivados de la utilización de las computadoras en los 

procesos de creación, conocimiento y aplicación del derecho. La computadora se 

ha convenido en un foco de criminalidad, ya que el uso de ella ba tratdo como 

consecuencia actos illcitos, mismos que no se encuentran regulados en un 
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ordenamiento como tales. por lo que se propone la creecioo de un capuulo 

especial que contemple los delitos informAticos dentro del Código Penal, cuya 

penalidad debera incluir prisión y multa, ya que los delitos informaticos 

lesionan los derechos de los desarrolladores de los programas de computación. 

NOVENA.- La Ley Federal de Derechos de Autor debe ser más explicito 

en lo que respecla a los derechos de autor en cuan10 a los pro~ramas de 

computación, marcando casos de excepción, ~sto debido a las caracteristicas 

espe_ciales de dichos programas. 

DECIMA.- La Ley Federal de Derechos de Autor debe ser 

complementaria· del Código Penal para el Distrito Federal en ?1.lateria de Fuero 

Comun~ y para toda la Republica en Materia del Fuero Federal. 
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GLOSARIO• 

Áb•co. Antiguo dispositivo para realizar operaciones aritméticas. construido con 

cuentas engarzadas en alambre. 

Accesar. Localizar y tomar información de un archivo para realizar uu pn>ceso. 

AlaorUmo. Prescripción exacta del orden en que ba de ejecutarse una serie de 

operaciones para resolver todos los problemas de un cierto tipo. 

Archivo. Una colección de registros; una colección organizada de información 

dirigida hacia un propósito. 

Burrer. Un medio de entrada y/o salida en el cual la informacion es ensamblada 

para posteriormente sea transferida ya sea a otro almacenamiento o a proceso. 

Campo. Un grupo de uno o mas caracteres tratado como un todo; una unidad de 

información. 

Cinta ma&nf-llca. Un sistema de almacenamien10 en el cunl In informocion es 

registrada sobre la superficie matz,netizoble de uno cinta de acelato impresnada de 

material magnético. 

CircuUo impreso. Soporte electrónico empleado con transistores y que contiene 

un cieno numero de conexiones alé.mbricas impresas sobre unn placa aislontc; 

constituyen estas la base de la segundo eeneracióu de co111putadoral'I. 

Codificación. Operación consiste en dar forma adecuada a una informncion; por 

lo general con la finalidad de su uso facil por la computadora. 
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Comando. Instrucción. 

Compilador. Programa escrito generalmente en lenguaje de maquina que 

permite compilar. 

Compilar. Producir una rutina en lenguaje de maquina mediante una rutina 

escrita en otro lenguaje diferente al de la maquina. 

Compu1adora. Dispositivo capaz de aceptar información, procesarla y entregar 

los resultados de este proceso en forma operante. 

Dato. Elemento susceptible de una obser\'ación directa, que por sl mismo no nos 

dice nada. 

Disco. Dispositivo de almacenamiento que sirve para archivar los registros de 

datos de las aplicaciones seran procesadas por la computadora. se caracteriza por 

ser de acceso directo. 

Hardware. Los dispositivos mecanicos, ma~neticos ele'ctricos. clectronicos, con 

los cuales es construida la computadora. 

lnurucclón Conjunto de caracteres que representan uua orden dada a In 

maquina y que ésta puede, naturalmente, cumplir. 

Lenauaje. Conjunto de caracteres, s1mbolos, palabras. frases. instrucciones y 

reglas que permiten escribir y describir programas para una aplicación dada. 

Len1uaje de pro1ramactón. Aquel que utilizan los programadores parn 

escribir un programa en forma mtls o menos cómoda y que por lo general requiere 

de una traduccion. 
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Memoria prindpal. Por lo @eneral. el dispositivo mas rapido de una 

computadora y donde se deposilan las instrucciones que han de ser ejecutadas. 

Procesador. Or@ano bas1co de la computadora. que eiectuR simultaneamente el 

control de la ejecución del programa y las opcrocioues de calculo y de lógica. 

Pro@rama. Conjunto coherente de instrucciones destinado al tra1amien10 de un 

problema dado. 

Reailtro. Conjunto informa1ivo que forma un todo logico, flsicameJHe unido en 

las operaciones de transferencia entre los soportes externos y la memoria 

principal. 

Sornrare. Todo aquello que, fuera de los mecanismos fJsicos, pen11itc el uso de 

la computadora: pro~ramas generales. rutinas y material en general. 

Tarjcla perrorada. Soporte de infonnaciou de algunos equipos de registro 

unitario 1.electromecanicos) constituida por una canulma con una malrlz de 1\0 

columnas por 12 renglones (IB!\f), donde se puede representar un carac1cr en 

cada columna valiendose de posibles perforaciones en la 1n1ersecc1on de las 

columnas y los renglones en base a uu código especial. 

Terminal. Or~Ano de entrada/salida si1uado en uu luBar diferente que Ja 

computadora, y ligado con etla por una Haca telefónicil y tclegr.lfica. Las 

tenninales son utilizadas generalmente pare el acceso directo a dis1anc1A. 

• Para C'laborar este 1losario se conJul1aron \'arias fuenles, y en 

especial la obn de Correa Carlus I\I., Derecho lnform•1ico, Ediciones de 

Palma. 
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