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1 s T R o o \1 e e I o N 

Las co1:1putadora5 son un paso más en la conquisto del 

hombre sobre el cedio en que \·i.ve. Puede afirt11arae que 

ca la bandera que el hombre enarbola hoy en dia como distin

tivo del grado de "civiliznci6n técnica" que hf!. alcanó!ado 

la hu:nanidad. 

La cocputadora como creación huir.ano no t.iene aás fin 

que el esencial de f!.yudar al hocbrc ~1sco. Ha sido concebi

da partiendo de las functone5 del cerebro hui:i.ano r se ha 

pretendido r lo¡i:rado que realice algun11.s de ellas. pero 

c~n considerables ~ejorl~s, es decir, a una vclocid11.d altl

slma r con un m6r~en de error nulo. 

Aal, el conoci:ni1•ntn de la inforoática constituye 

actualmente una herramienta indispensable para el progreso 

de loo pueblos. 

En este orden de ideas en raz:6n de que el pro¡i:rnma 

de computación forma parte esencial de ese conocimiento 

informático, el derecho no puede ni debe per111unecer indife

rente al cilslllo y por ello resulta 1111prcscindibl1• la ntlop

ci6n de normas jurldicae claras qua otorguen negurldad 

y confiabilidad pura eu desarrollo en el pats, 

México aunque con menor capacidad que los palses 

desarrolladoH, tiene la posibilidad de con,·ertlr!:te en ex

portador de soporte 16gico, mejor conocido como l'\ofti..are, 

lo cual hace necesari~ el conLemplar preceptos que permiten 

garantizar las grandes inversiones financieras tlestinadaa 

a su desarrollo y promoción, a la vez que proporcionen 

un elemento de progreso tecnológico, que en los ralses 

latinoamericanos tiene adem!s la importante stgnificacl6n 

de poder contribuir a disminuir la dependencia tecnológica. 

econ6mica y polltica. 
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Lo9 pro¡rnmndore9 r los proveedores de sistemns infor

cSt icos reclni:ian una peoteccibn jurtdtca del prugrnr:1a de 

cor:1putacl6n, b&sicaoente porque éstus pueden robar~c y 

copiarse con suma facilidad, y representan un valor cnterinl 

(uncionP.l y por ende, cooercial cada \·ez cnyor. 

tienden a representar una parte considerable 

costo global de los ststeoas tníorc6ticos. 

De hecho, 

l:IB)•or del 

t.os progr1u:ias de computnción constituyen el resultado 

de un esfuerzo intelectual y por e!lte simple hecho cerceen 

la protecci6n del sistema jurldico. 

Sln ecbar¡o, a pesar de los esfuerzos realizados, 

por encontrar una tutela jurldica adc~uada, no se ha logrado 

llegar a una protecci6n 9atisíactorin, encuadrando 

grama dentro de diversas instituciones legales 

un modo u otro, guardan relaci6n con éste. 

el pro

que, de 

Esta sltuact6n es la 111otivacl6n del presente trabajo. 

Dicha protecd.6n en ~éxico ha pretendido desnhogarae median

te la vta autoral i;:omo lo hacen lB coyoriu de los paises, 

sin repara.r en que el derecho de autor t.iene li111itentes 

que impiden su aplii;:oci6n como medio de protecct6n juridii;:a 

a los progrnens, Es por ello que se ,·uelve esencia.l la. 

elaboract6n de un in•trucent.o jur\dico que se ajust.c a 

las necesidades tbi;:nicaa, pr&cticao y jur!.dicas que requie

re el prograi:ia, logrando as!. cumplir con el prop6sito ideal 

de lo protección intelei;:tual: eat.icular la producci6n de 

progracas de computación con el fin de que éstos sea.n un 

medio de apoyo para elevar el nivel cultural r econ6111ico 

de nuestro pala. 
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l. GENERALIDADES ACERCA DE LOS PROGRAMAS DE COHPUTACION 
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l. GENERALIDADES ACERCA DEI.OS PROGRAMAS DE COMPUTAClON 

1.1 Nece~idnd de conocer concepto~ b&s\cos 

El dorecho 1mpl1co. una relac16n constante con todas 

las demAa c1enclns existentes. Los legisladores para poder 

regulo.r sobre diversas Qstctia~, tules como mincr!a, medici

na o dai\os nucleares, tuvieron que internarse, aunque de 

manera superficial, en cada espcctalid11d. Tuvieron que 

aprender, por lo ttinto, los conceptos bltaicos de cada mato.: 

r1a. 

Debido a la lt~ttac1ón l6g1ca que tenemos los abogados 
de conocer todos las cicnctas y sobre todo, tratándoae 

de una ciencia de constante evoluc16n tecnol6gica como 

lo es la computnci6~. consldcro !unda~cntal el proporclonnr 

concept.os que noa don untt vi.sibn general de lo que son 
los programas de compUt6cl6n, para asl poder dcspubs, hacer 

un an&li.sis sobre su proteccibn legal. 

1.2 Conceptos b&slcos del mundo de ln co~putttclbn 

l. 2. 1 Tecnologia. 

Es la ciencia de las arles y o(i~ioa en genernl. 

Es tambl~n el conjunte de los términos técnicos de un arte 

o ciencia (lo técnlca es el grupo de proccdi111ientos de 

un arte o ciencia y la habilidad para usarlos). 

La t.•cnoloslo describo loa ~rocedlmlentos industriales, 
hace historia de sus perfccclonamlentoa y trnto de conocer 

qué otro" son susceptibles; cabe dividir la tecnologln 
e11 tontea closes como aspectos o que oc opllco. 

Aal, las 

lndustrlalos 

ca111po. 

computadoras pertenecen a 

existe una tccnolosla 

9 
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1. 2. 2 Cibernétic.i 

Se derivo del término tubcrnésts que en griego signifi

ca rilotaje, gobierno, timón. 

Es el estudio del funcionamient.o de las con~xionea 

nerviosos en los seres organizados, de laa transi::iisiones 

eléctricos utilizados en las máquinas de co~putación moder

nas de todos los Órganos de oando de los dispositivos 

automúticos, tales cooo robots, aperar.os dirigidos por 

radio, etc. 

Asl co1110 el ser \'iVo tiene reflejos, las 111/tquinas 
ta111b 1én pueden 111od i ficar su co=ipor tn111ient.o cuando rec 1 ben 

informaciones sobre los efecto~ de su propio funcionamiento, 

Este paralelismo entre el comportamiento del anlmul 

y el de las m&quinas ca m&s potente en loa ''nnimnlcs" elec

trónicos que se han construido para estudiar la cibcrnéticn. 

En 1948, ~orbert Weincr, profesor de 111atcm&ticae, 

formula eata disciplina dcdicoda o la comunicación entre 

hombre - m6quina - hombre. 

l. 2. 3 Informltt.icn 

El gran desarrollo de lns organizaciones humano• que 
existen hoy en dio, demanda ¡¡,rnn cantidad de informaci6n, 

tomando o ésto como un elemento susceptible de observact6n 

directa que nos notl[ica un hecho y que nos permite tomar 

una dccisi6n, Por lo general, es el resultado de un proceso 

que se e[ectúa sobre dotos. 

La informaci6n ca, por lo tanto, la ciencia del trata
miento autom&tico y racional de la informoci6n, 

Desde el punto de vista de un sistema de computaci6n 

integrado, la inCorm6tica es el estudio que dc[ine lus 

relaciones entre los medios (equipo}, los datos J lo infor

mación necesaria en la toma de decisiones. 

10 



Hoy por hoy. no existe una definición adecuada de 

la informática, debido a la diversidad de ele111entos que 

la constituyen, su corta existencia y su acelerado dc11arro

llo. 

De tal suerte, que también se le ha atribuido ser 

la ciencia de lo comunicación, 

Ciertamente le informática ea un veh1culo para aejorar 

la calidad de la coaunicación entre los hombres. y lo compu

tadora a su vez, es un 1:1edio de comunicoci6n clara y sin 

errore11 que ayudo al hombre B toi::111r decisiones con i::u1yor 

rapidez y con el m6s bajo grado de error posible. 

Computadoras 

Computer significa contar, calcular uno cosa con n~me

rofl, L11M computftdoros o procesudoras, como otros las llumon, 

son la parte central de todo sistema que proceso datos. 

En términos muy sencillos, podemos decir que la compu

tadora es una 111áquino electrónica que recibe y produce 

datos, dándonos lo correspondiente informact6n, efectuando 

operttciones a una velocidad muy elevada y que sirve al 

hombro en su toma de decisionefi. 

Es importante $eñalar que la 

tener la posibilidad de realizar 

computadora además de 

funciones de cálculo, 

debe tar:ibién poder almacenar o contener los datos sobre 

los cuales reolizn dicho clilculo. Tiene que ""' capaz 

de comunicarse 'º" el mundo externo, primero pnra poder 

ser ali111entada 'º" 'º" datos que couforman el problemu 

y ítnal111ente parn infor111ar la soluct6n del mis1110, Pero, 

ademlis tiene 1:1Últiplea funciones, dependiendo de su tipo 

y sistema con el cual est:& equipada, tales como jueaoa 

para nii\os, dibujos, cálculos sencillos y co111plejoa, etc, 

puede eacoKer, copiar, mover, comparar r ejecutar 

11 



otros operaciones no oritm6ticos con los diversos slmbolos 

alfeb-lot.iCof', numl:rlcos y otros que uson los humn.nos pnrn 

repr'"'"ut.ar ob.letott ". ( 1) 

Pora tudo e1:1to, les Colllputadoras requteren de dntos 

e instrucciones. "A estas instrucciones que se preparan 

en forme antic1paila para la computadora se leii llama l'ro

Rramo de C6mputo, o como universalmente ee les ho conncl~n: 

softwarr. La persona que lo realiza se le llama ProRrama-

dor". (2) 

l. 2. s Progra111ador. 

El programador es la persona que ellmento la computndo

ra, quien le dic1' quli hacer paro resolver un problema. 

Prepare el programa que es precisamente la serie de datos, 

que le deben ser suministrados de tal Cormu, que lo compu

tadora pueda entenderlos y sln los cuele!'!, l!sto resulto 

inoperante. El creailor del proRramo debe saber algo acerca 

lle lu 1116.quina y conocer bastante sobre el trabajo que se 

desea realizar. Debe ser capaz de expresar las instruccio

nes l"n un lenguaje que la computadora pueda comprender, 

para lo cual tiene que desarrollar un arduo estudio o lnves

tigaci6n. Es por ésto, que a la persona que realizo un 

programo de c6mputo puedt! llomarsele "autor", ya que en 

realidad e(ect6a una verdadera obra intelt!ctuol. 

1 .2 .6 Diversos LenRuajea de Computoci6n. 

El hombre se comunica con 

carle c6mo debe comportarse 

la m&quina para poder tnili

los diferentes cas~s. on 

(1) "La Informática y el Derecho". Secretaria de Programaci6n y Presu
puesto. Mbxico. 1983. p.S8 

(2) John Hurphy. " und1u::ento!4 de di i ales". 
Editorial I.imusa, 'oo'iley S.A. p. 19 
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El software, son precisamenLc las instruccioncf' de Lrab<tjo 

que el hombre da a la máquina y que ~sta lee. El lenguaje 

que se utiliza estl!. compuesto 11or números. Cadu programo 

se integra por una larga serie de cifras binarins. L.a 

máquina aabe que 0110 significa ''llevar n cabo uno multipli

caci6n"; o que 1010 significo "poner el resultado en memo

ria". Este lenguaje no tiene un significado inmediato 

pura el hombre y es dificil de recordar y usar. Por el lo 

se crearon lenguajes simb611cos que sustituyeron los números 

por letroa que son las que don el significado. Por ejemplo, 

para ordenur la ejecuc16n de uno sumo "o''; para lo onterior 

es necesario "introducir pril!lero en la mll.quina una. serte 

particular de instrucciones que permitan al procesador 

traducir autom&ticnmenle los varios slmbolos''• (3) 

Como podemos ver, 

cuales se alimentará lo 

do. La computadora no 

es necesario dar los dntos con los 

computadora de un modo predctermino

puede aceptar datos que no le seun 

suministrados de manero tal, que ella puedu entenderlos. 

Es decir, que nl igual que a uno persona que desconoce 

el idioma inglés no se le puede enseñar historio o matemáti

cas en dicho idioma, de la misma forma no podemoa dar datos 

o una computadora en un ''idioma'' que no domina. Este punto 

resultu de especial i111portancio en el t"rebsjo que hoy nos 

ocupo. 

As1 los Programas de C6mputo e.stán formados por: un 

programa fuente, que es el conjunto de instrucciones y 

operaciones mstem6ticss qua el l1ombre es capaz de entender; 

y el programe objeto, que son los instrucciones traducidoa 

al lenguaje de la máquina. 

(3) "Historia de la Computact6n, El siglo del procesador electr6nlC'o". 
Edttado e impreso por el departamento de comunicaciones de IBH 
de México, S.A. Impreso en los talleres de Offset Santiago, S.A. 
p. SO y 5B. 
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l. 2. 7 Soportes mnteriolea del programa 

de computaci6n. 

As! como lo informact6n se puede ''nrchivnr'' en un 

papel por medio de caracteres escritos, tnmbién ea posihle 

que seo almacenudn en diferentes medios técnicos lla1:1ndos 

soportes materiales. Los soportes 11rnterlales que mlas se 

hon utilizado son los siguientes: 

- Tarjetas perforados. 

- Cintos de papel 

- Cintos magnéticos 

- Discos moenéticos 

- Discos blondos 

A los que más se recurre actualmente son los cintos 

y discos magnéticos y los discos blondos o diskettes. 

''Se puede almacenar informnci6n en 

de caracteres registrados mognéticomentc. 

verlos cientos de csroctcres en una 

la cinta por medio 

Es posible 1rabnr 

pul1oda de cinta. 

El archivo almacenado en una cinta magnética es similor 

al que ocupa un caj6n ~e archivero''• (4) 

1. 2 ·ª Hordwore y los unidades que lo conforman. 

Se entiende por "hnrd1Jore" el conjunto de unidades 

electr6ntcoa y meclanicas de un sistema de computaci6n. 

Es el equipo en si. Comprende los partes flsicas que con

forman unü computodoro. Es decir, que eat6 formado por 

loa dispositivos, cables, circuitos clectr6nicos y demás 

oparntos. En otras ¡1alabraa, podemos decir que es la tnsc

nieriu la arquitectura di.! las computadoras, Por el lo 

Me leo llama también soporte flsico. 

(4) John Murptl)' "!-'une.lamentos de progr11mns de computodoraa digitales", 
Ed. Limusa , Wilcy, S,A. Rcimpresi6n. Mi!xtco 1972. p. 19 
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Lns untJades que encPntrarinmos en una computadora 

de Mrun escala scr1an loa 111igui~nte111; 

Procesador, ctue es la parte 

datos; - me111oria, que es lu parte 

central, procesa los 

de la i:omputadora que 

ulmacena el programa.y los datos que son leidos en el sis-

- lectores de tarjetas perforados y de cintas magnb-

tlcas: - impresora, que es un tip~ de dispositivo de salida 

de la computadora que convierte los datos tali(icados en 

slmbolos ¡r&íicos iQpresos; - archi~o de discos msgnbti

cos; - controles peri!6ricos. y - control de comunicsct6n 

de dat.0111, que es la parte de la computadora que ejecut.a 

el programa de cbmputo, logrando 

des realicen las tnstruc:eioncs 

presenta, 

que todas laa otrus unida

del programo que se les 

1.2.9 C6ao funciona unn computndorR. 

Nuestra c:oinputodora set'á encendida y alimentada por 

alguno de los elementos de entrado, por ejemplo, un teclado 

(el mlHI común). 

UCP 

loa 

Una vez que loa datos 

o procesador, el cual 

procesa. Paru ello, la 

cstAn "adentro", pasan o lo 

como su mismo nombre t.ndic:n, 

UCP realii.n sencillos procel9os 

Q ""' Bltll.S ve loe idodes, como .:ontar y comparar operaciones 

a.ritméttcas ' no aritmbtitas, 

El procesador cent.lene mi.lea de cblulaH d• memoria 

•• l .. ••• pueden guardarse tanto programas como datos. 

Cada letra individual, slmbolo espociol o nGmcro que entro 

ul sistema de comput1tei6n, se eon.st.dero un "ear4cter". 

Los e.lmocenea de mc:norioa del UCl" c111t6n con.st.itu{dot1 

por "chipa" de &ilieio, que son eircuit.olj eluctrbnicna 

muy complejo& y en t.ema~o miniatura dentro de una delgudlsi

mo plezu de eiltcio, 

15 



Unidrtd central 

de proceso 

tlement.o• •• / ""- Elcmentoa •• 
Entrndn. Sn.llda 

Mcmorio 

} Lccturua 
Elementos •• Teclado 
Entrada a Grabadoras 

etc. 

Equtro 

rer1.f~r1.co 

} Discos 

Elsmentoa •• Pantalla 

Salidai Impresora 

etc• 

16 



dos 

Algunos de estos "chips'' contienen 

permanentemente en ellos desde 

programas, alcaccna

quc íueron hechos. 

As!, estos programas est6n en el c6digo pro¡1io de la m6qulnu 

y normalmente no pueden ser borrados. Se llaman "memoria 
de solo lectura", ya que pueden leer!'le, pero no escribirse 

nada en ellos. (Firmware). 

La [unción de esta "J:1emoria solo de lectura", ROM 

(por sus iniciales en inglés), es la de controlar y orp;ani

zar el sistema; controla el tr6[ico de scftales de une parte 

a otra de lo computadora. 

Una vez que los datos o instrucciones han sido metidos 

por el teclado han sido ejecutados por el procesador, 

los resultados aparecen en alR6n elemento de salida. coco 

una pantalla o monitor. 

Para poder usar unn cor:iputadora en lo Rolución de 
un probler:io. es necesario definir lo r:ianera en la que puede 

alcanzar la solución. escribiéndola en una notación que 

le sea conocida. especificando los pasos a seguir para 

lograr la solución y reescribiéndolos en tbr~inos que una 

computadora pueda interpretar. 

gracias a 61, la computndor11 

A 6sto se le llar:ia programa, 

no requiere de intervenci6n 

humana entre operaciones de proccsar:iiento. 

Si los datos introducidos son correctos y si el progra

iaa de instrucciones es confiable, Re puede esperar que 

la computadora nos de resultados exactos, 

1.3 Definición del programa de co~putactón. 

1.3,l Desde el punto de vista jurldico. 

En este punto, cabe hacer especial r:ien.c16n al hecho 

de que en nuestro legislación no existe d~finic16n alguno 

de programa de cór:iputo. Por ende, tampoco existe jurispru

dencia al respecto. 
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Podemos definir 111 progrnr:111 de co111putnci6n doctrtnol-

111ente y tomando en consideraci6n los proyectos de ley de 

otros poi1es y las convenciones que o ni\•el internacional 

se han realizado, Asi podecon considerarlo como el conjunto 

de instrucciones en lenguaje comprensible raro la m6quinn, 

contcnidoa en un medio !istco de diversa naturaleza. desti

nado a permitir que un sistecn de co1:1putaci6n realice una 

func16n especifica para obtener un resultado deterctnndo. 

Loa t~rminos software v rrosrames de cociputact6n 

generalmente ~on utilizados co1110 sin6nimos. Sin embargo 

lo moyor!a de los autores consideran que el soítwore es 

un término de mayor alcance que comprende al progrnmo, 

El software o soporte 16gtco es el conjunto de progra

mas, o juegos de datos, que colaboran pnrn que In computa

dora !unctone. Sin ellos, es imposible opernr nuestro 

siate1110, es la llave maestra sin la cual no podemos entrar 

en el sistema de co111putoci6n, de ahl su enorme importancia. 

El soporte 16gico enloza o los distintos aparatos 

(soporte físico) poro formar un sistema dinámico a través 

de lo que conocemos por programa de computocl6n. 

1.3.:? Desde el punto de vista t6cnlco. 

~a conveniente pera dar un panorama m&s amplio, conocer 

algunos conceptos desde la perspectiva técnica. El criterio 

resultante será distinto ni criterio normntivo propuesto. 

El ingeniero Jorge Elliot consider6 que el programa 

de c6111puto es "el conjunto de instrucciones en un lenguaje 

cooprcnstblt> por In m&qutna para que ésta realice una taren 

especifica a partir de unn dcscrtpcl6n 16gica". (5) 

(5) Jorge Elliot, ton su con!erencta: "Algunos conceptos sobre el reaue
rtmtento de protecct6n de 111odclos y deftntclones de !IOftworc" 
Noviembre de 1985, Santiago, Chile, p, 12 y 13 
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LR gbncsis de un producto de proRrnmacibn según Elltot, 

comprendei i.deo 

La ldea 

- modelo - de{lnic16n - producto, 

eN el conjunlo de herramientas conoctd118 

u ullllzar o pat1011 metodolbglcos n rieguir, No es una creu

ct6n intelectual, es unn sRocincl6n de otros conceptos 

de uso común. Por lo tonto no es susceptible de protecci6n. 

El modelo es 111' combinacibn especifica y ordcn11da 

de elementos técnicos 1 ulgoritmos, formari de comunicacibn 

y sua lnt.er-relaciones, a pnrtir de cuyo desarrollo ae 

puede solucionar un problema concreto de una 
concreta; Es necesario que sea or1Rinnl, 

unn simple comblnnctbn de heromientns de 

manero tambilin 

1nl!dito y no 

uso común, de 

modo que sen sumamente improbable que dos personas enfrenta
das al mismo problema plunteen modelos similares, El modelo 

es el factor intelectunl m6s importante de este c1.clo y 

por lo tanto, debe ser protegido por ser una verdadero 

creacibn intelectual, 

La definic16n es el conjunto de eepeciflcaeioncs 

l6gicas y en detalle, que perotlcn por si mismos, dor eolu

ci6n a un probletiu coneret.o. Debe cumplir con 11111 mismas 

restricciones de originalidad de un modelo, 

El producto es la obra (inol, que habituolmcntu 
se comcrcieliza y que tiene por objeto resolver un proble

ma o prestar un servicio. 

La posibilidad de llegar a precisar con entera correc
ci6n lo que ea el progra1110 de c6mput.o, es muy relativo 

desde el punto de vista tcenolbglco (en virtud de la veloci

dad en la que avanza este campo) y ea un enormu desafio 

paro el jurista y el legislador. Desafio que debe ser 

afrontado paro solucionar una laguna existente en nuestro 

siatemo legal. 

1.4 Naturale7.n 1urldica del programa de computac16n. 

Para determinar la naturaleza jurldiea que se le puede 
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Atribuir al programo de 

le clasi!icnei6n de Planiol 

co111putaci6n, hemos recurrido o 

y Ripert. entre "cosa'' y ''bien". 

''Cosa" es todo aquello que nos sirve para poder aotts

facer una necesidad. 

"Bien" 

apropiaci6n. 
•• aquello "cosa" 

Entendiéndose 

aproptndn o su~ceptible de 

por nprop1Ac.i.6n, cualquier 

apro\recho111iento que se has" (o pueda haclirscle) a la "cosa". 

Los bienes 

y CI\ corp6reos 

dominio prtva~o. 

pueden clasiCicarse en ~ucblea o lnmucbl~s 

e incorp6reos, Del dominio público o del 

Loa corpóreos son los qua pueden ser percibidos por 

loa sentidos; por el cont.rorio, los incorp6rcos no pueden 

ser pcreibidoa por loa 6rgano.11 de los senttdas y son unn 

"creación de la inteltsencia''. (6) 

En 
como "" 

este 
bien 

marco general, podemos situo1 

incorpóreo, haciendo hincnptb, 

al proeru!lla 

en que puede 

ser contenido en un soporte material (corp6reo). 

La clostficae16n anterior ha d4do lugar al nacimiento 

de la diat1nc16n entre ''cosas" que son los bienes materln

les propiemente dichos y ''bienes" o "derecha6'', cosas inmn

tcrl.a.lcs. 

Nuestro Código Civil adaztte esta elosif1eaci6n aunque 

no en !orma expresa, sino impl(clta en los art, 754 y 755. 

Este o~denamtento señalo que existen muebles por noturalczu 

y ouebles por detert:1nnct6n de lo ley. Los prlt:eros son 

los que pueden transladarsc de un lugar a otro por s! mtHmos 

o por una fuerzo exterior: en cambio, los sesundos son 

los derachos y las obliaaciones o 

objeto cosas muebles o cantidades 

una acci6n personal. 

acciones que 

extglbles en 
l ien1.>n por 

virtud de 

(6) 

Especf.fi.cnment:.e en ~l nrt. 758 &e pr1..•cisa que los 

Rafael Rojina \'tllegas. "Compendio de Q.erecho Cfvfl". TO#lo JI. 
bt~nes, dcrec:ho11 realel'I, ¡· ttucesiont!s. Ot;oc:lmo¡1rh:mra edtct6n, 
f.dltoriaL Potrúu. nlixico. 1977. p. 72 
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derechos de uutor !'lerli.n contiiderodos cor:io bienes muebles, 

Esto confirmo ltt colidnd de blcn lncorpbrro-m11eblc <lrl 

11ro¡tro11111 de compuL111..i6n, yd •1uc se trnLo de unn Cfl'ucllin 

intelectual al tguol que los derechos de ouLor, independien

temente de sl la vtu autoral es o no suficiente paro prote

gerlos, 

Para reforzar las ideos nnt.crtores, el C6dtgo Civil 

en el ort, 759 señalo que son bienes muebles t.odos los 

dem&s considerados en lo ley como inmuebles. 

El programa de c6mputo es un bien susceptible de opro

p1uc16n, comerciable y con todos los Btributos de dominio 

para los efectos de uso, goce y disposlcl6n, 

Su forma de odquislcl6n oriKlnorts es lo creaci6n 

lnLelucL11al, 
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2. DESARROLLO Y EVOLUClON DE LOS 

PROGRAMAS DE COMPUTACION 
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DESARROLLO y EVOLllCION DE LOS rROGRAHAS DE 
COHPUTACION. 

2.1 Evoluci6n Tecnol6gica 

Cálculo Hntemñtico 

Desde los tiempos más remotos que registra la historia. 

las mstem&ticas han estado presentes. 

En lss primt.'ras culturas que se dc.-¡arrollaron sobre 

la faz de la tierra, ya aparecen representaciones y verdudc

ros sistemas num~ricos, conceptos avanzados e lnstru111cntos 

'~contables" que con el paso del tic111po 1 \'Jencn a constituir 

la b1tse di:! las t'latcm6ticas y <le las 1:1áquinafl más modernas 

que existen hoy en d!a, 

H"bilonlos, caldeo,., sumerios y egipcios, utllil!aban 

números, cuentas, representaciones y proccaos m1ttemAticos 

en sus operaciones cotidianas m6s clet1entales, Los 111nyas, 

considerados como \'erdaderos científicos del pasadti ameri

cano, inventaron el concepto tlcl Cero, principio de un 

sistema numérico tan complicado y perfecto que les p~rmit16 

resolver complej!simos problemas mate1116ticos y astron6micos, 

Los ó.c-abes introdujeron el sistema dcC'l111nl (l}, el 

álgebra, el cálculo tnt<'gral )' di!crcnct11l otros tnntoa 

procesos matcm&ticos que constttuycn lds prlncipalea hcrro-

111lent11s de los clentlficos modernos. Nos lo¡¡aron. odemllit, 

uno Je los prtmeros lnstc-umenloH ''contables" de ln historia: 

el ábaco. 

Los griegos hicieron grondus dcscubc-imientos como 

lo es la concepc16n cuclidions de infinito. 

(JJ El sistema declenl, sl11 ser cJ. único, ca cl mAit u!fual y hsHLa 
lo fecha, es el que mayor l!xito ha tenido en Lodo el 111undo, 
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Correlativamente a estos conceptos, se crearon diver~as 

herramientas contables poro llevarlos o la pr!ctico, 

C!lculo Automático 

El desarrollo artesanal y comercial que alconz6 Europa 

en el siglo XVII, propici6 la aparición de lo primera máqui

na capaz de calcular en forma automática, 

En 1614, aparecieron las Tablas de Logaritmos ''Nopier", 

y para 1630, existion ya los prioeras regles de ct'i.lculo, 

En 1642, el matem&tico, f116sofo y escritor Crancea Blolse 

Pascal, inventa una i::ilu¡uina pnra sui::iar y rr.stor por medio 

de ruedas engranados entre a{, 

Gotfried \1, Leibnitz, perfecciona en 1673 la máquina 

de Paseo!, logrondo multiplicaciones y divisiones 111ec!nica

mente en for1110 de sumas y restas repetidos, 

Gracias al avance que se registra en los siglos XVII 
y XVTII, tanto en el cac:po de la aatronomla, la nave¡aci6n 

marittma, asl como en las ciencias, surgen invenciones 

y medios mec!nicos ende vez m6s veloces parn efectuar c6lcu

los. 

Por eu porte, la Revoluci6n Industrial, con el perfec

cionamiento de lo tecnologic, hace pasible la creaci6n 

en serie de tales mecanisQos, 

Lda Tarjetas Perforada~ do Jacquard 

En 1804, el francés Joserh Marie Jocquurd, revoluciono 

el telar i::iediante un control para los patrones de ropa. 

Por medio de tarjetas perfor11das, trons111tte a la 111!quina 

loa inetrucclones neceaorios pnra su funcionamiento, (2) 

La M&quina Diferencial ¡ la Analltica 

En el ofto de 1822, Charles Bobbage, matem&tico inglés, 

inventa uno "111&quina diferencial'' que puede realizar outom!-

(2) Algunos consideran que las tarjetas perforadas constituyen el 
antecedente m&s directo del actual soft~are 
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Llcomenle cálculos ostron6mlco~ r cicntlflcos. 

Diez años i:i.'1s tordc la perfecciona. La "mi!iquino nns-

lltics'' combina las torjetns perforados con las ruedas 

d1: ncarreo autoi:u\tico. Estn r.i6quina es lo más parecido 

a lo que hoy conocemos coco Procesadores Electr6nicos Hoder

nos. 

Lo cultiplicaci6n directo 

Le6n Bobee en 1887, construye lo primero máquina capaz 

de efectuar uno i:iultiplicaci6n directa y no a trav6s de 

sumos repetidos, Es le in~ento se comercioli~o groctos 

al 

la 

perfeccionamiento 

calculadora de 

que de elln hace Otto Steiger con 

multiplicaciones directos de Williums 

S. Burroughs. 

Hollerith, pionero del Procesamiento de Datos 

Uerman Hollerith, cstatllsta, inspirado en los idetts 

de Bnbbase y Jacquord en 1881, desorrolln una calculadora 

que funcionaba con tarjetas perforadas. 

paro procesar los dntoa del censo de 1890 en 

ru6 utilizada 

USA. (3) 

la 
Esto es una avance dc tal 

co1:1putoci6n, que hasta hoce 

magnitud en el 

pocos años el 

campo de 

principio 

de lee torjetns perforadns ecsula en uso. 

SIGLO XIX 

Durante este siglo, se desarrollan 111'.iltiples colcule

doros pure usos cocerciales; se logran signlficativos 

uve.neos en 16gtca 111ate111Atlca, lingÜ{stico. teorla de lus 

probobilidodes y la teor1o de los olsoritmos, Los primeros 

empresas que utilizan los máquinas a base de tarjetas porfo

rudos son aquellas cuyu actividad consiste en recolectar 

(3) Seminario de Introducci6n a lo InformAticu Jurldlco. Servicios 
en Jníorclitica Jurldica. 



grandes cantldades de lnformución como son las compañlas 

telefbnicas, les de ferrocnrrtles, las soclcdadcs de segu

ros, etc. 

Primera Gencracibn de Computadoras 

Los antecedentes hiAtóricos formules de les computado

ras comtenzun en 1930, cuando J,A, Turing describe su máqut

na universal y po.!'lteriormente, en 1940, cuando John Von 

Newman describe su concepto de progrnmu almacenado, A 

partlr de este momento, es que se puede hablar de 111. evolu

ción de las computadoras. (4) 

De \949 a 1956 se ut.ili%un bulbos como los componentes 

bAstcos de las computadoras. En esta generación se desarro

llan los lenguajes de progrumaci6n: Fortrnn, orientado 

a la rasoluci6n de problemas nu111~r1cos; y il.s.21.• orientado 

al tratamiento de proble111as ctentlficos. 

Segunda Generación do Computadoras 

Abarca de 1959 a 1963, Los bulbos son suatituldos 

por transistores. Siendo el transistor 111ucho más pequefto, 

el t.amafto di! las computadoras decreci6 rápidamente y osl 

se incorporan a los negocios. Se desarrollo. el lenguo.je 

de progra~ación ~. (S) 

Para 1964 el número mundial de instalaciones es de 

aproximoda~ente 2S,000 unidade~. de las cuales 20,000 compu

tadoras aon de Estados Untdos. En H~xico el número de unida

des ha ascendido a 50, provenientes di! fAbr1cns de diferen

tes partes del 111undo. 

(4) Algunas de las cooputsdoro.s más fo.mosas fueron: Herk 1-1944, conA
truido por Howard Aiken; ENIAC-1945, por J,W, Mauchly y J.P. Erkart 
para problemas de ballstica y aeronaCatica; EDUAC-194S por John 
-Von Ne"1rlan que registrabl'l no solo 1011 datos para procesar, sino 
t.amb1~n las instrucciones para su funciom1miento expresadas bajo 
la for111a de números. 

(5) COBOL. que signlfica Co=on Business Oriented Lenguage, dsto es 
Lenguaje Común Orientado n Negocios. 
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Tercera Generaciún de Computadoras 

Comprende el periodo de 1964 a 1970, Se generalizo 

el uso de las computadoras t.anto para fines comerciales 

como cientificos, Se sustit.uyen los transist.ores por ctrcul

tos integrados que es un arreglo de component.es de bajo 

costo, Surgen los lenguajes de programaci6n .!!.Alli. , paro 

principiantes y otros mlis, 

A partir dP 1968 •urgen y se expande el UHO de mintcum

put.adoras que reemplazan a muchas de las computndoras cen

tra lizadaa, 

Cuort.n Genernct6n de Computadoras 

Durante la décnda de lus 70's se realizan constontes 

innovaciones en la manufact.uro de circuitos integrados, 

Se logra incorporar miles de componentes en un espacio 

menor a una micra, llamados circuitos integrodos de alta 

escalo. El lenguaje ~ surge como el mlis poderoso 

paro la progr.1111:1aci6n. El desarrollo en sist.cmaa digituleB 

(que usan dlgitos) se incremento en mlia de 100 veces lo 

velocldud de procesamiento y el decremento en el costo 

por unidad de trabajo es not.ablu, 

Quinta Generación de ComputndoraR 

Para los SO's los adelantoa computacionales son asom

brosos. Se llega n Lener m&qu1nns que el hombre nt siquiern 

soi\6, La evolución de los Lrnnsistores hl'l.cla los circuitos 

integrados fue detcrm1nonte, yn que permitió un desarrollo 

mlia veloz de nucvnfl arquitecturas de computadoras, cada 

una de ellas ofreciendo mayores facilidades y uftciencio 

que su predecesora, Como resultado de ello tenemos a los 

microprocesadores, basados en circuitos integrados de muy 
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alta eseala. As1 hemos llogndo ul punto en que li1s computa

doras salen del !unbito de los labora.torios puru formar 

perte del mundo de los negocios, dP la econom1a dn~Gstica 

y a~n de la diversi6n de chicue y grandes, 

Co111etctalizac16n del S2ftware 

En un prlneipio, el softwnt~ (6) ~e las microcomputodo

rea <::ra muy de[lcicnte, y por lo tanto, poco utili2odo, 

pero conforme se hn desarrollado la tccnolog!a, hn nlcanzudo 

gr4do11o de prectalbn y calidad cada Vl!:l. 11:1&s ele'llados. 

LA evoluc16n mundial de los slste1110~ de co111putncl6ti 

ha dado como resultado un fen6meno de grati imporlnne\o 

para este ~studiol La tndustr\a de software en 1965 era 

sUbllidiario de la de hnrdwttrf', 20 ai\os dcspu~s, tic:-ne un 

potcncinl ncon6mico tres veces supcrtor u 68to. Surgen 

firmas de softwnrt:> lndcpenclicntemente de los proveedores 

de hard~are que inictslm~ntc controlaban el mercado. 

Pudemos ver una tendencia cada vez mayor al desarrollo 

del t1oftware "en pnquet.e", bsto es de productos cstnndar

en opoBici6fl. del softvarc "a r.:cdid11" • debido a las demot'oa 

en su con11trucctbn )' a la escasez de personal colif1ce.do 

parn ello. 

Los patsc8 en vios 

nsl en la producción 

La casi tQtn.11dad del 

paises industrializados, 

de desarrollo tienen un papel margi

)" co111crcl.alli:aci6n del "oftwnrc. 

equipo utilizo.do es originario de 

de entre loa cuales Esta~o$ Unidos 

de Sorteam&rtco ocup.'.l un lugar· pre-domtnontc. Ejernplt(tcon-

do, tenemos que en 1963 las ··~oftware houaca~ de loa E.U. 

reuntan el 49% del mercado ~undtal de softworc en paquetea, 

calculándose una producción en 19B7 del 70% del mercado. 

(6) En todo el ir.undo loe ttrograi:iaa de computaci611 hnn aldo lltuMdo& 
ftoft"are aunque lllmbt4n se léf' conoc-c con el nc11:ibrt! de lenaun.jca 
lnforíJl:ttco, loslciel, loglcol y soporte !6gtco. 
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2,2 Evolución Jur!dtca 

En eatricto sentido no e~ poaible hablur de una evolu

ción jurldlca de los proRramnfl de computación, ya que nue"

tra lugi•lación 8e ha re[erido en [orma muy relnti ... a a 

ellos. La ley de invencionefl y i:111rca11 de 11J76 les niegn 

la posibilidnd de ser considerados como invenciones; en 

1982 ln ley sobre la transferencia de tecnologla, uso y 

explotaciones de patentes y marcas y su reglamento se r~!le
ren a ello9 aunque regulci.ndo m6s bien n los contratos, 

convenios y actos que respecto de los progrnmns se celebran. 

Finalmente en 1984, el acuerdo número 114 úc la Secret11rln 
de Educación Pública e~ forma expresa, incluye o los proRra

maa du computación dentro de la protección de la loy auto

ra l, otoraando la posibilidad de au registro en la Dirección 

General de Derechos de Autor. 

siguientes, podremos analizar con 

es 6ata la forma conveniente de su 

En los cop{tulos 

mayor detenimiento si 

regulación jurldicn, tomando en conaider~ción las dispo~i-
clones a nivel internacional y nacional al respecto. 

29 



J. MEDIOS DE PROTECCION 
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J. HEDIOS DE PHOTECCION 

J,l Medios de Protecci6n del ámbito furfdico 

Hoy en d!a extsten dos !ormas bAisic11s de protccci6n 
de los programas: lo protecci6n por medio de patentes y 

la protecci6n vla derechos de outor, Sin emburso. existen 

otros medios que han sido propueatoa y que creemos importan

te analizar, 

A continuaci6n, las principales v!as de tutela que 

han sido propuestas. 

J.1.1 Vla Contractual. 

No puede ponerse en dudo la importancia del contrato 

como forma reguladora )' protectora de los programas de 
computoci6n. Por medio de su elaboraci6n ea posible esta

blecer claúsulas que garanticen la aeguridod del programo 

en contra de toda persona que no eat6 autorizada a obtener 

copias del mismo, modificarlo, explotar un programa donde 

el uso está rosar vado por con troto. etc, El conrrato es 

un instrumentO flexible por el que pueden ajustarse las 

disposiciones legales al caao concreto y conforme a lea 

necesidades especificas de las partes, 

Eatoa contrato• reciben el nombre de ~ontratoa informA

ticoa )' podemos mencionar as titulo enunciativo 1 eo cuanto 

a las prestaciones otorgadas por loa miamos, los siguientes: 

a) Relativos u lo provist6n de programas. 

b) Relativos a la provisi6n de equipos auxiliares. 

e) Relativos al mantenimiento del equipo. 

d) De consejo o aaistencia técnica. 

e) De servicio de apoyo y asistencia. 

f) De adiestramiento ~e personal. 

31 



La contratación informlaticn puede asumir tres modalida

des blaaicamente: 

"a) Contratación "llave en mano", en la cual el provee

dor toma a su cargo la construcción e instalación de un 

sistema informlatlc:o en condicione& de íuncion&r, 

una obligación de resultado para el proveedor. 

Importa 

b) Contrato& relativos a una prestación informática 

determinada, \', Br, renta de un programa, 

e) Contratos complejos, que abarcan más de una prestn

ci6n in[or111latica y que son los más frecuentes. V, gr. 

provisión de equipo, aaiatencia thcnica y msntenl111iento", 

(1) 

Puede hablarse mur extensa111ente sobre loa contratos 

informlaticos, pero no es el propósito de esto testa polemi

zar sobre sus posibles modalidades y co111plejidadea, 

Es importante recalcar la trascendencia de loa conlru

toa en este tema, aln dejar de reconocer que el valor efec

tivo de las posibles claúaulas perotectoras depende del 

respeto existente entre las partes y de la habilidad de 

loa abogados para pactarlas. El peligro de irregularidadea 

siempre existe, como lo son la~ cla6sulas abusivas que 

podrlan provocar la anul11ci6n del contrato. Adamlaa loa 

tribuneles, por 111 novedad de la materia, podr{en interpre

tar mal les cla6sulas deflcientemente redactada&. Du hecho, 

en los palees cAs avanzados en este campo. tienen loa jueces 

la necesidad de recurrir constantemente a peritos para 

iluetrarae reepecto del contenido de la preataci6n compru-

111.etidn cuando 6ste e• materia da controversia, Por lo 

anterior, considero que es necesario que exista una legisla-

(l) Ricardo Altmark y Salvador Darlo 
nacionales de derecho infon:i&tico. 
infon:iiticos". Buenos Aires, Argentina, 
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ci6n pr-ocisa en la cual se puedan apoyar- estos contr-otoa 

(2). 

3.1.2 Vla Penal 

Varios juristas consideran que el problema de la tutulo 

legel del programa ae resuelve mediante la vio penal, asimi

lando la pirateria de 1011 pr0Rr11111os a las figurRs del robo 

o del fraude que contempla el C6dtgo Penal en sus articu

las 367, 386 y 387 Fracci6n 11. Sin c111bar¡to, existen. dema

siadas limitRclonea prActicas en esta proposici6n. Tenemos 

por eje111plo el coso de un prograao que da instrucciones 

a un sistema parn buacnr y copiar los datos que se tratan 

de robar, Este delito puede quedar ir:ipune al es de un pro

grama pirata que ordeno al sisteaa borrar t.oda huello de 

eat.u operaci6n sin dojnr ningún rostro, Es obvio que loa 

aapcct.os técnicos del 

la presunta comiai6n 

proble111a hacen imposible identificar 

del delito, la idcntificaci6n del 

responsable, la presencia de atenuantes, el grado de raspon

sabtlidod, etc. Las figurea delictivas contemplados por 

nueatr-a legialaci6n penol no tipifican udecuadnmente lna 

poaibled infracciones al programa de co~putaci6n quedando 

éstos desprotegidos por esta vla. 

J.1.3 Competencia desleal. 

Es la vla jurldica que ataca loa actos de competidores 

que son contrarios o los usos honcatos del comercio y crean 

una cunfusi6n con el establecimiento, los productos o lo 

actividad industrial o comercial de otro competidor. "son 

loa elementos falsos que tienden a desacreditar el estable

cimiento, los productos o la ncttvidad industrial o co111cr

cial de un competi~or'' , (3) 

(2) llernando Morales Rlos, en su conferencio "Protecci6n de sofu1are", 
Centro regional del IBI para América Latina y el Caribe (CREA.Le). 
México-Chile, 1986, Auspicio de la autoridad in(orlllAtica del ito
bierno de Santiago de Chile, p.37 



El articulo 210 en au !racci6n X de nuestro ter de 
invenciones 1 marces, establece que se considerar.& coi:io 

1nfracci6n administrativa: "Intentar o lograr el prop6s1to 

do detincreditar .los producto11, 1011 aurYlcin" o ol oelnhlc
cimiento de otro". 

Le principal objeci6na esta via e11 que no se puede 

impedir al usuario la utilizaci6n del programa si no existe 

una apropiaci6n desleal y furtiva. Además, el que se apro

vecha ilicitamente de un programa no es necesariamente 

un competidor del creador, 

quier particular que, en 

obtenido el programa. 

sino que puede tratarse de cual

(orma licito, inclusive, haya 

3.1.4 Enriquecimiento sin causa 

Esto acci6n deriva de un principio general de equidad 

según el cuel, eat! prohibido enriquecerse en detri111ento 

de otro sin una causa justa. ·SO pena de indemn1zeci6n a 

6ste último. El dem11ndante debe probar que el uso del pro

grama por un tercero, hn permitido a 6ste enriquecerse 

y qu~ correlativamente ha 

de aqu61. En la pr&ctica, 

provocado un 

la prueba ea 

empobrecimiento 

tlin dificil do 

aportar, que si se regulara a loa programas por cate vla, 

no aportarla nin1ún avance en la soluci6n del problema, 

3.1.5 Propiedad Industrial 

SorA analizad& en el siRuiente capitulo debido a su 

importancia y complejidad. 

3,1.6 Derechos de Autor. 

l¡¡ualmente que la vla anterior, 6sta serA motivo de 

estudio en un capitulo e~pecicl. 

(3) "J.a ln!orm!tica y el Derecho". In!ormAtica jurídica y derecho 
informático para Héxtco, s.P.P. lnatttuto Nacional de Eatadlsttca, 
Ccogrufia e In!orm!ttca. México 1983. p. 43 
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3.2 Hedlos de Protecci6n fuera Jel Ambito lurldlco. 

Se han implantado d1(ercntes (ormas de protecclbn 

en la vida diaria1 

a) Protec:ci6n flsica de los progro.mo.s. 

o depbslto material del pro¡rai::ia, cualquiera 

Es la custodia 

que ••• su 

medio de expresi6n. electrbnico o docui::iento.l, en rec intoH 

de seguridad. Puede ser co=plei::ientado por medidas adicionn

lea talea como la aposic16n de aelloa o certificacibn de 

notorio. Tiene importancia ya que su violacibn puede 1111-

plicar delitos de car6ctor común (robo con fuerza), 

b) Proteccibn tecnolbgica. Son loa medios olectrbnicoa 

incorporados a los pro¡racas miamos que i~piden su utiliza

cibn o acceso por terceros no aut.orlzadoa, Por ejemplo, 

el borrador automAtico. (4) 

(4) Hernando Horalea Rloa, en su conferencia "Proteccl6n de Software". 
Centro region•l del 181 para Amlirica Latina y el Caribe (CREALC). 
Hbxico-Chile 0 1986. Auspicio de la autoridad inform.6.tica del 
gobierno de Sant~ago de Chile. p. 41. 
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4. PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
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4. PROPIEDAD ISDUSTRlAL. 

La propiedad tntelectuol se divide en dos grondes 

rames: 

1) Lo propiedad industrial, que abaren la reguloc16n 
o protecci6n de in\•enciones, patenteao marcos co111ercia

lcs, denominaciones de orisén y dibujua industriales. 

2) Derecho de Autor, que protege en oapecial a lna obras 

littirariaa artlsticas, musicales, escult6ricas y cine

matogr&ficaa, entre otras. 

4.1 ~ 

De acuerdo al articulo 87 de la ley de Invenciones 

Harcas, batos son los signos que distinguen a un producto 

o aervicio de otro, de au misma especie o clase. La tutelo 

se obtiene por medio da su registro. 

Ea el distintivo que los co111crciantes o fabricantes 
ponen a sus producto• para diferenciarlos de otros. Tom

bi6n son usados para atraer clientela y dominur el mercado, 

Como se deduce de lo anterior, lo marca no es un medio 

de protecci6n eficiente para loa programas, ya que su fun

ci6n primordial ea disttneuir un producto de otro, ¡eneral

mente con finea comerciales. 

Hay productores de programas de computnci6n que auel~n 

ponerles marcas, pero el reaistro de ~ata implica únicamente 

el conservar la excluatvidad, el no uso de la i:iiama marca 

en otros prosramas sin proteger el contenido de loa miamos. 

Al seguir esta 

bojo un nombre 

le¡al. Por lo 
problema. 

v!a, un imitador puede plagiar un pro¡rama 

diferente y con eno, estar dentro del morco 

t11nto, esta v111 ea ineficaz: paro nueatro 
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4.2 Patentes 

Se le llama patente a la protecci6n que tiediante el 

otorgamiento de un certificado por la autoridad competente, 

hace constar la existencio, naturaleza y limites del inven

to, deterciinando os1 de una [orco presunt.iva, al autor 
de le misma y fijando el punt.o de partida de lo proteccl6n. 

El tit.ular tendrá os1 derecho a explotar en [orma Otcl.usiva, 

la invenci6n en virtud de la patente, la cual supone la 

exi~tcncia de un registro que ca público. 

Conforme al articulo cuarto de la ley de Invenciones 
y Harcas ea pntontable aquella invenci6n que sea; 

1.- Nueva 

2.- Resultado de uno actividad inventiva. 

3.- Susceptible de aplicoci6n industrial. 

Tambi6n aer& patentable aquella invcnci6n que conatltu

ya una mejora a otro y que cumpla con loa tres requisitos 

anteriores. 

El articulo noveno de la misma ley establece que no 

ser6 invenci6n el programa de co111putaci6n. No obstante, 

existen muchos cuoationamientoa acerca do esta negativa. 

Analice111oa por lo tanto, las caracter!aticas do la 

lnvenci6n que al ea patentablc. 

4.2.1 Novedad. 

De acuerdo con nuestra ley, uno invcnci6n ea nueva 

ai no est6 comprendida en el astado de la t6cn1ca, 

si no ae ha hecho accesible al público en el 

ea declr, 

po{a o en 

el extranjero por ciedio de una deacripci6n ya sea oral, 

escrita o por otro medio, que permita au ejecuci6n con 

anterioridad o lo [echa de solicitud de la· patento. TratAn

sc de loa programas de computac i6n, 6ato representa un 
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problema 1 ya que en ocasiones los programas se muestran 

al p6blico con finca demostrativos. 

To111.b1.l-n es rof4ible el dl(11nd1.1· 11n prop,rnmn. de t1tl 

ma1111rn ~ua ~u l11r~u exLerna vu~da p~rmlLlr cunucer ~u ~~

tructura externa y 16Rtca de Cunclonomtento 1 lo cual provo

carla que el programa íuero considerado como no novedoso, 

Lo que constituye el problema mayor, es la falta de personal 

y equipo 111as adecuado para juzgar si el programa es o no 

novedoso. Lo descrlpc16n del programa, por su misma natu-

raleza t6cnica, resulta casi imposible (1). 

,,2.2 Inventiva. 

Una invcncibn es ·considerada co1110 tal, si paro un 

experto en la moterio no es el resultado del estado en 

que se encuentre la tl!cnicn a lo fecho de lo prescntocibn 

de la eolicitud de potente. Debe ser producto de una activi

dad inventiva. 

En el c11so de que loa pro¡tra111aa de computoci6n, se 

ha :irgumentado que l!stoa 11on resultado do un rroceao de 

automot1~ati6n de operaciones ejecutados en formo anterior 

por el hombre o por lo mir.quina ain ninguna l111plicaci6n 

de car6cter creativo. 

De acuerdo a estadlsticos realizadas en Estados Unidos 

de Nortea111l!rica, se estima que un 1% de loa progra111a.1>, 

presentan un nivel inventivo suficiente para ameritar uno 

proteccibn mediante patente. (2) 

(1) 

(2) 

Julio Tl!llez Valdés. "!.a protecc1.6n 1urid1.co de los proarmMs 
de co111putac1.6n" • Hbxico 0 1965. p. 42. 

Vittorio Froaini. "C1.hernétlce.S derecho v sociedad". lf\JQpreso 
en E.apaña por Editorial Tecnos, .A. Alidrid 1 1982. p, 165. 



4.2.3 Aplicación Industrial. 

En nuestra legislacibn, se considera que una invención 

es susceptible de aplicaci6n industrial, si se puede fabri

car o utilizar por la industria 111iscia. Esto es, si su 

objetivo y aplicacibn concurren o la obtenci6n de productos 

o resultados t6cnicos, (3) 

Esta es la única de lns características aplicable 
a los progracas de co111putacibn. Las anteriores caracterls
ticas seftaladas para las invenciones par.entables, no s~ 

adecúan al programa, por lo que, confir111ando lo establecido 
por el articulo 9~ de le Ley de Invenciones y Marcas, los 

programas no son invenciones par.entables. 

Eo 

4,3 Marco Jurfdico Internacional. 

4,3.l Convenio de Parls. 

Es de 
111ateria 

gran 
de 

importancia 
programas de 

para la propiedad induatriel. 
computacibn, algunos autores 

han ubicado su regulaci6n dentro de las patentes.Y marcas, 

Fue concluido el 20 de marzo de 1883, aunque ha sufrido 

varina revisiones, la Última de ellas, en Eatocol1110 en 

1967. En H6xico [u6 aprobado por el Senado, el 11 de sep
tiembre de 1975 y publicado en el Diario Oficial el 5 de 

marzo de.1976. 

Sus disposicionea se dividen en 3 c.otegorias: trnto 

nacional, derecho de prioridad y normas coaunes1 

1) Trato nacional o aaimilncibn, El Convenio establece 

que en lo referente o la protecci6n de la propiedad indus

trial, cada Eatado contratante tendrA que conceder a loa 

nacionules de loa otros ~atados contratantes, la misma 

protocci6n que a sus propio!'! nacionales. Tambi6n quedan 

protegido• los nacionales de los Estados que no aean contra-

(3) Articulo Octavo Ley da ln\·eciones y Marcas. 
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tontes siempre y cuando cst6n rlomiciliados o tcngon estable

cimientos industriales o comerciales en un Estado contra

tante. 

2) Derecho de prioridad en reloci6n con las patentes y 

certificados de invcnci6n, morcas de fábricas o de comercios 

o dibujos o modelos industrinles. Como resultado de uno 

primerR solicitud de potcnte de invenci6n o de un regiutro 

de ma marca presentada en uno de los Estados contratantes, 

el solicitante podr&, durante un periodo de 12 meses para 

las potentes, certificados de in\·cntos y modelos de utili

dad; y 6 meses pnra los dibujos y modelos industriales 

y las 1:111rcos, solicitar lo protecci6n en cualquiera de 

loa dem&a Estados contratantes suscritos al Convenio, 

Esaa solicitudes posteriores serán co~idcradas como prescn

tadus el mismo dio de la primera solicitud, estas solicitu• 

••• "posteriores" tendrán prioridad sobre !ns que otros 

personas puedan preaentor durante los plazos citados, 
y no •• ver&n afectadas por ningún hecho que pueda haber 

tenido lu¡ar el el intervalo intermedio. "' solicitflnte 

que desee protecci6n en varios palses dispone de 6 o 12 

meses para decidir en qué pais desea ln protecci6n. 

J) Normas Comunes a las que deben atenerse los Estados 

contrntantes. Las m6s importantes son: 

a, En relaci6n con los pAtente!'I de tnvenci6n, los 

patentes 

por la 

concedidas en los diferentes Estadoa contratantes 

misma invenci6n son independiuntcs entre sii la 

concesi6n de uno de los Estados obliga n los otros a conce

derla. Una patente no podrA ser denegada, anulada ni consi

derada caduca en un Estado contratante por el hecho de 

haberlo sido en otro. 

b. En reloci6n con lHs marcos de í&brlcn o de comercio, 

las condiciones de presentaci6n y registro se rigen por 
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111 ley interna 

pod.ri\ recha-zar 
de cada Estado stgnat.urto. f>or ello no se 

una soltc:ttud de re&istro de uno 1t1arca de 

fAbrica o de coin.etcto presentadt1 por un c ludadnno df! un 

Estado contratante ni invalid11r el registro por el hecho 

de que no hubiera .sido preaent11dB, registrada o renovndll 

en el pa!s de origen. Una vl;!:; obtenido el registro, la 

marca se considero independiente de las reRistradaa en 

cualquier otro pa{s, incluso en el d;e origen. Si una c::iarca 

ha aido debid.1u::ient.e registrada en el pn{s de ori~en, tiene 

que ser admitida pnr11 uu dep6sito y prote11,idB tal cu11l 

en loa dem6s tstados contrlltonte~ cuando nsl se solicite. 

Sin embnr¡o, se 

qdqulr-idoa por 
puede negar el registro si afecta 

terceros, si e:;t6. ~csprov1-iito. de 

derechos 

earhcter 

dll't1nttvo o ca contreria a 111 cort1.l o t1l ordfln públteo, 

o de naturale~a tal que pueda c:rc~r con!usi6n. 

Todos los Eutit.dos contrata.ntes esthn obligados 

• deneaar •l registro y • prohibir el "'º dc uno t:1arcB 

•• {ábrt~a o de c:o1:1erc.io que const.it.uya '" reproducei6n, 
1mitaci6n o traducci6n susceptibles de crear confualbn, 

de uno lll&TC.B. Aaimismo, deben rechszor ' prohibir el uso 
ain pcrmiao de loa eacudo11, bander1u1 y Qtros e111.bl.emns de 

Estado y de los signos oficiales de control y gorantlu 

siempre que les hllyi\n sido comunicados n trt1vb1t l!,c la 

Oficina Internacional. 

c. En relnc.16n con 

deben ser protegidas 

no se podr~ denegar la 

loR dtbu1os y m.adelo!t tndustrinles, 

en todos los EstDdos &tgnetartos r 

pratecci6n flor f!l hecho de que las 

productos a loa que se aplica el modelo noascan Inbricados 

en esll' puta. 

d. En relnci6n con loo nombres COlll!l'rclulea. Estnrán 

protegjdos en todos loa Estados c.ontr4tant~a sin ob11gact6n 

de dcp6aito o registro. 

e. En relacibn con l&l!!I ind\co.<:tctnes de procedl'!nCil!.. 

Todo& loa Estadas contratontlls tienen que adoptnr medidos 



contra. 

íalans 

In utilización directa o indirecta 

concernientes a lo procedencta del 

de indicaciones 

producto o la 

identidad del producto, fabricante o comerclunte, 

f, En relacl6n con lo cor.ipetenclo •leall'nl, coda EaLodo 

<;ontrutunte debe tener un ser\·icio especial de propiedad 

industrial y un dep6sito central para le comunicec16n al 

público de lns patentes )º modelos de utilidad, lae m11rcar;i 

de f&brica o de comercio r los dibujos o modelos industria

les. Ese servicio tiene que realizar peri6Jice.mente uno 

publicaci6n oficial en la que íi11urar6n los nombres de 

los titulares de 111s potentes concedidas, con una breve 

de11cripci6n de la!\I ln\·eciones patent11dos y l11s reproduccio

nes de 111s corcas registradas, Se aseguro oet, uno eficnz: 

protecci6n, 

Con excepci6n de la11 dt11posiciones u los que deben 

atenerse todos los Estados ~lgnatartoe, el Convenio dejo 

n c"dn pata lu 1:1611 ompltu libertad de leglHlnr un mftterln 

de propiedad induetriol, 

4.3,2 Trotado de Cooperoc16n aobre Patentea, 

fub firmado en Washington el 19 de junio de 1970, 

Pertenecen a 61 36 patseo y se conoce con el nombre do 

"Patent cooperntion treaty'' (P,C.T.}. 

Se refiere e la creaci6n de una solicitud de patente 

que surtiera efectos internacionalmente, Esta oolicitud 

estorio. sometido o un exámen preliminar con el objeto de 

verificar ei la invención es e!ectivomente nuevo, bato 

ea. destinado n establecer cu61 ee el eatatJo de la t6cnic11 

en la eafern de la invenci6n. Una vez ret1uelto 6ato, la 

solicitud serta transmitido n los divcreoa pnlsea pudiendo 

coda uno de elloo otorgar o no ln potente, 

Eate tratado tiene algunas ventajas, yo que permite 
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una protacci6n mediante un proceso ~nlco en los poidoa 

en qua se desee lo proteccf.6n1 y tambi6n reduce las tarcos 

de lnvestiaaci6n y cxlamen de las oficlnit5 inlernoctonalca 

de patentes. Por otra parte, cxiac uno cooperac16n estrc-

cha entre las oficinas nacionales. 

El tratado alude espccificamentc o los programns de 

computación en dos de sus dlspo~iclonoa: 

l. Se96n la regla 39: "Ninguna odmlnistraci6n encarga

da de la investlaaci6n lnternncional tiene lo obligaci6n 

de proceder o la inveattgact6n respecto a una solicitud 

internacional en cualquiera de loa siauicntcs casos: 

!I 

11 l 

IV 
V 

VI .- Proaramas 

ct6n encaraada 

facultada para 

de 

de cómputo, en tanto que lo odminiatra

la investigación internacional no ostia 

proceder o lo inveatigaci6n del estado de 

lo t~cnica con motivo de tales programas''· 

2. La resto 67 se refiere támbi6n o lofl progrnmoo 

pero en cuanto al exáman preliminar. 

le 

Aai vemos, que esto Tratado no 

patontibtlidad de los programa11. 

t.omn partido flobre 

No obliaa a patentar 

pero tampoco prohibe la protección de los programan.de -

computnci6n por loa Estado& miembros de dicho acuerdo. 

El que ya se haga referencia a loa programas de computación 
es considerado como un avance en el ámbito internacional. 

4.3.3 . Convenio de Munich. 

Este Convenio, también conocido como Convenio Europeo 

de Potentes, fue firmado en la ciudad de Hunich, Alemania, 
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el S de octubre de 1973 y agrupo o 11 paises ouropeos. 

Su principal objetivo ea la reolización de un procedimienlo 

6nico de patente reconocido en todos los Estados aignantes. 

En forma expresa alude a los progromos de computaci6n 
en su articulo 52: 

11 Las patentes europeas son extendidas para las inven

ciones nuevas que impliquen una actividad inventivo J sean 

susceptibles de aplicaci6n industrial. 

No son consideradas como invenciones: 

a) 

b) 

e) Los planos, principios y m6todos de actividad inte

lectual en materia de juegos o en loa actividades ccon6mtcaa 

as! como los programas de cómputo.'' 

Al igual que nuestro ley de Invenciones y Harcas (4), 

esto diaposici6n le niego la patcntabilidad a los programas. 

4.4 Lesislación mexicana vigente. 

A continuación har6 un somero estudio de los leyes 

que, en materia de propiedad industrial 1 regulan ol soporto 

lógico. 

La 

lo¡ lo y 

4.4.l Ley sobre lo Transferencia de Tccnologla, 

uso y explotaci6n de petentea y marcos. 

lay sobro al Registro de lo Transferencia de Tecno-

al uso y cxplotnci6n do patentes marcas, entr6 

en vigor 30 dles despu6s de •• publicación en el Diario 

Oficial dal 30 da diciembre de 1972. 

Esto fue abroRsdu por la ley sobre el Control y ReKi&
tro de la Transferencia de Tecnologia y el uso y explotaci6n 

de patentes y marcas, publicodo en el Diario Oficial del 

11 de enero de 1982. encrnndo en vigor a los 30 dina natura-

(4) Articulo 90 fracción 111 de le Ley de Invenciones y Harcas, 
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le• de11pu611 de 11u publicaci6n. 

preceptos transitorios. 

Tiene 24 articulas y 4 

Tiene por objeto el controlar r orientar la trensferen-

cia de tccnologla ns! 

gia. Como 111edio de 

co1110 el fomento de fuentes de tecnolo

control obliga n la inscripción de 

convenios, contratos y actos 

Transferencia de Tecnologia, 

en el Registro Nacional de 

respecto de los enumerados 

en el articulo 20, 11ie111pre que deban surtir sus efectos 

en el territorio nacional. 

En cuanto a los programas de co111putaci6n establece! 

Articulo 2°: "Para loa efectos de esta ley, debcrli.n 

ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia 

de Tecnologla, todos los convenios, contratos y demás actos 

que consten en docu111entos que deban surtir efectos en el 

territorio nacional relativos a: 

•l 
b) 

e) 

d) ... 

•) 
f) 

•> 
h) 

1) 

j) 

k) 

1) 

•) Lo• proaramna de computación". 

El articulo 3° ae refiere a loa actos que no deben 

ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia 

de Tecnologia, 

Enumera a las personas obligadas a solicitar la ins

cripción a dichos actos, convenios o contratos, ~ato ca 
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cuando sean partas o beneficiarioa, el articulo Sª. 

Los documentos en que se contengan loa acloa, convenio• 
o contratos mencionados, deben presentarse o la Secretoria 

de Comercio y Fomento Industrial, par& su inscripción 

on el Reaistro Nocional de Transferencia de Tecnolog!o, 

en los 60 diaa h&bilea sisuientes a lo fecha de au celebra

c16n. En este coso, la inscripci6n surtir& efectos desde 

la fecha en que los actos hubieron sido celebrados; pero 

si vence el plazo de 60 dias solo surtir& efectos la ins
cripci6n a partir de la fecho en que bata hubiere. sido 

realizoda. 

Tambi~n 

terminaciones 
que deber&n 

deber&n registrarse 1011 modificociones y lo• 

de los netos, convenios o contrntos, las 

avisarse a la SECOFI dentro de loei 60 dloa 

sisuientcs a partir de la fecha de terminación. 

ni os 

Lo ineicripción en el registro da 

o aus modificaciones, volidez 

a eslos actos, conve

juridica, ya que- do 

no inscribirse, ee conaiderar&n nulos, y no podr&n hacerse 

valer ante ninguna autoridad, ni podr& oxigirae su cumpli-

miento ante los tribuna.le& nocionale&. Lo mismo auceder6 

en caso de que dicha 

AdemAa de los efectos 
haate por el monto de 

inacripci6n hubiere sido cancelada. 
anteriores, ec oplicur6 uno multo 

la oporaci6n convenida o de hasta 

10,000 vece& el solario mini=o diario, e la peraon~ obligodu 

o le inscripci6n y que no lo hiciere. 

Contra les reeolucione& de lo SECOFI puede interponerse 
el recurso de reconaideroci6n en los 15 d!ae siguiente& 

e lo reeoluci6n recurrida, y contra las sanciones que impon

ga esta autoridad, el recureo de revocaci6n. (5), 

En e•tricto sentido, no puede 

eetoblezca un r~gimen de protecc16n 

gramas de c6mputo. Unicamentc da 

decirse 

idóneo 

validez 

que eate ley 

pera lo• pro

a los actos, 

(5) Cerloa Arelleno Carcio, "Derecho Tntern&clonal Privndo", Editorial 
PorrGe, Sexta edición, ~xico, l9BJ. p. 153. 
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contratos, convenios o sus modi[lcaclones, que se realicen 

respecto de dichos proaramas, pero no representa una resula

ci6n jurídica en cuanto a la utilizaci6n de progrumas, 

reproducci6n ileial, plazos de protecci6n, cte. 

Es posible que el legislador baya incluido a los pro

gramas dentro de la enumeraci6n de los actos que deben 

inscribirse en el Registro Nacional de Tranarerencia y 

Tecnologia, en raz6n de que son un avance tecnol6gico y 

un i::iedio de gran importancin de tronsrerir tecnolosia por 

lo que se refiere a su importaci6n, producct6n y exporta

ci6n. Pero de ningún modo puede considerarse que ha resuel

to el problema de su tutela juridica. 

Lo ley de Trons[erencia y Tecnología no sugiere ningún 

siatem11 de protecci6n " los programas, pero tompoco loa 

detrlmenta juridtcomente, ya que en su articulo 14 obliga 

al personal oficial del Registro Sacional de Transferencia 

de Tecnologla, a guardar absoluto reserva respecto de la 

infor:1:1aci6n tecnol6gica sobre el proce•o o produeto que 

sea objeto de los actoa, convenios, contratos que deban 

regiatrar•e, e incluso, se lea sanciona con una multo de 

ha•ta 500 veces el solario m!nimo diario del D.F. y destitu

ci6n del cargo. Esta obligaci.6n de guardar el secreto, 

es sumamente importante trot6ndose de progromoa de computo

ci6n, ya que e•e ea precisamente el objeto de lo. deseable 

protecci6n legal 1 lo anterior favorece la creo.ci6n de loa 

programas pues impide su divulgoc16n, utillza~ci6n y repro

ducct6n, evitando que se perjudiquen a aua productores 

y uauorioa eapeclficoa. 

Poradbjicamente, el ort!culo 15 de la mismo ley, se~ola 

las causas de negativa de inscripci6n de los actos, conve

ntos o controtoa que deban registrorse, estableciendo en 

su fracci6n XI el que se obligue al adquiriente a guardar 

un i:Jecreto de la informeci6n t6cnica suministrada por el 

proveedor m&s al16 de loa t6rminos de vigencia de loa actos, 
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conventos O contratoa, O de lo establecido por la• le re• 

aplicable•. Esto, de lle11ar • aplicarse • los progromaa, 

redundar!• •• perjuicio de sus productores, pues indepen-

dientemente del thri:iino del contrato o convento que •• 
realice respecto de ellos, es necesario que se aiga respe

tando por el usuario el contenido del pro11rama ein que 

a~ ha¡a del conocimiento pGblico heata por el t6rmino del 

plazo de protección del mismo. 

4.4.2 Reglamento para la Ley sobre Tronaferencla 

de Tecnología, uso 1 explotsci6n de paten

tes 1 i::iorcaa, 

el 

Fu6 publicado en el Dtorto Oficial 

25 de noviembre de 1982, aotrondo en 

de le Federación 

vigor al dia st-

guiente de su 

el contenido 

publicación. Co1110 todo reglamento, ampli11 

de la ley, aclarando aquellos artlculos de 

la ley en que hubiera duda, 

En el articulo .56 rescata la fracción XI de le ley, 

diaponiendo que ae exceptGa de lo establecido en ese articu

lo, el caso que la tecnologla suministrada eata protegida 

por un derecho de propiedad industrial cuya vigencia no 

hubiere concluido n la ter111innción del ocuerdo; o bien, 

•e dcsmuestre e SECOFI 

guardar 

que el 

le confidencialidad 

conveniencia para el pala, 

de la información t6cnica 

de 

' adquiriente se hubiere obligado a guardar silencio 

sobre conocimientos tecnoló¡icoa que no se agrupan dentro 

de lea actividades que constituyen su objeto, 

Especifica el reglamento, que deben registrarse loa 

actos, convento• o contratos que ae 

de cómputo: sistemas tes prof(ramaa 

monitores de teleproceso, progra~aa 

refleran o loa si¡uien

operativoa, progrom11s 

de administración de 

base de datoa1 lengu•jea, paquetea de apoyo al ueuorto, 

paquetea d~ aplicación administrativa directa 1 paquetea 

de aplicaci6n tecnológica directa, 
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Precisa que ae inscribir! el acto, convenio o contrato 

relativo al programa si se refiere a la primera cor:ipra; 

compra de actualización de progra1:1es; compre de servicio 

de mantenimiento de programas o arrendamiento de programas 

de cómputo. 

Se except~an de inacripción, aquellos actos, convenios 

o contratos relativos a programas cuya finalidad eea propor

cionar diversión o recreo, o bien los sistemas operativos 

incorporados a productos o sistemas electrónicos cuya fina

lidad no sea el manejo de información (Como aparatos elec

trodom~aticoa, mAquinaa y herramientas, etc.), 

Loa sujetos obli¡adoa a la inscripción, son aquellos 
proveedores, fabricantes o usuarios de programas, que cele

bren actos, convenios o contratos. 

No creo necesario extenderme 111.6.s aobre esta ley, ya 

que co1110 afiri:i~ anteriormente, t:anto la ley de Transferen

cia de Tecnoloaia, como su reglai:iento, tienen import:ancia 

~nicamente reapacto de loa actos, convenios o contratos 

relativos a loa pro1ramas y ea fundamental, pues au validez 

depende precisamente de la inscripción de estos actea en 

el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia. Sin 

embargo, para loa erectos de este 

loa elementos necesarios para la 
pro¡re.ma• de computación. 

estudio, no proporciona 

tutela jurldica de loa 

4.4.3 Ley de Invenciones 1 Hercae. 

En algunae legislaciones se ha pret.endido encontrar 

la solución al tratamiento juridico del aoporte lógico 

dent:ro de las patentes, aunque este crit.erio ha sido ya 

casi erradicado por la mayoria de lo• paises. 

De acuerdo a la opini6n de algunos jurista&, "la excep

ci6n la constituyen algunos pro1rama11 que formen parte 
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integral de un procedimiento que considerado en su totali
dad, realice funciones industriales, bato es, incorpora 

una invenci6n patentable'' (6). M6xico no hace ninguna 

distinc16n al respecto en la legislacci6n correspondiente. 

La Loy 
reguloci6n 
de mejora; 

de modelos 

de Invenciones y Marcas tiene por objeto la 
del otorgamiento de patentes de invenci6n y 
de los coritificndos de invonci6n; del registro 

y dibujos industriales; del registro de marcos; 

de las denominaciones de origen: los avisos y noabres comer

ciales; y la represi6n de la competencia desleal en rela

ci6n con loa derechos que esta ley otorga, 

En su articulo 911 en forma expresa, establece los 
concepto• que no se constderar6n invenciones: 

Articulo 911 "No son invenciones para loa efectos de 

esta ley: 

II 
111 Los sistemas y planes comerciales, contables, finan

ciaros y educativos y de publicidad, caracteres tipo¡r6fi

coa1 las reglas de juegos; la preaentaci6n de informaci6n 

y loa proaramas de computaci6n". 

Es importante destacar que no se trata de conceptos 

"no .patentables", ya que de serlo, tendrian que ser conside

rados primero como inv•nciones, 

A peear de lo especifico que llega a ser eate ordena

miento, •eñalnndo de•de lo que se considera invonci6n, 

hasta los requisitos que debe contener uno solicitud de 

patentes, hace referene;ia a los progra111as do c6mputo en 

uno solo de sus preceptos. 

A diferencio de la Ley Federal de Derecho de Autor 

como se ver& m&s adelante, la ley de Invenciones y Harcas 

permite que el titular de una patonte sea uno persona fisico 

(6) Vittorio Froaini. "Cibern~t:ica. derecho y sociedad", Impreso en 
España por Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1982. p, 186. 
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o bien una moral, Adem6s 1 de la misma manera que la ley 

de propiedad industrial confiere al titular el derecho 

de explotar en forcia exclusiva la invenci6n, ya sea por 

si o por otros, distinguiéndose en cuanto al plexo de pro
tecci6n. Hientras que el derecho de autor ofrece un perio

do de toda la vida del autor mAa 50 aftoa post mortem, las 

patentes ae otorgan por 10 aftoa improrogablcs a partir 

da la feche de expedici6n del titulo (aunque se tendr6 

como fecha legal de la patente, aquhllo en la que Ye presen

t6 la solicitud), Después de ese pl11z.o, las potentes cadu

can y laa invenciones caen dentro del dominio público, 

son 

Por otra parte, ao encuentran las marcua, 

protegidas mediante su registro ante la 

las cuales, 

SECOFI. La 
ley aeftala lo que se considera marca y lo que no puede 

registrarse como tal, Su ploz.o do vigencia ser& de 5 olios 

o partir de lo que se entiende por focha legal, plaz.o que 

aer6 renovable indefinidamente por periodos de 5 aftoa cada 

vez.. Como se analiz.6 anteriormente, 

patentes, constituyen un medio eficaz 
da los pro¡ramaa do co•putaci6n. 
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5. DERECHOS DE AUTOR 

Esto vio ea lo que cuenta con mAs adeptos hoy en dio. 
Algunos considerando que es posible su aplicaci6n directa 

a los programas de computoci6n y otros proponiendo determi

nudaa modificaciones al r6¡imcn autorsl. Por ello, estimo 

conveniente dar un panorama general sobre el derecho de 

autor para reolizor posteriormente, un análisis sobre su 

oplicoci6n al programa de computación. 

5.1 Generalidades sobre esta importante via. 

En toda sociedad, grande 'o pequeño y con mayor o menor 

grado de desarrollo; surgen personas que expresan aus ideos 

por medio de creaciones intelectuales, toles como pinturas, 

poemas, composiciones musicales, novelas, etc. Actualmente 

han aparecido, odem&s, profesionistos o tl!cnicos especiali
zados que aplican su ingonio y creatividad a la producci6n 

de programas de computación. 

En la mayoria d• loa paisea, independientemente de 

su grado de desarrollo, eatA Rrl"litido que estoa creadores 

deben ser proteaidos, pero, len qu6 consiste c11a protec

ci6n7 Dicha protección se ha concebido universalmente 

a trav6s del derecho de autor. 

este derecho? 

s.1.1 Concepto, 

Poro, lqu6 ea en esencia, 

Este derecho consiste en el dominio que tiene el crea

dor de su obra o creación de tipo intelectual, Ea lo facul

tad que ostenta en forma exclusiva el creador intelectual 

para explotar en !armo temporal, por si mismo o por torceros 
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las obraa de las cuale8 ea autor, (facultadas de orden 

patrimonial). aai coco el ser reconocido siempre comu autor 

de dichas obras con toda• lns prerrogativas inherentes 

a au reconocimiento (facultadeA de orden moral), 

El derecho de autor representa, por lo tanto, "un 
seaorio sobre la obro creado, que involucra simult!ncamente 

facultades de orden patrimonial y de orden moral''. (1) 

Debido a la. 
jurista.a respecto 

intelectual y a 

falta de unifor111idad de criterio de loe 
a la naturaleza juridicn del derecho 

su relativamente reciente crenci6n, ae 

ha. ~mpleado vocabulario diverso y en ocasiones confuso 

para referirnos a él: copyriphl (derecho de copia); propie

dad cientifics y literaria; propiedad intelectual; derecho 

real; derecho aui generia; derecho individual; monopolio 

de derecho privado: derechos intelectuales sobre las obras 

literarias y artisticaa: derechos de autor; derecho autora!; 

derecho intelectual; etc. 

Varias de astas denominaciones tienen lo desventaja 

de ser demasiado generales, obarcando o veces derechos 

diferente• de los intelcctualca. Exiate, sin embargo, 

un concenso general en llamarlo derecho de autor, por conal

derer qque es la expresi6n con mayor precisi6n que engloba 
las facultades que el mismo comprende. 

5.1.2 Facultades de orden patrimonio! y 

facultadea de orden aoral. 

Los ordenamientos nacionales y algunos convenios inter

nacionales, hen reconocido estos facultades en el derecho 

de autor. Es conveniente aclarar que esta divisi6n es 

did6cticu, yo que en la actualidad, el derecho intelectual 

(1) Jos6 Luis Caballero Leal. "La piratería autorol en el derecho posi
tivo r.iexicano y en el lllllbito internncionol". Teaia. H~xico, Univer
sidnd Nacional Aut6noma de México, 1966. p. 14 
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e• 1nd1vla1blc (2), 

Los facultades de orden moral protesen la personalidad 

misma del outor y la intesridad de su obra, Est6 !oreado 

por un11 serie de facultades extrapatr11:1oninles que tiene 

el autor sobre su obra, Tales facultades se establecen 

en el articulo 2P de la Ley Federal de Derechos de Autor 

y aon las siguientes: 

1) El reconocimiento de su calidad de autor¡ 

11) El derecho de oponerse a toda deforcac16n o mut1ln

c16n de la creac16n intelectual sin su consent1m1cn

to que desvirtúe o der:ierite a lo propio obra o 

al honor, prestigio o reputaci6n del outor. 

A este derecho coral se le han atribuido las si~uientes 

caracterlsticas¡ es un derecho perpetuo, inalienable, 

imprescriptible, irrenunciable y au ejercicio se trans111ite 

a loa herederos legitii::ioa o a cualquier otra persona por 

virtud de dispoa1ci6n testamentaria. (3) 

Exiaten autores como Sotanowsky y Carlos Houchet, 

que conaideran quP de las facultades aeaalodas en la ley, 

pueden derivar múltiples derechos, Entre los principales 

se encuentran loa siguientes; 

(2) 

a) El derecho de crear, continuar y terminar la obra. 

b) El derecho de divulgar lo obra o de mantenerla 

in6dita (4). 

Carlos Houchet y Radoeli A. Sigfrido. "LoFI derechos del !lscritor 
y df"l artiAta". Madrid, Edicionf"s Cultura Hisplntca, Cuadernos 
111ono1r6ficos, 1953. p, 321. 

(3) Ley Federal de Derechos de Autor. H6xico. Colecci6n Porrúa Sn. 
ed1ci6n, 1988. Articulo Jº. 

(4) Por derecho a 1118ntenor la obro in6dita debll entf"nderse¡ el seftorio 
absoluto que tiene el autor sobre au obre durante el periodo ante
rior a 111 publicaci6n de la misi:io, Sf" funda en le libertad de 
pensemiento y deeeparece justo en el momento cm que le obro ea 
publicada, por lo que permite que el autor sea el que determine 
cuando se publico su creaci6n. 
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e) El derecho de aodi(icar y destruir l• propia obro. 

d) El derecho de publicar lo obro tnl y como se he 

crcedo, bojo el nombre del OUtoi:, seud6nimo o en 

for111a an6nima. 

e) El derecho de retirar lo obra del comrrcio. 

f) El derecho de elegir o loa 1nt6rpretea de la propia 

obro. 

g) El derecho de exigir de las traducciones la fideli
dad del texto, 

h) El derecho de impedir la publicaci6n o reproducct6n 

imperfecto de la obra. 

1) El derecho de oponerse o la interpreteci6n, ejccu-

c16n rcpreaentaci6n o reolizocioncs mediocres 

de dudosa calidad nrtistica. 

En cuanto a los facultndes pntrimonioles del derecho 

de autor, su objeto"' consiste en evitor que lo obra se 

explote econ6micamente sin lo outor1zaci6n expresa del 

creador intelectual y sin que medien beneficios pecunierloe 

para el 111is1110. Coneiate en le facultad que tiene el autor 

de participar en tode ocaai6n de los frutos de au trabajo; 

de uaar o explotar temporelmente la obro por ai mlamo o 

por medio de terceros con prop6alto do lucro y de ecuerdo 

con lea condiciones establecidas por la ley. (5) 

El dert!cho de autor en su aspecto patrimonlol, ea 

exclusivo, disponible, temporal, renunciable, 

prescriptible y transmitible por cuolquier 

( 6). 

embergable, 

medio legal 

Algunas de loa fecultade11 inherente• a eate derecho 

pecuniario eon: 

a) El derecho de publiceci6n o edici6n. 

b) El derecho de reproducci6n, ejecuci6n, rupresento

ci6n, oxhibici6n y adaptact6n. 

(5) Ley federal de Derechoa de Autor, art. 7St "para loa efectos de 
eatn ley se entiende que hoy fines de lucro cuando quien utiliza 
una obra pretende obtener un aprovechamiento econ6mico directa 
o indirectamente de la utilizoci6n". 

(6) ldem, articulo 2R fracci6n 11 y articulo 4 9 • 
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c) El derecho de colocar le obre en el comercio. 

d} El derecho de diepoaici6n. 

E~loa derechos pueden ejercitarse conjunta o sucesiva

mente; pueden ser cedidos o vendidos, transferidos, renun

cisdo9, etc., sie111pre que se haga en forcaa expresa. No 

pueden obtenerse por prescripc16n adquisitiva. 

El autor por el ejercicio de sus derechos recibe as! 

beneficios econ6micos. Este derecho se funda en la justicia 

de asegurar para el autor y sus sucesores, los beneficios 

producidos por el trabajo intelectual. "No es un derecho 
ilimitado en el tiempo. por lo que responde e justas razones 

de inter6a público" (7), Los beneficio~ que el derecho 

de autor proporciona a los creadores de las obras litera

rias, srt{aticas ¡ cientif1cas 1 eati1:1ulan la creatividad 

misma y 6sta beneficia en conjunto e la colectividad. 

Un pata con cultura es un pata con futuro, ya que su desa

rrollo está directamente vinculado a su nivel cultural. 

5.1.J Objeto y sujeto del Derecho de Autor. 

Satanowsky afirma que el derecho intelectual tiene 

como objeto fundamental de tutela a ln obrn intelectual, 

y como sujeto amparado al autor de la misma. 

Define la obro intelectuel como "aquella expreai6n 
personal, perceptible. original, novedoso de la inteligencia. 

resultado de la actividad del espiritu, que tenga individua

lidad, que sea completa y unitaria y que represente o signi

fique algo que aee una crenci6n inte1ral''· (8). 

(7) 

(8) 

Por otra parte, la denom1nac16n de autor aolo la alean-

Carlos Rouchet y Rodaeli A. Sigfrido, "Loa dercchon del escritor 
y del artista". Madrid, Ediciones Cultura Hiapl\nico, Cuadernos 
monoar6fieoa, 1953. P• 118. 

Isidro Satanolo'aky. "Deretho Intelectunl". Buenos Airea, Ar1entina, 
TipogrAfica Editorial, 1954. p. 153, 
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zan quienea realizan uno actividad tendient.c a elaborar 

una obra intelect.uol, una creaci6n total, independiente, 

que denota su personalidad, por poner un ello su talento 

artlstico o cientlfico a t.rav~s de un esfuerzo creador (9}. 
Ea el causante de lo obro intelectual. 

Farell Cubillas ael'iala que la obro intelectual tiene 
do• ele111entos inseparablea: "El contenido y la forma de 

expreai6n. El primero constituye la idea, el eaunto, el 
tema¡ el segundo se refiere o loa medica de expresión que 

el autor emplea para concretar la producción del csplritu~ 

( 10). 

La Ley Federal de Derechos de Autor en su articulo 

7; se refiere a las obras que ser6.n objeto de au tutelo. 

e~t•bleciendo que ser&n aquellos cuyas carocterlaticas 

correspondan a cualquiera de las romas siAuientcs~ 

(9) 

(10) 

a) Literarias. 

b) Cicntlficos, tbcnicas y Jurldicas. 
e) Pedagógicas y did&cticas. 

d) Huaicales, con letra o sin ello. 

e) De danza, coreoer&ficas y pantomlmimae. 

f) Pictóricae, de dibujo, grabado y lito¡rafla. 

g) E•cultóricas y de car&cter pl6.st1eo. 
h) De arquitectura. 

1) De foto¡rafla, cinematografla, radio y televisión, 

j) Todas las demAa que por analogia pJdieran conside

rarse comprendida& dentro de loa tipo11 genbricos 
de obras artlsticoa e intelectuales antes menciona

das. 

El mismo •rticulo establece que la protección legal 

Jorge Alberto Florea Cano. "LtncnmlcntoB elementolos de derecho 
intel•ctual". Agrupación Nacional de Abogado& al Servicio del 
Eatüdo, Distrito Federal, 1986. Inbdito. p.1. 

Ar•enio Farell Cubillas. "El atste!!!!l mexicano de derechos de autor" 
Hbxico, Ienaeio Vado Editor, 1966. p. 62. 
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surtirá legltimos efectos cuando las obras consten por 

escrito, en grabaciones o en cualquier otro forma de objcti

vnci6n perdurable y que sen susceptible de reproducirAe 

o hacerse del conocimiento público por cualquier medio. 

En 

••• la 

dos: 

•) 
de •• 

5,1,4 Término de proteccl6n. 

cuanto al aspecto patrimonial, nuestra ley· señala 
obra quedará protegida durante loa siguientes perlo-

Tanto co.mo la vida del autor y 50 años después 

muerte. Transcurrido ese término o antes, si el 

titular del derecho muere sin herederos, la facultad de 

usar y explotar la obra pasar.6 al dominio públ leo, pero 

aer6n reapetadoa los derechos adquiridos por terceros con 

onterlorldad. 

b) En el ca•o de que las obras p6atumos, durara 50 

aftas o contar desde la fecha de la primera eJlci6n. 

dé 
c) Tret6ndosc 

s conocer en el 

de obras sn6nimaa cuyo autor no so 

término de 50 aftos a partir de la fecha 

de su primera publlcoci6n, pasará al dominio público. 

d) Cuando lo obro pertenezca en común o varios coauto

res, lo duracl6n se detcrminsrá por lo 111ucrte del último 

superviviente. 

e) Durará 50 atl.os desde 

favor de la FeJcrsci6n, Estados 
tivamente. cuando se trnte de 

la priauira publicación, en 

y do loa Municipios roapec

obrns hechos al servicio 

oficial de dichas entidades y que sean distintas de loa 

leyes, reglamentos. circulares y dem6e diapoHlcionca, 

Ln misaa protoccl6n ae concede trot!n~oae de obroa 

publicodau por primera vez por cualquier organizsci6n de 

nscionea on lna que México forme parte (11). 

(11) Ley Federal de Derecho• de Autor, articulo 31. 
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La justificación a la lim1taci6a temporal del dominio 

privado •obre lea obras, que importa un excepcional sacrifi

cio de loa derechos de los autores respecto de los titula

rea de otra categoría de bienes, reside en la necesidad 

de facilitar el acceso a las obras intelectuale~, eliminando 

laa barreras que restringen su difuai6n y haci,ndolas rein

gresar al patrimonio cultural colectiYo, dado que loa auto

rea han tomado de &1 loa elementos para crearlas, Ese 

in¡reao al acervo cultural de la humanidad se concreta 

mediante la poaibilidad de que aea utili..:ada libre111ente 

sin neceaidad de autori..:aci6n alguna, respetando los dere-

chos morales del autor, 

en la necesaria dofenaa 

cuyo car&cter perpertuo 

de e!'le mi11mo patrimonio 

se ba110 

cultural 

colectivo, pues a la comunidad le interesa que la obra 

ae mantenga en 11u inte¡ridad (12). 

La duración de la protección varia. Aai los paises 
ai¡natarios d" la Convención Universal, tienen un plazo 

de protección mlnimn de 25 ai\oa. Loa paises signatarios 

de la Cunvenc16n de Berna tienen un plazo de 50 ai'loa mlnimo, 

Sin embarao, hay una tendencia a elevar los plazos de pro

tacc16n como en Eapoi'lo r Repl1blica Federol de Alemnnin, 

qua han dado un plazo de protección de 70 años, 

Por otra parte, en México existen excepciones s loa 

pla:os de protección. debido a convenios internacionales 

auacritos, como ea el caso de loa int6rpretes o ejecutantes, 

aquienes nuestra ley autora! en su articulo 90 les otorgo 

un plazo de 30 ai'los a partir de la fijación de fonogramas 

o discos o de la tranamist6n por televls16n o rndlodi(uai6n: 

o tambi~n el caso de las fotoaraflas donde, por ser Hbxlco 

nl¡natario de la Convención de Berna, fllt' acepta el plazo 

de 25 añoa contados a partir de la realización de la obra. 

(12) "El dominio público paa11nte. Telfllle dt> dert>cho de 11utor llfines 
y conexos". Centro Argentino del Instituto Interamericano du 
derechos de autor, Buenos Air~s Araentina, 1983, p. 10, 
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5.1.S Naturaleza juridica del derecho de outor. 

Durante mucho t.iempo 6st.e ha sido uno de los t.emas 

de mayor controversia entre los autorolistos, lo que ha 

dado lugar ol nacimient.o de varias corrientes juridic11s 

que tratan de explicar la naturaleza legol del derecho 

de autor, sin haber obtenido verdaderos logros. Hoy en 

dia los especialistas del derecho de autor no han llegado 

a un acuerdo, por lo que 

raleza juridica de esta 

podria ser materia de 

no har6 un an6lisis sobre le natu

inatituc16n, ya que por si mt.em11 

una test.e completa. Unicamente 

pretendo dar a conocer las di[erentea posturas exietentos 

al respecto. 

Posici6n de loB civilistas.- Existe una di[erencia 
de opiniones entre los juristas que tratan de encuadrar 

al derecho de autor dentro del C6digo Civil, regresando 

a viejas estructuras, y loa juristas que tienden a conside

rar a la ley autoral como une. materia aut6noma, federal 

o independiente • (lJ), 

Loa civilistas sostienen que el derecho do autor debe 

comprenderae dentro de las inatitucionea del derecho civil, 

conaiderando que el citado derecho con11tituye un verdadero 

derecho de propiedad, . yn que la relaci6n intimo existente 

entre el sujeto J el objeto de la propiedad, se encuentra 

tambi6n entre la creaci6n intelectual el 11utor. Seg6n 

loa aeguidorea do esta 

cadB uno ea ind1.vidual 

ser objeto de propiedad. 

doctrina, la 

y personal, y 

( 14) • 

manera da pensar de 

por lo tanto, puedo 

Gutibrrez y Gonz,lez, por el contrario, sostiene 

que el derecho de autor posee su propia naturaleza jurldica, 

(13) Arsenio Farell Cubillaa. "El si&tel!UI mexicano de derecho& de autor" 
H!xico, Ignacio Vado editor, 1966, p. 33 , 

(14) Arturo Llorente Gonzblcz "Derechos de Autor. escrttore& y arti&tas" 
Tesis, Editorial Bollvar. H6xico, 1944, p. 28. 
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diferente a la de otros derechos y considera un error atri

buirle la naturaleza de otras figuras por meros parecidos. 

Para con•olidar lo anterior 1 11ei\ola las diferencias que 

existen entre el derecho de autor y el derecho de propiedad. 

miamos que pueden resumirse de la siguiente forma: 

1) El derecho de autor tiene por objeto una cosa inma
terial, e• decir, su objeto lo constituye la idea del autor. 
La propiedad en cambio, recae exclusivamente sobre bienes 

corp6reos. 

2) El derecho de autor le reconoce al creador intelec

tual la paternidad da la obra, misma que ser! perpetuo, 

En cambio, el derecho de propiedad sobre una cosa no imprima 

a •ata un ee 110 de quien o quienes han sido sus onteriorea 

duei'los. 

3) En el derecho de autor, la idea en si es instrans{e-
rible, inmodificable e indestructible, 

una impoeibilidad para hacerlo, En 

de una cosa al cambiar de titular, 
al nuevo propietario del anterior. 

en virtud de existir 

cambio, la propiedad 

desligo en absoluto 

El nuevo propietario 

puede hacer lo que desee con la coea. incluso dcetruitla. 

4) Pare que ol derecho de autor reporte beneficioe 
a su titular, ea necesario que· la obra· en cuesti6n seo 

divulgada y conocida por el mayor número de personas posi

ble. El derecho de propiedad implica el uso exclusivo 

de una cosa, 

5) Ei derecho de autor por mandatu conetitucionel 

no eetA sujeto e limitaciones o restricciones, mientras 

que le propiedad conforme el articulo 830 del C6digo Civil 

Y al 27 constitucional, est6 sujeta e las limitecionea 

modalidades que fijan las le7es. 

6) El derecho de autor no ea susceptible de adquirirse 
por usucep16n; a pesar del tiempo qua una persone lleve 
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explotando una obra intelectual, ja1:16s podrá ostentarse 

como autor de la misma. Mientras que lo rropiedsd puede 

ser adquirida por usucapi6n, desapareciendo todo vestigio 

de propietarios anteriores. (15} 

Adem6s de esta diviai6n en la doctrina, han existido 

diferentes teorias que han intentado explicar 111 naturaleza 

juridica del derecho de autor. Algunas de las m6s importan

tes son las si¡uientes: 

Teor{a del Prtvtlesio.

le¡io que el rey otorgaba 

Parte precisamente del privi

a los autores, ya que siendo 

el monarca el depositario de todos loa derechos que pertene

c!an a la comunidad, era 16gico ver en la facultad del 

autor un acto gracioso de conceai6n por parte del ro7 

no un derecho preexistente. (16} 

Doctrina Roguin.- Explica que el derecho de autor 

consiste en la obligaci6n que tienen los torceros de no 

provocar una restricci6n a la actividad posible de los 

otros, constituyendo en favor del autor un monopolio de 

derecho privudo. 

Teor!a de la propiedad literaria y art!atica.- Surge 

a fines del si¡lo XVII y principios del XVIII. Consiste 

en reconocer en el derecho de loa autores, todos los atribu

toa de la propiedad, principalmente el ¡oco 1 la dispo

aici6n 

En la primera mitad del siglo pasndo, las teoria11 

de quienes pretendian asimilar una propiedad intelectual 

a la propiedad de coses materiales. fueron combatidas 1 

en 1860 se insisti6 en que la expresi6n propiedad literaria 

debia ser borrada del lenguaje jurídico, 

(15) Ernesto Guti6rrez 1 Gonzi\lez. "El patr!1110nio". Héxico, Editorial 
Cajica, 1971. p. 55 1 631. 

(16) Arsenio Farell Cubillas. "El !!li11te11LO mexicano de derecho11 de 
~. México, Ignacio \'ado Editor, 1966, p. 55. 
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Teorla del derecho de autor como derecho de la persona

l.!.!!A!1· tant, Gierke y Bluntachli combaten la doctrina 

de la propiedad por con111..dernr que no tiene en cuenta la 

m6• vülloN• d• las f•cultad1:11t del titulur del derecho, 

la que asegura el respeto de su 

fieata por la posibilidad de 

personalidad y que se mani

determinar el mo111ento y la 

forma de la publicaci6n, de impedir que se 111odifique, repro

duzca o altere la obra. El derecho de autor ea inseparable 

do le actividad creadora del hombre, aiendo tanto las facul
tades morales como laa patrimoniales, una emanoci6n de 

la peraon•lidad. 
personalidad al 

Tod• obra ea una exteriorizaci6n 
ser dirigida al público. Por lo 

de la 
tanto, 

todo ataque o desconocimiento de loa derechos de eutor 

si¡nifica un obat&culo al ejercicio de la libertad perao

nal, (17) 

Teoria de loa bienes 1urldicos inmateriales.- Conside

ra al derecho de autor no como un derecho de propiedad, 

sino como un derecho vecino a •1. El vinculo jurldico 

existente en la propiedad es semejante al existente entre 

el autor y el objeto del derecho, habiendo entre ellos 
como consecuencia de la diferencio de objeto, una diferencio 

en la tbcnica jurldica. Afirma que el objeto ca inmaterial, 
pero con una dosis auficiente de realidnd bsaada en la 

relaci6n existente entre el autor y el bien material produ

cido por la idea. 

Teoria del derecho como derecho patrimonial.- Conforme 
a lo expuesto por eato tesis, los derechos do autor deben 
incorporarse a la idea gen6rica del patrimonio, como sucede 

con los derecho• realee y creditlcioa. 

Teoria de Picard.- Considera que loa produtoa del 
intelecto constituyen una materia especifica dentro del 

(17) Araenio Farell Cubillas, "El sistema mexicnno de derechos de 
autor". H6xico. Ignacio Vado Editor, 19b6. P• bl. 
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ordenamiento juridico, dando lugar precisamente a los dere

chos intelectualeo •• Estos derechos consisten en la protcc

ci6n de la obra y en la no reproducci6n de la 1:1i111:sa 11in 

la autorizacl6n correapondiente. En el objeto de loa dere

chos intelectuales se comprenden todas las creociones de 

la inteligencia, ya sean obras literarias, artisticas, 

inventos o marcas comerciale11, 

En mi opini6n al derecho de autor, no se le debe tratar 

de encasillar dentro 

derecho de autor es 

de estructuras preconcebidas. 

aut6nomo e indisoluble, más a6n 

El 

'º' 
11u doble contenido que lo dota de unn naturalezn especial 

que lo distingue de cualquier otro derecho, sea cual fuere 

su g6nero, El derecho de autor es lisa y llana111entc dere

cho de autor. Por una parte, tutelo a la persona del autor 

y a la integridad de la obra, y por otra, gnrantii.a al 

creador intelectual el disfrute de los resultados econ6111icos 

derivados de la axplotact6n de las obra& de su ingenio. 

Tampoco se trata de un derecho real ni personal, Bino que 

forma una tercera cate¡oria distinta de aquéllas. 

El derecho autoral es parte del llamado derecho social, 

ya que aurae por la necesidad de que ex latan ordenamientos 

jurldicoa que protejan a las clases menos favorecidos den-

tro da la sociedad. El autor proporciona la materia prima 

ain la cual otros aectorea que intervienen en la producct6n 

intelectual no podrían distir (induatriaa, editoriales, diaco

gr&ficas, etc.). En oceaionea ~l autor no recibe el benefi-

cio econ6mico 

de autor, al 

conseguir la 

y el interés 

que le corresponde, ea-por ~so que el derecho 

igual que el laboral, tiene como objetivo 

armonio entre el interlts 11ocial o senerol 

particular, en cate caso, d~ loa autore11 de 

laa obras, teniendo en cuento que el protaaer o éstos, 

reporta a la vaz un beneficio a la sociedad, Las obras 

de loa creadores intelectualeu constituyen una buena parte 

del patrimonio cultural de la sociedad, por esta raz6n 

deben procurarse condiciones favorables a loa autores con 
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el fin de lograr una producei6n cada vez ciaror de obras 
QUI! enriQuezean al paia. 

5.2 Mareo Juridico Internacional 

5.2.1 Convenio de Berna 

La proteee16n en los paises extranjeros solo se garan

tiza por i::iedio de tratadoa internacionales. llar varios 

tratados de eatll claae. De todos ellos, el Convenio de 

Berna del 9 de septiembre de 1886 

laa obraa literariea J artísticas, 

ra QUe a 61 pertenecen la mayoría 

para la protecc16n de 

es el cilla importante, 

de loa palaaa. Eatli 

abierto a todos los Estados. Loa inatruaentoa emanados 

de ella deben depositarse en poder del director ¡eneral 

de la OHPI (18). 

El convenio ae apo7a en tres principios bliaicoa: 

l) La• obras originarias de uno de los Estados contra

tantes o sea, aqu6llaa curo autor tiene la nacionalidad 

de eae Estado o que laa obras de laa que ae trate se publi

caron alli ~or primera vez, tendrlin que ser objeto de la 

miaaa protecci6n en todos y cada uno de loa Estados contra

tantes que conceden a aua propios nacionales (19). 

11) Esa proteect6n no tiene que estar subordinada 

al cumplimiento de ntnauna formalidad (20). 

111) Eaa protecc16n ea independiende de la exiatencia 

de la protecci6n del paia de orlaen de la obra (21). Sin 

{18) Siglas de la Organiuaci6n Hundial de la Propiedad Intelectual. 
Es uno de loa 15 organismos especializados del aiatema de laa 
Naciones Unidas. Tiene por objeto el fomento a la protecci6n 
de la propiedad intelectual en todo el mundo y nae¡urar la coope
rac16n administrativa entre las diversas uniones de propiedad 
intelectual. Su sede ae encuentra en Ginebra, Suiza, 

(19) Principio del Trato Nacional o de As1.c.1.laci6n. 

(20) Principio de la Protecci6n Autoc!tica. 

{21) Principio de la Independencia de la Protecc16n. 
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embargo, si un E•tado contratante tiene estipulado un 
plazo ma7or que el minimo prescrito en el convenio y la 
obra deja de eacar procegida en el pois de origen, se podrA 

denegar la protecci6n en cuanto cese en el pois de origen 

e 22 >. 
Aal, la Convenci6n eAtablece un mlni1110 de protecci6n, 

por lo que loa Eatados eat!n en posibilidad de ampliarlo 

en lo forma en que consideren necesario hacerlo. Las condi
ciones mlnimas de protecci6n se refioren a las obras y 
a los derecho& que sa han de proteger 7 a la duraci6n de 
la protecct6n. 

1. Por lo que respecta a las obras de protecci6n, 
se ho de entender a "todas los producciones en el !mbito 
literario, ctentlfico y artlstico, cualesquiera que sea 
el 111odo o la forma de expresi6nY. Esto es, reaerva la 

facultad de protecc16n a partir de la fijaci6n de las 
obras en un soporte material cuando la obra se hace efectiva 
por cualquier medio, 

2. Con aujecci6n o ciertas reservas, ltmitacionea 
o excepciones permitidaa, entre los derechos que han de 

ser reconocidos como derechos exclusivos de outorizaci6n, 
figuran los ai¡utentesr 

el derecho a traducir. 
el derecho a interpretar o ojocutar en plibltco 
obras drom4ticas, melodram&ticas y muatcalos. 
el derecho de rad1odifuai6n. 
el derecho de hacer reproducir de cualquier manera 
r en cualquier forma. 
el derecho a hacer peliculaa cinemato¡r&ficas 

de una obra o a utilizarlas en peliculas cinemato
¡r&ficaa y el derecho de explotarlaa. 

•l derecho a hacer adaptaciones y arre1loa de 
la obra. 

(22) Articulo 2.1 del Convento da Berna • 
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J, En cuanto al plazo de protccci6n. lo reRla general 
ea que bata se conceda hosta la expiraci6n del quincuag~simo 

afto posterior a la muerte del autor, aunque existen olgunas 

excepciones como es el caso de las foto11raf!aa, tema que 
ya tocamoa en el cBpitulo anterior, 

Loa pe{sea consideradoa en deaarrollo, con 

a la prActica establecida por la Aso111blea General 

Naciones Unidaa, tienen la facultad de apartarse 

arreglo 

de las 

de eaas 

condiciones 111ini111as de protecci6n en lo que se refiere 

al derecho de traducci6n y al derecho de reproducci6n en 

determinadas circunstancias. 

Cuando existen entre algunos paises diferencias en 

cuanto a algún punto del Convenio 1 no es posible arreglarlo 
por vio de negociaci6n, debe someterse a lo Corte Interna

cional de Justicio. Por ello, de antemano ios paises •iRna

tarios tienen derecha de estipular reservas rehusando some

terse a cierta• reglas para que éstas no leaean aplicables, 

de esta manera, se tratan de evitar futuroa.problemas, 

LB Convenci6n no tiene un limite de dureci6n y cual

quier paia tiene derecho a denunciarla siempre que lo haga 

con 12 meses de anticipaci6n, deapu6s de 5 aftoe a contar 

desde lo ratificac16n. No tiene efectos retroactivos 1 

se aplica a las obras que no hayan caldo dentro del dominio 
público,.,. 

s.2.2 Convenci6n Universal, 

En materia de protecci6n internacional de las obras 

literarias y artiaticas existen dos ¡rupoa de naciones 

vinculada•· cada una de ellas por un sistema diferente; 

uno llamado europeo o de la Convenci6n de Berna, al que 

hice referencia anteriormente y 

aivamente por pa1aes europeos; 
que eatA tomado casi exclu

J el americano, e•tatuido 
por las distintas convanciones y tratados interamericanos. 
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Como afirma Mouchet (23), "loa inconvenientes deri\·adoa 

da la existencia de este doble sistema, hnn seftalado desde 

he.ce algún tiempo, la necesidad de atmoni~arloa con el 

Ctn de llegar a la elaboract6n de una Con"enci6n Un1.versal". 

Eata Convenc16n sut"gib di! 111 cons1.deraci6n de que, 

en loa tiec:ipos en que se f1rm6 la Convenc16n de St'rna, 

la comunidad internacional eataba formada, printipal~ente, 

pot peiaea europeo!! y con el transcurso del ti(lt:tpo, esta 

comunidad ae babia extendido a otros conttenentea, haciendo 

necesario que loa tratado& y convenios internacionales 

.~ que re¡ulon lea relaciones entre los Eatadoa, se actualicen 

r adec6en a au crec1=1ento. Fue (irmada en Ginebra, Suiza, 

en 1952 a instancia de la UNESCO y ae bnaa en el princ1p1o 

de que los autores y dem!a titulares de ln propiedad llte
rarta y artlsticas, goznrAn en cado pats de igual pro~ecc16n 

y trat4 que en los otorgados a loa nactonale.11 del ¡iais 

en cuest16n (24); y de que en un pals donde la proteccibn 

e•t' condicionada al registro o a otras formalidades, estos 

requisito• se consideran satisfecho• respecto a las obras 
que ae han publiceda ¡irimeramente, fuera del territorio 

del pa!a y cuyo autor no aea nacianal • aiumpre que todos 

loa ejemplares de la obro lleven el símbolo 'C' encerrndo 

en un circulo, acompañado del no~bre del autor o del titular 

del derecho de propiedad literaria y art!atica, y dal al\o 

dé ln primera publicac16n (25). 

('13) Carlos Mouchet y Radaelli A. Sigfrido. "l.011 derechos del escritor 
y del artista:•~ Madrid, Ediciones Cultura !Uap&nica, Cuadernos 
mono¡rlficos, 19S3. p, 368. 

(24) Base adoptada por la Convenc!bn de Berna, 

(25) Este probleu di: foJ"malidadea y de re¡¡¡i•tro de obra•, llc¡¡¡b a 
aer un ¡l'ave obat6culo entre loa P•Í•ea pertencient•• a 1• Uni6n 
de Berna y loa pertenecientea a las convencione~ ~onlll!lerican.ns. 
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Se prevee un sistema da licencias que hoya de 

tar el ejercicio del derecho de traducci6n por 

da la obra original 1 respctendo asi la necesidad 

ai6n cultural. 

reglomen

el autor 

de difu-

El t6rmino de protecci6n que establece la Convencibn 
Universal para los derechos patrimoniales del autor, es 

de todo lo vida del autor, m&a 26 Años deapubs de su muerte. 

5.2.3 Otras Convenciones. 

- Convenct6n de Roma.- Debido o los necesidades apre

miantes que tenien loa int6rpretca o ejecutontes de proteger 

sus derechos, se trat6 de elaborar un instrumento interna

cional que reglamentara sus derechos. A diferencia de 

otras convenciones, protcgi6 loa derechoa de productores 

de Conogramas y organismos de radiodifusibn. A esta nuevo 

convenci6n se le llem6 la ''Convenci6n de Romo paro la pro

tacci6n internacional de los artistas, intbrprctes o ejocu

tantcs, productores de fonogramas y organismos do rodiodi

fusi6n". A instancias de la UN'ESCO, fue suscrito por H6xico 

el 26 de octubre de 1961 y publicada en el Diario Oficial 

de la Federoci6n el 27 de moyo de 1964. Tiene como finali

dad instituir una proteccibn internacional a favor de las 

tres cotegorias de auxiliares de la creación literaria 

y artlstica que ae mencionunen su titulo: 

a) Loa artistas. intbrpretes o ejecutantes (actores, 

cantantes, m6s1coa, bailarines y otrns personas qua ejecu

tan obras literarias o ortlsticna), est6.n proLegidoR contra 

ciertos actos para los que no hayan dado su nutorizaci6n. 

Estos actos son: la radiodifusión o CoQunicación al p6blico 

de su ejecución en directo ("livc performance"); lo (ijsci6n 

en un soporte material de su ejecuci6n directa, la reproduc

ci6n de tal fijación si se hizo en su origen sin su consen

timiento o al la rcprodución se hace con fines distintoa -

de aquellos pare los cuales habla dado su consentimiento. 
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b) Los productores de fonogramas tienen dl!recho a 

autorizar o a prohibir la reproducci6n directo o indirecta 

de aus fonogramas, que son definidos en lo Convenci6n como 

''toda fijaci6n exclusivamente sonora de sonidos procedentPS 

de una ejecuci6n o de otros sonidos". Cuando un fonoRracia 

publicado en el comercio es objeto de utilizaciones secunda
rias (o aea, que ae radiodifundi6 o comunic6 al público 

en cualquier forma) el usuario debe abonar una remuneraci6n 

equitativa y única a loa artistas o productores de fonogra

ma• o a ambos; ain embargo, loa Estados tienen ls facultad 

de no aplicar eata regla o bien limitar su aplicaci6n. 

c) Los orguniscios de radiodifusi6n tienen el derecho 

de autorizar o prohibir ciertas operaciones;; la remisi6n 

de sus emisiones; la fijaci6n sobre un soporte material 
de· sus emisiones; la reproduci6n de tales fijaciones; la 

comunicaci6n al público de sua emisiones de televisi6n, 

cuando se realiza en lugares accesibles al público previo 

pago de un derecho de entrada. 

Convento de Ginebra,- Firmado el 29 de octubre 
de 1971, para la protecci6n de los productores de fonogramas 

contra la reproducc16n no autorizada de 6stos, 

Establece la obligaci6n de los Estados contratantes 

de prote¡er a los productores de fonogramas quo son naciona

lea de otro Estado contratante, contra la producci6n de 

coptaa ain el conaentimiento del productor y contra la 

importación de tales copias, cuando la iaportuci6n y o 

producci6n se hagan con miras a una distribuci6n al público. 

Se entiende por fonograma ''una fijaci6n exclusivamente 

sonora cualquiera que sea su forma" (disco, cinto, etc.) 

La protecct6n puede otor¡arse mediante la concesi6n do 

un derecho de autor, a•i como por lu le¡ialnción de derechos 

conexos, le¡ielaci6n relativa a la competencia dealeal, 

sanciones penales o en otra forma. La protecci6n debe 

tener en general, una duraci6n mínima de 20 anos contado• 

desde la primera publicaci6n del fonograma. 
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Convenio de Bruselas.- Firmado el 21 de cu1.yo de 

1974, aobre la di11tribuct.6n. do aaflalas portadoras de pru

ar•mas transmitidas por ast,lite. Eat6 abierto " t.odofll 

loa Estados que aon miembros de las Naciones Unidas o de 

cualquiera de loa organia111os del sistema de las Naciones 

Unidas. 

Establece la obligaci6n de cada Estado contratante 

da tomar medidas adecuadas paro i111pedir 

o desde 61, se distribuya cualquier 

programas tranamitidoa· por aat6lite. 

que en su territorio 

señal port3dor11. 'de 

La diatribuci6n se 

considera no autoriz11.da si no lo 

que ha decidido el contenido 

un organismo de radiodifusi6n). 

ha sido por lo organ1zoci6n 

del programa (normalmente 

Lo obligoci6n rige respcc-

to a loa organismos que son nacionales de un Estado contra

tante. Las disposiciones del Convenio no se aplican, en 

cambio 1 cuando la distribuci6n de sen.alea se efectúa desde 

aat,litea de radiodifuai6n directa. 

5,3 Lesialaci6n Mexicana Visente. 

S.3,l Ley Federal de Derechos de Autor. 

El derecho de autor, ea la vta que ha tenido mnyor 

apoyo para la tutela de loa programa• de compu~aci6n; eeta 

tendencia ee ha dado no s6lo en H6xico, aino a nivel mun

dial. La mayoria de loa juristas coincid•n en que ul dere

cho de autor 1111 el que ml• se adec6a a loa requerimientos 

para la protecci6n juridtca del soporte 16gico, aunque 

deade lu1110 0 existen determinados puntos de la muy particu

lar naturaleza juridice de loa programas que no concuerdan 

con lo también particular naturaleza de las normas autora

les; como lo es la indiapenanble originalidad que exige 

e les obras, el término de ln protecci6n, la paternidad 

prohibida de las obrea, trat6.ndoae de personas moralea, 



lo relativo a la reproducci6n de la obra, lo referente 

11 la obr11 por encur¡o, otc. Por ello, hn habffln qutt>nt>l'I 
niegan una poaible tutela a trav'a del derecho do uutor; 

otros que sugieren 6nicamente enmendar los preceptos autora

les necesarios para que los programas quedl'n bajo el amparo 

de esta materiai y quienes afirman en forma contundente, 

que el programa encuadro perfectamente dentro de la ley 

de derechos de autor sin necesidad de hacerle ~odlficoci6n 

alguna. En virtud de lo anterior, es conveniente mencionar 

en este trabajo, lo• aspectos fundamentales de nuestra 

ley autoral. 

Fue promulgnda el 29 de diciembre de 1956 y reformndn 
en el Diario Oficial de la Fcderoci6n el 21 de diciei:ibre 

de 1963. Tiene por objeto la protecci6n de los derechos 

que lo misma establece en beneficio de toda obro intelectual 

o artf.atica y ln salvaguarda del acervo cultural do In 

naci6n, Se considero como reglamentario del articulo 28 

constitucional, de orden público e interés social. 

Los artlculoa 21, JG y l,I enumeran los derechoa que 

lo ley reconoce a los autoree, tonto morales como patrimo

niales, aHi como ln• carncteríslicas de los mismos. 

El articulo ahptimo menciono el objeto de proteccl6n 

de ln ley. el cual fue aefialado en el capítulo que antecede, 

Es importante resaltar que la ley proto¡e la obra desde 

que la creaci6n es plasmada en un soporte material, por 

lo que ese acto es el constitutivo del derecho. indepen

dientemente de au registro y de ai se ha dedo a conocer 

entre el p6bltco o estA in6dita, 

El artículo 10' protege a las obras intelectuales 

o artf.aticas publicadas en peri6dicos o revistae o transmi

tidas por radio o tolevia16n u otro medio de difusi6n. 

Seftola ademAs, que si una obra ea creada por varios 
autores, los derechos corresponden a todos por partes 
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i¡ualea, salvo 

la titularidad 

rente 11 aqui5J 

convenio en 

especifica de 

en el qua el 

contrario o que se demue~tre 

cada uno, 

Lttular del rferecho de autor 

sea una persona moral. lo cual estA prohibido expresamente 

por la legislaci6n. En caso de morir un coautor, cuando 

una obra es creada por varias personas, o aucesionürio 

sin herederos, su derecho acrecer6 al de los dem4s titula-

res, Esto es, en cuanto a loa derechos patrimoniolea, 

no •• 1 •• lo referente • los derechos morales, pues en 

Educac16n 

protecci6n 

caso de no hober. herederos, la Secretaria 

P6blica aerá titular de los miamos, para 

y cuidado de la integridad de la obro, 

de 

In 

Existen ciertos casos que la legislaci6n 11utor11l no 

capara: 

n) El aprovechamiento industrial de ideas contenidas 

en sus obras, 

b) El empleo de una obra mediante su reproducci6n 

o repreaantaci6n en un acontecimiento de actuülidad, a 

menos que se haga con fines de lucro. 

c) La publicaci6n de obras de arte o de arquitectura 

que sean viaibles dead• lugarl!s pÚblicoa. 

d) La traducci6n o reproducci6n de breve!'! frngmentoa 

de obraa cient!ficas, literarina o art!aticas, nn reproduc

ciones libres, sie1:1pre que ae indique la fuente de donde 

se tom6 y que loa textos rcproducidoa no sean alterudoa. 

e) La copia manuscrita, mecanográfica, lotoat6tica 0 

pintada, dibujada o en micropel!cul11, de una obra publica

da, siempre que aea pnra el uso exclusivo de quien lo haRa• 

El articulo z3u consagra los plazos de duraci6n del 

derecho de autor, en cuanto al derecho patrimonial, mismos 

que ya fueron analizado& en capituloa anteriores, 

El capitulo·¡¡ de la ley regula lo relativo al traduc

tor y a lu licencia quu debe obtener. J.011 traduccinnca 

debr.r6n 111er ori11inole• y el traituctnr dl!be acreditar lu 



autorizaci6n por parte del autor de la obra para el diafrute 

de los derechos morales y econ6mtcoH que le corresponden. 

El c11p!tulo tII se refiere al contrato de edici6n 

o reproducci6n que en el articulo ~O se define de la si

guiente manera: "!lay contrato de edici6n cuando el autor 

de una obra intelectual o artiatica, o au causahabiente, 

se obliga con un editor y 

distribuirla y venderla 

6ste ae obli&a e reproducirla, 

por 

pre a tac iones convenidas", 

propia cuenta, 

tllmbi6n 

cubriendo ... 
este capitulo, 

las normas a laa que se sujetar& dicho contrato de edici6n, 

laa obli1acionea del editor, los derechos del autor, lnl" 

obligaciones del impresor y lo relativo a la fi1ura de 

la obra por encargo, 

En el capitulo I\' se establecen las limitaciones al 

derecho de autor, eei'\alando que se consideran de utilidad 

pública; la publicaci6n de obras literartaa 1 cientlficaa, 

f1loa6ficaa, did&cticaa y en general de toda obra intelec

tual o artiattca, necesarias o convenientes para el adelan

to, difua16n o mejoramiento de la ciencia, cultura o cduca

ct6n nacional, En op1ni6n do Loredo lfill, 611to ae funda

mento con el af&n da la ley autora! de sal va1uardar el 

acervo cultural. es el Presidente de la República quien 

tiene la fncultnd, a potici6n de parte o de oficio, do 

declarar la limttaci6n al derecho de autor, para el efecto 

do permitir que se he1a la publicac16n de loa obres mencio

nadas, y enumera en el articulo 62 1011 casos que pueden 

ser objeto de 11mitaci6n. 

El capitulo V se refiere o loa derechos provenientes 

de ln utilizaci6n y ejecuci6n públicas. La duraci6n de 

loa derechoa de 1011 intl!rpretes y ejecutantes aer4 de 30 

oftos, conforme a lo dispuesto por el articulo 90. 

El articulo Bl establece en nuestra le¡¡islaci6n 11uto

ral, un r61imen muy especial llamado "dominio público pa-
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gante", conatat~nte en qua del ingreso totftl que produ~Cft 

111 explotaci6n de obraa del doJ:1inio público, se entregar& 

un 2% a la SEP para fomentar las instituciones que benefi

cien a los autores. tales como cooperativas mutueliatoa 

u otras ailllilsrea. 

El copltulo VI se refiere a las Sociedades de Autores 

eatebleciendo en el articulo 93, qua acrln de interhs públi

co, gozarln de personalidad juridica y patrimonio propios. 

Tienen como finalidades; fomentar la producci6n intelectual 

de sus aocios y procurar mejores beneficios econ6micoa 

y de seguridad de los mismos¡ representar u sus socios 

ante toda clase de outoridodeR, recaudar y entregar a los 

socios las ganancias proveni~ntea de derecho de autor; 

contratar un representante de los socios, etc, 

El capitulo \'11 hace referencia a la Direcci6n General 

de Deri:chos de Autor, dependiente da la Sl-:P, fijando sus 

atribuciones esenciales, Lo Direcci6n tendrli. e su e.argo 

el Registro de Derechos deAutor. Dentro de sus principales 

facultades eat6 la de invitar a las partes interesadas, 

en ceso da que exista controversia sobre derechos protegidos 

por la lay, u una junta, con objeto de avenirlos. Si en 

un plazo de 30 dias no se llegare a ning6n acuerdo conc1lin
t.orio, la Direcci6n invita a las partea para que la deaigne 

como llrbitro. El laudo pronunciado por dicha autoridad 

tiene el efecto de resoluci6n definitiva y contra ella 

solo procede el amparo. 

•• 
El cnpitulo Vlll consagra laa sanciones a 

harlln acreedores aquellos aujetos que contrarlen 
que 

l•• 
disposiciones de la 

de la gravedad 1 de 30 

de $50,00 a $10 1 000.00 

ley, las cuales var1nn dependiendo 

dios a 6 at\os de prisi6n 0 y mult.as 

El capltulo lX establece que las controversias suscita-

77 



daa con moti\·o de la aplicaci6n de la ley autoral, serán 

reaultas por loa tribunales federales, conforce al articulo 

145, el cual se refiere a la co::ipetencta y procedicientos. 

Ixualm~nte indica las aedidas precautoriü8 pare asesurar 

los derech~a autorales, coao son¡ el eabargo de las entra

das, de aparatos aecánicoa o la intervenci6n de negociacio

nes cercantiles. 
• En el capitulo X estA contenido el recurso adainiatra-

tivo de reconaideraci6n, que podrA interponerse contra 

resoluciones de la Direcci6n General ante el Secretario 

del rae.o, en un t6rcino de 15 dlas hAbiles a partir del 

siguiente en que se notifique la reaoluci6n. De no inter
ponerse en este thrmino, la resoluci6n quedar6 firme. 

El capitulo XI seftala las generalidades de este dere

cho y en el articulo 159 establece que será nulo aquel 

acto por el que se tranocitan o estipulen derechos patrimo

niales del autor, int6rpretes o ejecutanteoa, por el que 

se autoricen codificaciones a una obra, si las condiciones 

que se estipulan son inferiores a las m1nimas que sel'\alon 

las tarifas de la SEP. 

La LeJ Federal de Derechos de Autor, tiene ctnco ar

ticulas transitorioa. 

A pesar de que el ordenamiento analizado sienta buenos 

baaes y conceptos fundamentalea, no podemoa dejar de recono

cer ·qua, debido a lo• constantes cambioa tecnol6gtcoa en 

la f1jac16n, conaervac16n, reproducci6n, divulaaci6n, difu

ai6n, transm1s16n y explotac16n de las obras intelectuelea, 

nuestra le¡islaci6n autoral se ha quedado atrAs, tornAnduae 

para las actuales neceaidadea, obsoleta. 

Se considera como obaolela, en tanto que no previene 
nada sobre televiai6n por cable, tranamtai6n de programo• 

v1a aat6lite, videograaaa, programas o sistemas de computa

ci6n0 el uso privado de caseetes, J madioa aii:tilarea para 
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ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE LA 

NO OEnE 
BIBLIOTECA 

la copie y reproducci6n de obras protegidas, no establece 

una legialaci6n efectiva contra la pirotcria en general, 

ni existen aanciones corporales y pecuniarias octuoli~adae, 

ya que en nuestros dies resultan tan bajas, que no signifi

can un freno contra los ataques a la ley. 

Hasta 1964, le Direcci6n General de 

1101tuvo el criterio administrativo, de 

ci6n de loa programas de computaci6n 

Derecho de Autor 

nega.r la inacrip~ 

en el Registro de 

DErechoe de Autor, por considerar que el articulo se~timo 

no los mencionaba expresamente dentro de 

blea de regiet.ro, no obstante que los 

haber sido encuadrados dentro de lee 

las obras sucepti

progr11111n11 podrl.11.n 

obras literarias, 

cientlficoa, t6cnicss, o bien en la 6ltima !r11cci6n que 

deja la puerta abierta permitiendo la protecct6n n. nquel1:1s 

obras que por analo¡ia caen dentro de 1011 tipos gen6ricoa 

mencionados. 

Con el obºjeto de aclarar 111 anterior situact6n, el 

Secretario de Educaci6n P6blica, en squel entonces, el 

Licenciado Je116• Reyes Herolea, public6 el Acuerdo n6mero 

114, por el que se dispone que loa pro¡ramaa de computaci6n 

podr6n inscribirse en •1 Re¡iatro P6bltco del Derecho de 

Autor, 

S,3.2 A.cuerdo n6mero 114 de ln Secretaria 

de Educact6n P6blica. 

Este A.cuerdo 

la Federaci6n el 

fue publicado 

8 de octubre de 

en el 

1984, 

~iario Oficial de 

entrando en vi¡or 

n.l dia siguiente. Para la realizaci6n del 111ismo, se consi

der6 que loa programas do computaci6n constituyen obras 

producidas por autores y se vio la urgente necesidad de 

proteger juridicsmonte a loa programas de computac16n. 

El Acuerdo pretande evitar la violact6n de loa derechos 
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de autor, inscribiendo • lo• programas en el Registro Públi

co de Derecho de Autor. Adem.l,s, en los considerando1' -

del Acuerdo, Reyes Herolea puso de manifiesto el notable 

incremento en la producci6n de software en nuestro pa.1s, 

pero no dej6 de reconocer la.s diferencias que existen en

tre las obras auacvptibles de protecci6n autora! y los 

programas de computaci6n 1 tanto por lo que ge refiere a 

contenido como a lo referente a soportes materiales. 

Tambi6n dentro de loa considerandos, afirm6 que se 

presume la buena f6 del solicitante y que la inscripci6n 

deja a salvo loa derechos de terceros. 

Este Acuerdo consagr6 la obligaci6n de la Direcci6n 

General de DOrechoa de Autor de inscribir en el Registro 

a su cargo a loa programas de computaci6n cuando ae los 

solicite, siempre que se hubieren cubierto los requi.!litoa 

l•aales que para tal afecto ae establecen. 

Set\al6 que para la inscripción, podr6 quedar a elec

ción del solicitante presentar\ las pri1:1eras y lns últimaa 

10 hojas del pro¡rnma fuente, del pro11rsma objeto o nmboa; 

adam.ls debe acompai'lar a la solicitud una explicación breve 

del contenido del programa y los ejemplares necesarios 

contenidos an cunlquiar tipo de soporte material. Si el 

soporte •aterial ea diferente • la expreai6n lmpr••a un 

papel, deber6 acompaftar laa primeras y laa 10 últimas hojaa 

impr~aas, 1:1lsmaa que as devolver.ln al interesado. 

Finalmente dispone que la Direcc16n General del Dere

cho de Aut.or tiene la facultad de tomnr las medidaa admi

nistrativas que estime neceaariaa para el cu1:1plimlento 

del Acuerdo. 

Eata dlaposic16n jur!dica parte de la idea d• que 

lo• proaramas de computo.c16n deben aer tutelados por la 

Ley Federal de Derechos de Autor, sin necesidad de re•li~ar 

ningún cambio, pues al momento de la creaci6n de este Acuer-
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da nu ae puhl tc6 nin1Gn documento con reíar111a!'I 11 ln ley 

nutnral, par el que ae tt•t•ra de adecuar la ll'gislnci6n 

mene lonadM o 
computoci6n. 

ci6n PGhlica 

l• naturaleza jurídica de lo• proRramas da 

De ~sto aa deduce, que el Secretario de Educa

Ro•ten!a la tesis de lo aplicación del r'gimcn 

autural ain enmiendas. 1 o pesar de que menciona que exis

ten diferentes caracterf.sticaa.r: entre loa programns 1 las 

obras autorales, no •encion6 nada en cuanto a derechos 

morales y patrimoniales. ni sabre la duraci6n de la protec

ción, ni sobre la utilización de los miamos, ni resuelve 

el conflicto entre empleador y empleado cuando el programa 

se realiza con materia lea de aqulll • conflictos 6atoa que 

hacen pr6cticamente imposible la aplicaci6n del r6gimen 

autora! al prosrama de computación. 

Por otra P•rte dobemoa recordar que el acuerdo adminis

trativo ea una reaoluc16n del 6raano de máa ialto grado 

de la estructura del Poder Ejecutivo Federal, con respecto 

a loa 6r¡anoa aubalternoa 0 loa efectos que produce dentro 

de la propia eetructuta son e•clu•iva111ante intarnoa y no 

atañen a loa particulares o a otroa sujetos de derecho 

que no tengan el carácter de funcionarios o de trabajadores 

al servicio del Estado. 

sor 
En la pi,ctica, 

expedidos por el 

los acuerdos 

Presidente de 

administrativos pueden 

la República, en atan-

ci6n a lo que dispone la fracci6n I del articulo 89 consti

tucional, re:i:6n por la cual muchas veces revisten un carAc

ter realn•entario. (26) 

Existen diferentea tipos de acuerdos¡ acuerdo adminis

trativo dele1atorio de facultada• o de firma¡ aqufl en 

el que loa Secretarios de Estado someten a la consideración 

del Ejecutivo federal, un determinado asunto que requiere 

ser resuelto en formn definitiva¡ aqu'l que sirve de instru

mento para la creaci6n de 6raanos de la ad111iniatraci6n 

(26) "DiccionarioJurfdico He:rr:lcano:" 'Tomo I. A.-8. Editorial Porrúa, 
S.A. í16:rtco, 1985. P• 93 y 94, 
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pública; o bien puede tratarse de resoluciones adoptados 

por dos o mAa ór¡anos de lo administración pública federal, 

funcionarios de entidades poraestatoles y titulares de 

los ejecutivos locales en lo que se refiere a la concerta

ción de pro¡ramas sectoriales. 

Tomando en cuento estas bases, podemos concluir que 

el Acuerdo 114 no tiene m6.s fuerza que la de sugerir a los 

particulares, la inscripción de loa programas en el Registro 

Público de Derechos de Autor, 11in que pueda constituir 

una forma de protección 11'.'¡¡&l efectiva a los mismos, en 

rftzón de que no posee fuerza obl l¡¡atorio para los particu

lares, Aunque ai bien produce efectoa obli¡¡atorios en 

la estructura de la edmlnistración pública, ello sisnifico 

solamente que loa encarRados del Registro cst!n compelidos 

a inscribir cuanto pro¡rama se les presente, siempre que 

cumplan con las formalidades indicados para tal efecto, 

Consecuentemente, ea el re¡¡istro el que produce efec

tos a tercerea, oblig6.ndolos a sujetnrae a lo ley autora!. 
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6, PUNTOS ESPECIALES DE ANALIStS DE LA TUTELA AUTORAL 

soaRE LOS PROGRAMAS DE COHPUTACION 
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6. PUNTOS ESPECIALES DE ANALISIS DE LA TUTELA AUTORAL 
SOBRE LOS PROGRAMAS DF. COMPUTACION, 

~.l ConHid~rocioneH sobr~ la protcccl~n uutorul reAp~c

to de 109 prosramaa de computaci6n. 

Como ya lo mencion~ en el capitulo anterior, el derecho 

de autor ha aido la formo de tutela que loe juristas consi

deran m6.a apta para los progra111as de coi:iputaci6n. Sin 

embargo, debemos resultar que existen características tmpor

tantea en las que difieren, por lo que ca necel'lario anali

zar cuáles son esas divcraenctas que separan al programa 

de lo protecci6n autora!, 

6,1.l Protección de las ideas. 

En primer luear debe señalarse que no se prote¡on 

las ideas¡ Astas. aunque novedosas, forman parte del patri

monio comGn de la humanidad y por lo tanto, no pueden ser 

sujetas de apropioci6n. 

El doctor Ricardo Trisconto (1) establece que el acto 
creativo ea el fundamento del derecho da autor. Destaca 

que el hombre, dotado de raz6n, posee la facultad intelec

tiva que le peralto conocer, que le hace comprender y que 

le despierta lo inquietud de saber: ese inquietud intelec

tual es el anticipo de la creoct6n intelectual¡ sureen 

a.si ideas, conceptos, juicios. razonamientos, todos ellos 

basados en la suprema nota diferencial que es la ra~6n. 

Esto es creaci6n intelectual, pero la idea, el pon~amiento, 

pueden permanecer inexpresados y quedar convertidos en 

(1) Ricardo Trtsconia en au conferencia "Fund1u11entoa de la Protecct6n 
del derl!cho de autor", Centro Cultural San Martln. Buenos Aires, 
Argentina, 1972. 
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un pensar mudo, intraacendentc y •in efecto. 5610 a partir 

de la expresividad, el atino spropiado adquiere vida 1 

ae individualiza una creoci6n intelectual. 

Cualquier persona puede ºutilizar las ideas expresadas 

en obras que tienen protecci6n legal, obteniendo un benefi

cio econ6111ico, atn por ello cometer un illcito. Por 6sto, 

los conoci111ientos aenerales de una disciplina no pueden 

ser apropiados y se dice, pertenecen a la comunidad, Se 

proteae la forma concreta de exprest6n cuando ~ate se mate-

rtaltza, ya sea que estl! formada de 

Por ejemplo, tratAndoae de obras 

no tiene excluaivido.d, la. tbcnica 

ideas propias o ajenas. 

artisticaa, el estilo 

¡iict6rica o artistica 

no se proteae. Con relación a los programas de computaci6n, 

existen serias dudas al respecto, aobrt! todo, en lo que 
se refiere al algorit110, l!sto es, el conjunto de operacio

nes matemAttcas que preceden a la creación del prograt1a; 

es una aarie de operaciones l6gico-matem6ticas QUE' deben 

realizara• para llegar a obtener como resultado un proarama. 

Loa que m6a han reclaeado una protecci6n al al¡oritmo son 

loa t6cnicoa en el ramo, argumentando que ain ltate, los 

programas no existiri•n, Sin embargo, no podemos perder 

do vista que eaa aerie do operaciones matcm6.tic.us no aon 

otra cosa que conceptos, ideos que no son ausc.eptiblcs 

de opropiaci6n, 

6.1.2 Originalidad. 

Para que pueda existir una obra protegida por el dere
cho de autor, ea requisito ineludible que, on forma previa, 

haya habido creaci6n intelectual del autor, pero entendiendo 

a lista en su aentido m6a estricto. 

La doctrina nocional y extranjoro han seftalado roitern

damcnte que la originalidad do la creaci6n ea requit1ilo 

indts¡ienaable para que una obro intelectual quede protegida 

por el derecho de autor. 
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De t11l 1:1aner11, la tutelo autorol ae extiende 11 laA 

denominadas "obres derivodaa'', ea decir, las que se originan 

en obras preexistentes; 11si, las traducciones, adupcacio

nes, arreglos musicales de obras protegidos que, por tener 

un aporte personal del ho111bre, se distinguen de lo creado 

pri111eramente, alcanzando el grado de obro 11ut6no11111 en 

consecuencia, con una protecci6n propia, 

Observando el grado de originalidad que reviatl"n los 

programas de c6mputo, se advierte que no alcenza a llenar 

loa requiaicos que se exigen paro lo obr-11 del derecho de 

si bien en los pro_Br-11111os de corlicter muy aucor, Por-que 

co111plejo se puede llegar 11 vislu111brar el esfuerzo intelec

tual personalizado del creador-, tal personaliz11ci6n no 

es suficiente para alcanzar- el grado de or-iginalidad reque

rido en oater-io autor-al, No llega a ser reveladora de 

la personalidad del programador, ya que no pone de münifiea

to au sello personal, 

El progra111ador eatli ao111ecido o una 16gica obligator-ia 

de la que ea imposible salir y que condiciona y despersonali

za au tarea intelectual (2), 

Lo anterior no implica desconocer que si situAromos 

a variol'I prosramadores frente n un 

dria11 obtener distintas respucscas 

sin embargo, tales diferencias no 

mismo problema, se po

n aoluc ionl"s para ltl, 

alcanzarAn o darle al 

programa ese sello que el creador de obras de derechos de 

autor- pone en el tratamiento de sus ideus; sello que su 

creaci6n conlleva y que le da al fruto de sus esfuerzos 

una fiaonomia propia y un car-liccer- inconfundible. En base 

o &ato se critica la inclusi6n del software dentro de dere-

(2) Her-nondo Morales Rios, Confen~ncio "ProtecclónJur!dica del 11oft
ware", Cenero Regional del 181 par-o MEr1ca t1m1 y el Cüribe 
(CREALC) H&xico-Chile, 1986, Auspicio de la Autoridad InforlllAtlco 
del Gobierno de Santiago de Chile. p. ¿5, 
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cho• de autor, sosteniéndose que su adecuada tutela debe 

provenlr de la .adopct6n de un réglcen jur{dlco eii.peclflco 

que contenllia entre sus nor1:1a1:1, ln exclu•l6n de la ori¡¡lnn

lld•d. 

El •oftwarf!' es, por enclr:ia de su cnrácter de obre 

lntl;!lectual, una obra tecnol6gica, y como tal, el resultado 

de la sucesiva agregaci6n, superposici6n, ndecuaci6n o 

modlficaci6n de varinblel!ll, técnicas, rrocesos y contenidos, 

de tal canera, que se va !oreando una cocipleja red en per

manente crecii:iiento, Asi concebido cada progr11mn no tiene 

en al, una total individualidad u originalidad, sino que 

toma un ealab6n de la c11dena evolutivo-tecnol6gica, Cada 

software constituye un "valor agregado" respecto de ante

riores procesos de desarrollo. 

por 
goce 

del 

6,1.3 Fin de utilidad y destino de los programas 

de computaci6n. 

El derucho protege e las obres por au condlc16n tal, 

una elaboraci6n intelectual que merece el emerger 

de los 

de 

derechos 

fin o dll!Stino quu 

titular, indl;!pendientemente 

cumpla. 

el que 'º" programas tengan un 

ello, es irrelevante 

de utilidad, Ast lo 

ha establecido la jurlsprudenclo norteamericano, al sostener 

que el programa objeto es protegido por lo ley aunque solo 

sirva para que la mAquina interprete su código binario. 

Se considera que el progratia objeto puede ser protegible 

por el derecho autorn.l, si el programa fuente goza de esn 

tutelo, pues el primero ea una mera copla del aegundo, 

siendo ambas una 1:1is111a obra, pero expresada en lengun.jea 

diversos, 

6 .1.4 El programa de computaci6n como objeto 

de la legialacibn autoral. 

Los juristaa han pretendido encuadrar a los programa& 
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dentro de lo cotegoria de las obras ltterurinli, cicntificos 

o art.1Rt.icas. 

El intento de incluir el progrnmn entre los obrns 

ltteraria11 que protege la ley autornl, se ho. efectuado 

con determinado grado de violencia aplicada a lns conceptos. 

Si nos atenemos en concreto al significado de ''liternturo", 

en cuanto a thcnica de expresi6n 0 que utilizando la palabra 

se encuentra en intimo e inscpornble vinculaci6n con el 

estilo (3) y la ret6rica (4). Al referirse a los obras 

literaria•, la legislac16n outoral lo hace dándole al tbrmi

no su acepci6n primario, corriente y común, y no lo exten

siva que alude al conjunto de obras que pue~en versar sobre 

artes o ciencias determinados, por ejemplo, lo literatura 

mhdicn. El concepto de literatura se circunscribe a escri

tos cuyo prop6sito va mli.s olla de la mero cor.ipilaci6n de 

informaci6n; es la expresi6n de un proceso creativo gradual 

en el que ciertas vivencias o flituaciones imaginadas son 

tamizadas por la muerte del autor, otorg&ndole un carácter 

único y especial, 

o disfrute del 

cuya finalidad la constituye el 

destinatario, que ea el hombre y 

goce 

no 
tronsmisi6n de instrucciones deBtinadas a uno computadora. 

la 

6.1. 5 El programador 

moral autoral, 

la violación al dcrcch'l 

El derecho de autor involucra el aspecto ccon6mico 

y el moral. Este último se refiere ol derecho del autor 

a la paternidad de la obra. a su integridad y ai derecho 

de retracto. La critica que se le hoce a la corriente 

que in.e.luye o los programas de o ate rágimen, os que en 

reloci6n al derecho moral se crearían situaciones de con-

(3) "Estilo".- Car&cter especial que en cuanto ol modo de expresar 
los conceptos de un autor o sus obras, 

(4) "Ret6rico".- Arte que t!nsci\a las reglas del bien decir. 
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flicto, deadc el momento en que el tercero legitimo tenedor 
del programa, no podria adoptarlo o sus necesidades sin 

violar el referido derecho moral. Exisl~n prevtslo11es 

le11islotivae que contemplaron esta aitu11-cl6n llmitnron 

loa derechos en sue respectivo& leyes autoralcs, otorgando 

al tercero autorizado, lo posibilidad de modificar el Pt;o

grama y adaptarlo conforme a sus requerimientos (5), 

Por lo que se refiere o lR atribuci6n de la pnternidnd 
de la obro cuando es realizado por empleados o se encomienda 

la programoci6n a un equipo, que es lo m!s frecuente¡ algu

nas leyea hon crcldo necesario preever que lo titularidad 

corresponde al empleador salvo convcnci6n en contrario. 

En mi oplni6n, no do be atribuirsele la palernidod de una 
obro a quien no lo ha realizado, a quien no ha desarrollado 

una labor creativa, si no que ha proporcionado ~nicomente 

loa recuraos materiales necesarioa para el deaorrollo de 

dicha actividad. Por ello, planteemoa el caso al rev6s; 

el creador del programa aer6 el titulor de loa derechol'I 

morales y económico& a menos que existo convenio en contro
rio. Ahora bien, 6sto desv1rt6o ol derecho de autor en 

cierta formo, ya que conforme a la ley autorol, el derecho 

moral no es susceptible de tronsmisibn. Por lo qua, unn 

le¡isloci6n especial sobre las bnses normativos del derecho 

de autor eeria lo más adecuado pora loa proRram~a. 

6.1.6 Uso y reproducción de los programa• de 

c_omputaci6n. 

Es propio de la esencia del derecho autoral la tutela 

de 6ste contra las copias y reproduccionel'I que de lo obro 

se realicen aio el conaentimiento del creador. Desdo el 

(5) Como ea el caso de los Estados Unidos de Norteamérica y del Jap6n, 

··-



nacimiento de la legialact6n moderna, en 111 Francia de 

1793, 6ste he sido uno de sus objetivos fundamentales. 

La pirater!e de Jos prosra.ciaa ha sido desde siempre 

su principal problema, constiturendo un obstAculo psra 

su desarrollo. El conflicto es que el programa ea f6cilmen

te copiado, utilizado r explotado por terceros ain la auto

rización de su titular, Si bien C>xiaten diversoa atatemaa 

de protección a los programas, como el comercial y la pro

tec16n t6cnica que incluye al m6todo de borrado interno, 

claves, llaves de hardware, perforaciones con rayos lasaer 

en los diskettes, etc,; constituye un objetivo primordial 

delinear las bases de uno adecuado tutela legal, 

El concepto de uao dentro de los caructerlsticaa del 

programa tiene una trascendencia distinta y propia que 

lo diferencia de otros obras intelectuales, Surge entonces 

la interroaante, lla tnaerct6n de un programa en la memoria 

de una computadora conatituye una reproducc16n en el senti

do quu el t6rmino posee en materia autorul? Ea evidente 

que tal situación originaria una copta del programa, dando 

lugar o una violación de los derecho• de su titular al 

no ea autor1zada por éste, En conaecuenc.la, 

una proteci6n adecuada, es necl'sarto prever en 

ct6n, lu prohibici6n expresa de car¡Rr en la 

para lograr 

la legiala

memorla do 

la computadora a 1011 progra11111s, a 111cnoa que el titular 

de los derechos lo autorice en for111a expresa, 

Por otra parte dcbe111oa cona1deror que existen numero

sas lesialactoncs que no consideran una infracción el sacar 

copias reservadas al uso del copista. 

La Ley norteamericana, en su reforma a lo 107 do 

copyrieht a trav~a do la "computer software 11ct" articulo 

117, ha autorizado la reproducción del proarama en dos 

casos; 1) para fines de archivo; 2) pisra su empleo en 

el manejo de la misma computadora y dentro de eate caso, 
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tambibn est! autorizada lo prcporaci6n de adnptociones 

de los progromaa. 

lloy este articulo de la ley estadounidense cobro ~oyor 

importancia porque sobemos que existen programas que eathn 

destinados s burlar los sistemas de protecci6n técnica 

de otros programes. 

Lo anterior pone de manifiesto desde un nuevo Angulo 
lo poco adecuado que resulta lo aplicaci6n de le lcgislo

ci6n outoral pare ln tutela de los programas de compute

c16n. 

6,1,7 Vigencia del plazo de protcccl6n, 

Otro de las criticas que se he efectuado con reloci6n 

o la oplicoci6n del régimen outorol pero lo protecci6n 

del 11oftware 1 es lo extrema dursci6n del plazo de tutelo 

que en H6xico se extiende o toda le vida del autor m6s 

50 aftas post mortom. A esto argumento, quienes suslenton 

la tests contrario, re•ponden sefialando que ese es el prin

cipio general, pero que existen caaoe on que. en atonci6n 

o los cerocter{sticas de lo obra, se odmitcn plazos infe
rioro11, Corno en el coso de lns obras fotogrliflcAe y que 

por lo tanto, ae podrlo establecer un plazo rnonor on mete

rlo do soft~erc. 

Ln objeci6n no ha sido agotado con Sfftc plenteumiento; 

implico aituaciones ya no tanto juridicaa, sino sociales 

y econ6micns, que deben ser considerados también, 

Por une parte, la comunidad debe tener oc ceso o los 
progrsmns entes de que éstos pierdun utilidad valor, 

Ello implica que el plazo de protecci6n debe sor reducido. 

oxtendi~ndoso por un lapso m6e o menoa1breve, 

Exiatc, por otro parte, urgente necesidad de los paises 
en visa de desarrolo, de tener a su alcance lo antes posible 

la tccnologie proveniente de los paises desurrollsdos. 
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Teniendo un plazo menor de protección, el 

mAs pronto del dominio público, facilitando 

programa será 

osf. el acceso 

de los psises subdesarrolladoa a técnicas más modernas, 

Si obviamos el inconveniente del término plazo, esta

bleciendo que su duración será de, por ejemplo, 5 oñoa 

a partir de su creación, aparentemente el problema quedarla 

resuelto, Sin ecbargo, no es as!, Debemos recordar que 

México est.i!i suscrito a lo Convención Universal sobre Dere

chos de Autor, lo cual en au articulo J\' expreso que el 

plazo de protecct6n para las obras protegidos por la Conven

ción no será inferior a lo vida del autor más 25 aftoa des

pu.i!is de su muerte. El Convenio de Berna, también ratifi

cado por Hhxico, ea aún más restrictivo en este aspecto 

yo que en su articulo séptimo admite la pol'libilidad del 

establecimiento de plazos inferiores al plazo general (que 

es lo vida del autor cas 50 ellos después de su muerte), 

solamente paro los cosos de obras fotogrAftcas y para las 

artes aplicadas protegidas como obras artísticos, excluyen

do os! totdlmente cualquier otra. hipótesis posible, Ade

más dichos plazos menores no podránser inferiores n periodos 

de 25 aftas contados desde la realizact6n de los obras, 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que si conaillc

r&romos al programo de computación inclufdo dentro del 

-derecho de autor y estableciéramos un plazo de su tutelo, 

por ejmplo de S años, loa autores nacionales verfon limitada 

lo protección a dicho lapso, pero nos ver{nmos obli¡odos 

a aceptar pars los autores de software extronjuros, los 

términos de la Convención de Berna y Ja Universal, quedando 

los nacionales en una situoci6n de desventaja con respecto 

a loa extranjeros. 

6.1.B Garnntfas al usuario, 

l.os autores extranjeros concuerdan en que n pesar 
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de que el derecho moral es tan r!gtdn en el Mentido de 

que una obra no puede aer modificada, salvo conscntimtento 

del autor, el productor de softwllro deb~ gart1ntizar su 

correcto funcionamiento. definiendo 

junto con el usunrio o bien en las 

a éste previamcntt!' 

E>SpPctftcaciones del 

autor en el caao de programas enlatados. Para este eícclo, 

el autor debe modtficarlo cuando fuere necesario. La nega

tiva de hacerlo acarrearla daños )' perjutctoe al usuario 

del software que podrion ser reclamado!I ante los trtbunn

lea. 

En 1972 loa tribunales de Paris (6) señalaron que 

la obligación del proveedor del programa comprende el ose

sora1:1icnto necesario. pero que este asesoramiento es uno 

oblignc16n de medio, ya que el resultado dependfl en gr11n 

medida, de la colaboración del usuario mediante una defini

ci6n clq.ro de sus necesidades. Por lo tanto. el creador 

a! adquiere un deber de adecuar los detalles conforme a 

los requerimientos del usuario, pero 6sto no significa 

qua este Gltimo tengo la facultad de hacer los ~odificacio

ne• sin la autorizaci6n del autor. 

6.1.9 Licencias ohligotérlaa. 

La concesión de licencias obligatorias consiste en 

la poaihllidad que tiene la ªl!tortdad competente de tradu

cir. reproducir y editar en formo determinado, obras com

prendidas en la protección autoral, aGn sin outortzaci6n

del eutor. H~xico en el articulo 62 de lo ley federul 

de derechos de autor, admite la reproducci6n cuando no 

existen en la capital del pa!s y en tres de ~us principnlea 

ciudades, ejemplares en el mercado o cuando su alto precio 

impide su utflizaci6n general. en detrimento de la cultura, 

(6) Fallo del 13 de julio de 1972 en la causa Flammarion va I8M, ., 



lPoro es ésto conveniente en materia d~ ~oft~ur~? 

La utilizaci6n de este tipo de licencias serla finalmente 

daftino para el programa, puea en lugar de prot1•ger la int~

Krldad del pro11rama, se íucilitar{a HÚn cAH lo reproduccl6n 

de los mismos. Se destaca una vez mAa, que tanto las legis

laciones como le doctrine autoralaa, resultan tnodecuadas 

paro la defensa del programa de computaci6n en pro del 

interés nacional. 

6,2 Neceaidad de crear una ley especial ~obre prosrn

maA da computac16n, 

Como 

legal que 

resultado del análisis sobre lo problemático 

implico el programa de computact6n podrían se-

guirae dos posibles soluciones: 

1) Proteger el programe vla derechos de autor, pero 

refnrmqndo la ley de acuerdo o loa necesidades particul11-

rca tlel mismo. 

2) La olaboroci6n de normas eapcciftcos, ésto ea de 

una ley especial que regule al progral!lo con todii lo comple

jidnd jurídica que ello implica, 

En mi opini6n, la segunda postura es lo m&a adecuado, 

pues a pesar da que los principios autoralea constituyen 

una base jurldica id6nea para la regulaci6n del programa 

de c6mputo, existen fundamentos del derecho de autor que 

rompen por completo con la naturaleza del mismo, 

Ahora bien, 1011 puntos de contacto que existen con 

el derecho autora! son bastantes 1 como soatiencn l!lUchos 

Juristas es cierto que esta v1n resuelve en 

la problem6tica jur{dica del progrn1:10, Por 

gran medida 

ejemplo, en 

lo referente n registro, El ois1:10 Acuerdo Jl4 fue expedido 

con la finalidad de lograr la isncripci6n de los programas 

en el Registro Nacional de Derechos d¿ Autor, lo cual tiene 

94 



importancia en cuanto que ofrece un11 fecha certera y determi

nada. Se cree la presunci6n iuri11 tantum de propiedad en 

favor del programo in•crito y por otra parte, resulta una 

prueba eficaz en caso de controversia, No obstante, en 

cuanto a los principios fundamentales del rbgi=cn autora!, 

hay muchas objeciones como ya fueron analizadas en detalle. 

Si bien algunos consideran que tales objeciones podrían 

subaanarse mediante reformas a la ley, conservando el siste

ma outoral, en 1:1i opinión, son tJn esenciales los aspectos 

en que ae contraponen las necesidades de tutela jur!dicn 

del progratia con los principios fundamentales del derecho 

de autor, que no podr!o mantenerse la 1ncluai6n del progra

ma dentro de la ley de propiedad intelectual. 

Es por ello que sugiero la cresci6n de una ley espe

cial que legiele en materia de soportes 16gicos, la cual 

preciae su tratamiento jurldico pormenorizando todos aque

. llos sspectos inherentes a la singular naturaleza que los 

caracteriza. En este orden de ideas, la ley que regule 

el programa de c.0111putact6n deber& tener en cuenta loa si

guientes aapectos: 

1.- Ea indispensable que se defina al programa de 

co111putaci6n en el cuerpo de ese ordenamiento en la for111a 

m&s clara y precisa posible, con el fin de evitar dentro 

de lo factible posiblea confusiones, 

2.- Deber& aeftalar que ae protese tanto a loa creado

res de progra111aa nacionalea como a los extranjeroa para 

losrar sal homogeneidad en au aplicaci6n. 

3.- De la 111iama 111anern que lo hace el derecho de autor. 

por 16gica debe negar Ja protecci6n legal 11 11111 "ideas" 

sobre progra111as de computaci6n. 

4 ,- El nacimiento. propiaciente dicho, de loa progra

mas no necesitar! registrarse para que surta efectos la 

tutela legal que proporcione este ordenamiento. Aunque 

es conveniente el sistema de resiatroa para efectos proba

torios. 
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5,- Es necesario lo inclusi6n de un posible "derecho 

moral''• ya que el creador debe ser reconocido como el titu

lar del mismo aGn despu~s de haber sido transmitidos los 

derechos eobre el programa objeto. 

6,- Respecto al derecho de conservar la integridad 

del programo, se hs seflolado que es necesario una excep

ci6n, ya que por lo general, es necesario modificarlo, 

adicionarlo o reducirlo para su uso o mejoramiento de fun

ciones, lo cual no redunda en perjuicio del honor o repu

taci6n de los creadores de software y sl proporciona un 

mayor gr~ado de comercialidad, Debe, por lo tonto, conce

derse esa posibilidad de adecuaci6n, pero siempre bojo 

lo outorizaci6n del creador. 

7 .- Dentro del mismo derecho moral debe determinarse 

la reloci6n entre el empleado que elaboro un programo y 

el empleador que proporcione los recursos materiales para 

su creaci6n, reconocifndotU! en principio, al empledo, le 

paternidad del programe, a menos que se estipule lo contra

rio en un contrato, reglamento laboral o d isposici6n an&

loga. 

9.- Aunque es sumamente dificil probar que se ha dupli

cado un programa sin autorizoci6n del titular, dobe esta

blecerse lo prohibici6n absoluta de su reproducci6n 1 prohi

bi6ndose para tal efecto, la utilizaci6n del programa sin 

pl.'rmiso de su creador, ya que el simple uso del proaramo 

en una computadora ce suficiente para obtener una copia 

del mismo. Debe condenarse al que lo reproduzca e indemni

zar ol creador por loa daños y perjuicios que ac le causen. 

Desde luego, bato limita tombi~n al tareero que olguilu 

los progr•mes del creador sin su outorizaci6n, o sea "el 

derecho de nlquiler". 

9,- En cuanto a la duraci6n de los derechoa, el periodo 
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que se establezca deberá ser igual al tiempo promedio que 

necesite el creador del programa para recuperar las sumas 

invertida•• m6s el tiempo que el programa coneerv~ eu vu

lor comercial, procurando que sea un plazo breve. El he

cho de separar la tutela jur!dica del programa de derecho 

de autor, noa da la libertad de fijar un perlado menor 

que el establecido por las convenciones nutorales a las 

que Hl!xico se tendrl.a que sujetar en coso de considerar 

al programa como parte del derecho de autor. 

10.- Finalmente, este ordenamiento debe aclorar que, 

a diferencia de lo establecido por la ley autorsl, so pro

tege tanto al creador individual como a la per!'ono moral 

creadora de programas de computaci6n, pues en la mayorin 

de los casos, estos productos son realizados en equipo 

por varias personas especializadas que al amparo de la 

le¡islaci6n del derecho de autor, quedarl.on desprotegidaa. 
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7. VISION INTERNACIONAL DE LOS PROGRAMAS 

DE COHPUTACION 

..1 
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1. VISlON INTERNACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE COHPUTACION 

7.1 Tentativas para llegar o un acuerdo internacional. 

En loa (oros internacionales, la discusión sobre lo 

posible tutela legal de los progra111as de computoci6n, no 

tiene una experiencia 111uy lejana. Desde hoce eproxi111od11-

111ente una d6cndo, se viene discutiendo en el seno de lu 

UNESCO y la OMPI (1), a nivel de expertos, t.nnto o t1t.ulo 

privado como gubernalllental, la posible protección de los 

programas de computación. Sin embargo, ne. sc ho llegado 

a un acuerdo lntorneclonol concreto en el qoc sc haya podido 

aclarar y solucionar las dudns y conflictos relativos nl 

so(tvare. 

Entre los principales trabajos lnternocionoles que 
se han elaborado, se encuentran los siguienLea: 

l. 
lógico, 

en 1978. 

Disposiciones Tipo para la Protección del Soport.e 

preparadas por la Oficina Internacional de lo OHPI 

2, Comit6 de expertos 

ao(twarc para computadoras. 

para 

Gbnova en 

protección 

1983. 

legal de 

J, Grupo de trobajo en cuestionas t.6cnicos ruleciona

doa con le protección legal de loa programas de comp.utaci6n, 

1984. 

4. Reunión del grupo do expertos sobre aspectos. relo

tivoa al derecho de outor para lo protección de loe progrn-

11111.e de ordenador. 1985, 

5. Hesa redonda sobre materias de propiedad intelectual 

en t6picoa de inter~s en Am~ricn Latino, 1986, 

(l) UNESCO, aiglas de United Notions Educotionnl Scientific and Cultural 
Organlzation. Entidad Cultural de loa Naciones Unidas con sede 
en Parte. Fundado en 1946, tiene por finalidad 11yudor al aianteni
mlento de la pez y la Aeauridnd, favoreciendo la coloboract6n inter
nncionsl en loa campos educativo, cienti(ico y cultural. 
OMPI, es lo Orgenización Hundial de la propiedad Intelectusl. 
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7.1,1 Disposiciones Tipo para lo protecci6n del 

soporte 16sico. 

Preparados en 1978 ¡ior la Oficina Internacional de 

la OHPl, son uno de los ensayos más serios que se han reali

zado en la materia. En este proyecto se proponen como 
definiciones fundamentales: 

1) El programa de computuci6n, 

2) La descripci6n del programa. 
3) El material auxiliar, 

4) El soporte 16sico 

5) El propietario. 

Las tres primeras definiciones coinciden esencialmen

te con lo conceptualizodo por la Reuni6n de Expertos de 

1985. 

En cuanto a los términos de "soporte 16gico'' y ''propie

tario" no los define el citado grupo de expertos, pero 

las Dispoaiciones Tipo establecen que por "soporte 16&lco" 

se entender&n1 "Uno o varios de los elementos mencionadoa". 

As! se deduce que pora esta ley tipo, uno cosn es el progra

ma de computaci6n y otra el soporte 16gico; siendo el segun

do t6rmino más amplio que el primero e incluso abarcándolo. 

En ettte punto debemos hacer menci6n del llar.iodo ftrrnwnre 

y que formo parte del soporte 16gico y que es el programo 

de fábrica de las computadoras, Por ello, algunos outorett, 

diferencian los conceptos de soporte 16gico y pro¡rama, 

''Propietario": ''Aquella persono natural o jurídico o quien 

pert~nozcan los derechoa conferidos por las mismas disposi
ciones o su causahabiente''. 

Por otro parte, en el articulo 20 seftala que los dere

chos que otorga esto ley, aer&n conferidos el creador del 
soporto 16¡:1co, pero si ha sido creado por un oriipleado 

en ol ejercicio de sus funciones, pertenecer6n nl eriipleo-

dor salvo ostipulaci6n en contrario, Loa derechos pueden 
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ser transferidos total o parcialr:ient.e mediante contr1tto. 

A la muerte del propietarto pueden transr:iitirse por suceai6n 

o al inte•tado según sea el caso. 

Cor:io cond1c16n de protecci6n exigen la originalidad 
del soporte 16gico co1110 
personal del creador. 

resultado del esfuerzo intelectuol 

Especifica igual111ente, que no se 

proteger!n loa conceptos en que se base el sop~rte 16gico. 

E•to ea, la idea en ai. no es susceptible db protecci6n, 

sino hasta que sea plaamada en un soporte r:iaterial. 

Dentro de los principales derechos que este ordena

miento confiere, se encuentran el de impedir o toda persona 

que no sea el creador, divulgar o facilitar la divulgaci6n1 

permitir o facilitar a terceros el acceso a un objeto 

que almacene el soporte l6gico¡ copiar el soporte lbgico, 

utilizarlo para elaborar un programa de computoci6n idbntico 

o substancialmente similar¡ ofrecer con finca de venta, 

alquiler o cesi6n bajo licencia; vender, importar, exportar, 

alquilar o ceder el soporte 16gico, etc. 

Establece un copitulo de infracciones dispone que 
no se considera violac16n la creaci6n 

por cualquier persona, de un soporte 

similar al realiza.do por otro pcrsonft, 

independiente hecho 

lbgico, idéntico o 

Es importante resal-

tor aqui 1 la caracteristica de ''independiente", entendién

dose que una y ot.ra creaci6n no tienen nado que ver y que 

por circunstancias casuales, dos personas elaboran el mismo 

soporte 16gico sin que exista una reproducci6n ilegttima. 

(Este caso se antoja poco posible, r en todo caso, serlo 

muy dificil el probar esa "independencia''), 

Todo soporte 16gico extra.njero que penetre te!llporal 
o accidentalmente en las aguas, espacio aéreo o en el terri

torio del p81s, aunque sea utilizado dur11nte la estancia 

en el mismo, no ae considerar& infracci6n, 

101 



La vigencia de los derechos sobre el soporte 16gico 

serA desde el momento de su creaci6n hasta por un periodo 

de 20 ai\o• deNde la primera de las siguientes fechas: 

a) A partir de que se utilice por primera vez el pro

grama. 
b) A portir de la priciera vez que se venda, alQuile 

o ceda bajo licencia o se ofrezca con esos fines. 

Pero en ningún caso excederá el término de esos dere

chos más de 25 si\os desde su creoci6n. Se ha discutido 

mucho este punto, haciendo notar los juristas y los técnicos 

que es un término excesivo, puesto que un programo de com

putac16n a los pocos aftos de su creaci6n se vuelve anacr6-

nico debido al acelerado desarrollo tecnol6gico, 

Por último, no excluye la ley tipo, la aplicaci6n 
de loa principios ¡eneroles del derecho o de cualquier 

otra le)' cocio la de potentes, la de derechos de autor o 

la de competencia deslenl. Esto importo una ventaja, yo 

que catas legislaciones Lendrán el papel de supletorias 

para el caso de no.encontrar norma aplicable al caso concre
to. 

7.1.2 Comité de expertos sobre la protecci6n juridico 
de programas de c6mputo, 1983. 

La idea de forma~ este comité fue del director general 

de la Or¡anizaci6n Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 

(2), quien lo convoc6, siendo aceptado y adoptado por la 
Ase111:blea de lo Uni6n Internaciona.l paro la Protecci6n de 

la Propiedad Industrial (3), H~xico fue uno de los JO 

paises perticipantes en la reuni6n. Tuvo lu¡or en G6nova 

(2) Lo OHPI es tambt6n mundialmente conoctde como WIPO que son sus 
si¡las en ingl~s: World Intellectual Property Oreanizatlon. 

(3) Que e~ la Uni6n de Paria. 
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del 13 al 17 de junio de 1983. Participaron tarnbilin 5 
or1anizacionea intergubernarnentalea y 16 organizaciones 

no gubernarnent.ale11, a111 corno 4 asociaciones solamente en 

calidad de observadoras. 

El objct.ivo fundamental que se pret.endla Con dicha 
reuni6n era el llegar a un resultado concreto sobre la 

conveniencia o inconveniencia de la creaci6n de un t.ratado 

pars la prot.ecc16n de software de comput.adoras y la elobo

raci6n de un proyecto sobre dicho tratado. 

Se aei\al6 que las Convenciones Internacionales sobre 
derechos de autor existentes eran omisas sobre si los pro

gramas de cornputaci6n se consideraban o no un ''trabajo 

intelectual", 1 que de olli habla surgido lo duda sobre 

si los programas de c6rnputo estaban suficientemente arnpara

dos por osos convenios internacionales. 

En este sentido, lo Convenci6n de Peris fue clnra: 
No habla ninguna obligaci6n, bajo dicha convcnci6n, de 

gnrantizar la protecc16n pnra loa sistemas de cooputaci6n, 

todo dcpendls de lo intorprctac16n que ae le diera a las 

leyes existentes o bien que se tratare de un software que 

por sus caractcrlsticas propias Cuera potent.ablc. 

A continuaci6n se expresan laa diversos opiniones 

de las delcgeciones de cada pala y organi:r.acibn sobre el 

tipo de tutela utilizada por ellos o bien sobre lo protec

ci6n que consideraban rn&s eficaz. Opinaron tarnbi~n sobre 

la conveniencia de realizar el tratado especial que regula

ra los programas de computaci6n, Entre lua posturas mAs 

relevantes se encuentran las siguientes: 

a) El so(twsra debe sor protegido por las leyea de 

derecho de autor, pues dicho softwnre ca una verdadera 

"obra". Esta opin16n !ue sostenida por la rnayorto de los 

participantes como: Alemania Fed~ral, Estados Unidos de 

Norteambrica, Holanda, Francia, Austria, Italia, Inglaterra, 
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lo Con[ederacl6n tnternnclonol de Soctcdadea de AutorcH 
y Compoaitoreff, llni6n de Indu11triaa da la Comunidad Euro

pea, la Aaoc1nci6n para Leyes de Computac16n y 111 Aaocio

cl6n do Organizacionea de Servicio de Proccaomtento de 

Do coa. 

b) La legialeci6n eutorol es aplicable pero ea necesa

rio reoli:tar cierto modlficaiones pare la protecci6n de 

programa de computaci6n. Apoyaron esto tendencia: Dinamar

ca y el Instituto de Agentes de Patentes. 

sostuvo que los leyes patentarins consti
protecci6n juridica paro loe programaa 

c) Hubo quien 
cuyen una mejor 

de computaci6n. A favor de esto tesis estuvo Australia. 

d) Otros m6.e prefirieron uno ley especial, sui seneris 
sobre eoftware, entre ellos, Finlandia y la Asociaci6n 

Internacional paro lo Protecci6n de le Propiedud Industrial. 

e) Por último, loa que no han llegado a dotormlnor 

una poatc16n sobre el rbgimen de protecct6n' de loa prosro

mas de c6mputo, pero que tienen jurisprudencio favorable 

el derecho de autor: Jop6h r Hungrla. 

Al9unoa adoptaron posiciones intermedias como la UNESCO 

que exprea6 que lo descripci6n dol proaramn, el monuol 

de operaci6n y los instrucciones del usuario eron protegi

das por el derecho de autor, pero que le presunto sobre 
al el programa de computoci6n gozaba de lo suficiente tutela 

autorol, requeria de un nn&lisia mAs profundo. La Oni6n 

Europeo de Profesionales en Propiedad Industrial opln6 

que por au naturaleza tbcnico, el aoftware deberla reMir&t" 

par 111 vta patentarie, pero que en cuanta o la Carmtt, ln 

leaisloci6n de der~chos de autor deberla ser le aplicado. 

Por otra parte, y en cuanto a lo roeliznci6n del tratn

do oapecial, la mayorio de loa asistentes estuvieron en 

contra de au creoci6n, a 111eno11 que [uere estricta111ente 

indispensable por ser inadecuada la legialaci6n autora!. 
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Entre ellos, Estados Unidos de NortCaQ6rica, llolanda, Dinu
morca, Italia, Inglaterra, la Uni6n Europeo de Profesiona

les en Propiedad Industrial, la Uni6n dt.i Industrias de 

la Comunidad Europea, la Asocieci6n de Leyes de Co111puta

ci6n, cte. 

A favor de la crcaci6n de dicho tratado regulador 
del software se encuentran, en cambio, Marruecos y lo India. 

la 

Bas6ndose en las Disposiciones 
Oficina Internacional de la OMPI 

Tipo preparadas por 
y en las opiniones 

recogidas, el 

b6sicoa para 

Comit6 de Expertos resolvi6 que loa puntos 

la protecci6n internacional de programas de 

computsci6n eran los siguientes: 

l. Definiciones. 

2. Derechos m{nimoa de la protecci6n. 

J. Duraci6n de la protecci6n. 

4. Uso de programas en vehículos de tierra, bureos, 

aeronaves y naves espaciales. 

5. El tratamiento nacional o local. 

l. En cuanto a las definiciones se osent6 que era 

innecesario dar tres definiciones: una de programa de c6m

puto, otra de descripci6n del prosrama y otra de material 

perif6rico o de apoyo (aunque e sfirm6 que lne tres cons
titulon al 11oftwnre), sino que serla suficiente dar un11 

dcfinici6n del programa de computsci6n. Hicieron hincapié 
en que esa definici6n podrla convertirse r6pidomonte en 

obsoleta, debido e loa srandes avances técnicos y es preci

samente por ello, que no se define a la descripci6n del 

progrnmo ni al material de npoyo, los cuales solamente 

se mencionarAn como ejemplo del objeto de proteccl6n. 

Consideraron que la dcfinici6n dada por las Di~posicio
nes Tipo respecto al programa de computaci6n, era muy li.ml

tada. ya que no abarcaba al programa fuente ni al programa 

objeto, ni a otroa tipoa de programas. 
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Afirmaron que el co11ccpto du ortgtnulidnd no ~~ l11clul-

ria en la definición intencionalmente, para permitir que 

las layes nacionoles sobre controtoa tuvieron bases, tonto 

para derechos de autor, como para propiedad industrial. 

Se susirió que los definiciones de software. usos 
t6cnicos, ele., fueran examinadas por un srupo especial 

de trabajo. 

Seilalaron 
definiei6n de 

que si se adoptobo un r~slmen autoral, 
"propietario'' deberla suatituirRc por 

la 

la 

de "autor". 

2. Darechos ml11l1:1os. Por lo que se refiere n la cues

tión de la revelación del soítwnre, se observó que contra 

loa leyes incompletas en este punto, el creador del software 
tenlo la posibilidad de preparar contractualmente los condi

ciones para el uso y revelación del software o bien. que 

podla constituirse un comercio secreto. Se comentó que 

la venta y reproducción del software no estaban amparadas 

por lo ley autora!, por lo que seria necesario reslamentar 

al respecto. 

Aclaró que ero conveniente diferenciar ontre el copiado 
autora! r el copiado de proeramos de computoción, puesto 

que el primero se daba cuando el trabajo ero t1ubstoncial

mente reproducido; mientros que el Sl!Rundo, podio abarcar 

Hdem6s de lo anterior, el neto de almocenomiento del pro¡ro

mn, considernndo ~stu como una forma de reproducci6n. 

••• 
Resaltaron que muchos veces 

licita o ilícita depende de 

el que lo reproducci6n 

situacioneA de hecho y 
que los cortes nacionales deben decidir en el coso concreto. 

Hicieron notar que lo legislación out.oral no proteglo 
o los conceptos o ideas, por lo que suger!o fueron prote

gidas ol omparo de lo ley de patentes. 

3, En lo referente o lo duración de la protección, 

aclararon que dependerla del tipo de tutelo ndoptoda, yo 
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Cuero por vio outoral. tratados secretos o vio pntcntnrio. 

Mencionaron que era importante considerar el articulo 

7ª de la Convenci6n de Berna y el IV de la Convenci6n Uni

versal. que respectivamente conceden al creador una protec

ci6n, la primera de la vida del autor m&s 50 nftos dcapu6s 

de au muerte y la segunde, ·de toda la vida del autor m&a 

25 años post mortem. Pero que dicha protecci6n no era 

tan conveniente pues la protecci6n no deberla exceder de 

10 o 15 añoa, puesto que un periodo m&a largo, crearlo 

dificultadea a loa usuarios debido a la acelerado cvoluci6n 

del software. 

4. llicieron notar que las leyes autornlea no rogulobnn 

lo relativo al URO del nolt\o'ore en vehlculoa terrl"etree, 

bureos. oeronnvee y novea eapectalea. 

5, Se oclar6 que el principio del troto nocional debe

rla contemplarse en la protecci6n del aoltworc, 

Por otra parte y en cuanto o circuitos integrados 

(CHIPS). afirmaron que lo ley autorol no otorgaba ninguno 

prc:tecci6n, sino que ampo.raba al programa de computaci6n 

en al independientemente del medio material que loa contu

vt ere. Loa circutto11 integrados deben 11er protegidos, por 

lo tanto. por la ley de patentes y por ende por lo Conven

ci6n de Paria (4), 

Se diacuti6 sobre la convenie"ncia de establecer un 

aistcmo de dep6eito 

se argument6 que no 

nu1y~rlo de las Jeyca 

internacional 

tendrla l:xito 

de aoftwnr<", o lo que 

por la tendencia de lo 

autoralee a gnrantizer la protecci6n 

autom&tica a loe obras sin necesidad de formolidad alguna. 

Como resultado de todo lo anterior, se adoptaron loa 

ai1uientea concluaionea1 

1) Sea en la forma que sea, debe haber una protecc16n 

internacional efectivo paro el soft\o'arc. 

(4) Convenio de Par!a para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, 
adoptado en Eatocolti0 el 14 de julio de 1967, 
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2) Ea posible que la necesaria protecci6n internocio
nal sea resuelta por medio de la ompliaci6n de lea conven

ciones internacionales sobre derechos de autor. 

3) Se acord6 que WIPO y UNESCO convocarien a un comité 
de expertos ¡uberno111entalea aobre 
para el software, bajo las leyes 

de autor existente. 

la protecci6n disponible 
y trotados de derechos 

4) El comité consider6 prematuro tomar una postura 

sobre lo mejor [orma de protecc16n !nternacional del ,!ili.
~· y por tanto, no deber6 perseguirse lo reoli:tocl6n 

de un trotado especial por el momento. 

S) Recomend6, convocar o un grupo de trabajo poro 

examinar las conclusiones técnicos, concretamente lo defin1-
ci6n del software 

6) Finalmente, en cuanto o la posibilidad de un regis

tro o dep6sito internacion1:1l de software, nl 111enos o nivel 

internacional. no deber6 ser perseguido por el momento. 

Como se habla diupueato por eatc comitll, en el ai\o 
de 1985 ae reuni6 el grupo tle expertos paro annlizar 

relativos ol derecho de autor en lo tutela 
los 

do aspectos 

lus pruRrBmas de computaci6n, y un sao antes, en 1984, 
hubo otra reun16n enfocada principalmente desde un punto 
de vista.técnico; 

en 

7.1.J Grupo de trabajo en cuestiones t6cnicas 

relacionadas con la protecc16n legnl de 

los programas de computac16n. 1984. 

Esta reuni6n 
loa masas de 

fué organizada por 

febrero a abril do 

la OHPt 
1984. 

en Cniaberrn, 

Participaron 
25 experto• de l5 diferentes paises. 
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El director general de lo OMPI decidi6 convocar h 
e ate grupo motivado por los fuertes debat.eN que afectan, 

afin hoy en d!a, a loa programas de co111putaci6n. 

Ea bien sabida la controversia existente sobre si 
ol progrnma dcbe ser tutelado por derechos de autor o {'or 
una legislaci6n especial. En esta reun16n, se enfnttz6 
la necesidad de uno legislaci6n nacional e internacional 

para mantener la paz en el desarrollo tecnol6gico. Sei\al6 

la conveniencia de reunirse para contribuir en la discusi6n 

de las cuestiones t6cnicas que m.&s preocupan a los producto

res y distribuidores de proeramas, como son, el definir 

el proerama, con el fin de crear un ambiente legal que 

facilito la oplicnci6n de tccnologla nueva en bienestar 

de la humanidad. 

El contenido de este documento conaiste fundamentalmen

te en la exposici6n de laa principales definiciones propues

tos por loa divar11ou foros de trabajo p11ra aal mejorar 
la definici6n de programo de computac16n, descripci6n • 

del programa, soporto material software- en relaci6n o 

las definiciones contenidas en las diapos iciones Tipo de 

lo OHPl. 

7.1.4 Grupo de expertos sobre los aspectos relacio

nados con el derecho de autor en la protcc

ci6n de los programas de ordencdor. 1985. 

LR secretoria de la UNESCO y la oficina internacional 

de la OHPI convocnron conjuntamente a un ¡rupo de expertos 

sobro aspectos de derecho de autor en lrs prolecci6n de 

loa programas de ordenador (5) y del soporte 16gico, rou

ni6ndoso en la sede de la OHPI, en Ginebra, del 25 de fcbre-

ro al 111 de marzo de 1985. La reuni6n tuvo como fin el 

(5) El nombre de ordenador, en subat1tuci6n del concepto do computadora 
es frecuentemente utilizado en la leg~aloci6n eapa~ola. 
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examinar loa napectos de derechos de autor en le protección 
de los progrn1:111s de computación. cons{derlindolo tanto 11 

nivel nacional como internacional. 

A.etetieron 39 Eatados, 6 organizaciones interguberna
mentalea y 26 or¡aniznciones no gubernamentales. 

para. 
todo 
Lo, 

Se plante& la neceaido.d de proteger n los pro¡ramns 
estimular la creaci6n tecnolbgica moderna y sobre 

para combatir la piratería que es su principal conflic-

Algunos expresaron que los convenios internacionales 
sobre derechos de autor yo protestan loa progromoa de compu
taci6n J que no necesitaban aer enmendadoa. Otros se moJi
troron contrarios a esta opinión, 

Gron n<iml!lro de po.rticip11ntea declar6 que loa programas 
eran obroa proteB;i4aa por el derecho de aUtQr a condici6n 
do que fuesen producciones originales, constituyendo la 
expresi6n creadora e individual del juego de instTuccionea. 
Declararon que los pro¡ramas de c&r.iputo podrl.an asi.milarae 
n las obra• literarias (sobre esta afirmac16n loa juristas 
han expresado serias dudas. loa cuales ya onolic6 en capitu
las anteriores). 

Otros se inclinaron a favor do ln proteccl6n o trav~s 

de la patentabilidad, ain embargo, actualmente ha aido 

ya QXclulda por las legialncton~s de caa1 todos los palsea. 

Otras dele¡aciones declararon que en sus 
estudiaba lo posibilidad du adoptar un sistema de 
sui ¡enarta. 

paises se 

protecci6n 

Loa que consideron que loa prosrocnoa de ct>mputoctón 
de autor. afirmaron que 

de protecci6n. Aunque 
el delicado equilibrio 

est6n protegido• 
bate constituyo 
se objet6 que •• 

ol derecho 

un medio o!ico~ 

deaustobiltzarlo 

de los interese• de loa creodorea y 
el derecho du autor no daba cebid11 " 
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ctrculoci6n internocionol (importnci6n-exportoci6n). 

Algunos oeAaloron que 

combinada diversos tipos do 

dcberlon oplicarae en formo 

lcyo11 di!orentcs del derct'ho 

de autor: por ejemplo, el secreto comercinl, contratos, 

competencia desleal, etc., y tomorse en cuento porn elaborui 

un sistema sui generis de tutela. 

Varios dijeron que se podian aplicar lea leyes de 

derecho de autor, poro introduciendo normas especiales 

para adecuarlas a los progroma~ de computaci6n. 

Se p\ante6 lo problem6.tica qut.• impl.ica el requerir 

origtnolidod de loa programas, yn que serin dificil distin

QUir los diferentes grados de originalidad posibles y se 

sugiri6 \a creaci6n de un tratado que protegicru los progrn

mos que no fuesen susceptibles de tutela por derechos de 

autor, debido n lo falta de originalidad. 

Aclararon que los diversos usos de un programa en 

una computadora equivalia en muchas ocasiones a una repro

ducci6n~ por lo quu se destac6 le importoncis de los con

tratos on los que podio establecerse ciertos gsrantios 

de control. 

Otros resaltaron que la ley de derechos de autor tam

bilin prevala el. derecho de odoptac16n, subroyondo que era 

importante establecer uno excepci6n a la libre reproduc

ci6n paro fines privados. Este temo ea traLado con excesivo 

euperficialidad yn qu• ca preci•omonte, uno de lo• que 

d11oriyen a loa moyores confllctoa qul' stJ presentan re•pecto 

de los pro¡ramoa de c6mputo\ lo pirsterie. 

Por lo que !lle rc[icre a términos de protecct6n, se 

argument6 que el ostttblecido por la ley do derechos do 

autor era demasiado largo pero aplicarlo a loe ¡1rogramos. 

Dtroe dijeron que muy pocoa programas conservan su valor 

comercial por varios aftos, pero que listo no perjudica lo 

protecc\6n de los de lerga vida, en tanto los mencionados 
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pro~rumns fueren susceptibles de exploto~16n comercial. 

Alguno propuso opltc.ir el articulo 7u de la Conven

ci6n de Horno, que permite a los legisladores nacionales, 
la fncultnd de prever un plazo de protecc16n no Jnferlor 

o 2~ oíles. Otros m6s consideraron que la protecci6n conce
dida no deberla ser mayor que la otrogadn a los demás auto-

ros. 

Durante loa deliberaciones del Grupo de Expertos, 

algunos participantes facilitaron in-ormoc16n sobre la 

evoluci6n jurídica r~gistrada en sus paises, lo cuul sirvi6 

de porlimctro para lo eloborac16n de un anteproyecto de 

modificaciones a la ley de derechos de autor, con el fin 

de adaptar 6atn a los necesidades de tutela de los progra

mas do computaci6n. Las modificaciones rpopuestas son 

las siguientes: 

l) Es conveniente 111encionor, en forma expreso, lea 
"obras do programas de ordenador'' en las disposiciones 

que mencionan el objeto de la ley, el que deber& definirao 
como "una serte de instrucciones capaces do hacer que un 

ordenador realice una funci6n particular". (6). 

2) La pnternidod de la obra, que por iniciativa de 

un empleador ea realizado por su empleado en el ejercicio 

de funciones, debo reconoc6racle a dicho empleador, a menos 

que ae pacto lo ccntrorio en un contrato, reglamente labo

ral o diaposici6n ondloga. 

3) Debe establecerse uno excepci6n nl derecho de reser

var la integridad del programa do computaci6n, yo que gene
ralmente es necesario modificar, adicionar o reducir el 

programo 

lo cual 

para au util1:eaci6n o mejoramiento do 

no redundn en perjuicio del honor o 

de los creadores del soft~arc. 

funciones, 

reputaci6n 

4) Seria conveniente softalor un derecho de rcproducci6n 

(6) El mismo documento define al ordenador como "aquello m!quina al~c
trica con copncidsd de tratamiento do informaci6n". 
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4sto e.111, qua se concC'da la facultad al poseedor legltii:io 

do una copia del prosrama de ordenador, de Lcner otro copio 

para precaverse contr11 la de8trucci6n, dofto o deterioro 

de aquélla. 

5) Crear una nueva infracción para apl lcnrse contra 

todo acto lesJvo del derecho de autor 9obrt• uuu obra de 

programa de computuct6n. 

6) Propone seguir con el mismo término de protección 

seftalndo parn el derecho de itutor, es decir, toda ln vida 

del autor más 50 nftos post mortem y aconsejn, en el caso 

do loA programas de larga longevidad, que estén amparados 

mtentraa tengan un valor útil. 

7) Recomiendo no adoptar un sistema de licencio obllso

toria general, ya que menoscabarlo el interés legitimo 

de loa productores de programas y por lo tonto, deacsttmulo

rla lo concepción de nuevos programas. 

7.1.5 Hesu redondo sobre moterlns dr propiedad 

lntelr>ctual en t6ptcoH dt• interés tHl Anu~rlc11 

Latino. 1986, 

El grupo de u11pcrtos· de 1986 se reunió eu el mes 

de septiembre de los d!ns 22 al 24 en la ciudad de México. 

En 
1

csta reuni6n se msni!cst6 

luci6n tecnológica gractns 

que estamos viviendo una revo

e las mdquinnH electr6nicns 

y que 6slas se han hecho indtspensablcs en la adminislra

c.16n pública, un la lnvestlgaci6n cicnti!ica, en la indus

tria, en el comercio y en la vida diaria. 

Aclor6 que el término softwure constituye el g6ncro 

reHpecLo de la especie, programa de computucf6n, El prlme

ru nburcn nl ¡1ro¡¡r11ma. 111 dencrl111.:l611 tlt•J ¡1ro¡.tr11mu y 111 

m11terial de upoyo; mientras que el programa en si únicamente 

es lo clase mAs importante del software, 

No obstante, es importante señnlor que no es !áctl 
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c11tohl1•rt!r 11nn de{lntci{1n 

prosr1111111 de cu111pulucl6n 

Ca111bt•rru de 1984, cxpuao 

llegado o una en concreto. 

Krn1•rnlmentc HccptuJn H••hrr rl 

titll ua atd, que lu R1.1uni6n Je 

diversos deftnic lunes t1ln haber 

Se juatific6 lo importuncio de lo protección al progro-

mo por el alto costo del mismo, y por ser creado por espe

cialistas altemente calificados, 

Los expertos perticipantee clasificaron ln rtutelo 

el programa en treo importantes figurns¡ la primero por 

potentes, le segunde por derechos de autor y lo tercera 

mediante previsiones contra lo violación del secreto indus

trial. 

En el primer caso, la cuestión estribo en determinar 

si el programo constituye une invención, llegándose a lu 

conclusión, por loa mismos expertos, que por no constituir

le debe excluirse a las patentes como formu de protección. 

Como cx.cepción, el proaroraa st ser6 pulent.eble cusndo formc 

porte Je un proceso en los 6retts thcnicos que el son poten-

tablee que cuentnn con las caracteristicna de novedad. 

lnventivn y apliceción industrial. 

En cuanto e le segunda postura. también tiene incon

venientes, yo que se sefta16 que el derecho de autor proteKo 

principolmente la reproducción y la ejocuc16n públicas 

y no el uso privqdo, en detrimento de loe requerimientos 

del proRrama de cumputación. 

y 

contra 

por último, la 

lo violación de 

tercero vln, que ce lo protecci6n 

secretos industriales, aqut la des-

ventnjo serlo su aplicac16n a lns leyes nocionales. 

t-'l11al111ente, tie ofirm6 que una protPccl611 contra lu 

reproduccl6n puede ser a través de un contrato en donde 

se sei\1116 que el uso de progra1110 es con determinudos fines, 

cspeci[icándolos. y que no puede hncerse del conocimiento 

de terceros ajenos al contrato. 
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Estos temas hablan sido ya utilizndoa por la OMPI 

en un proyecto de tratado internacional para la protección 

del programa de computación. el cual ae babia pensado que 

sustituyera los contratos existentes (como la Convención 

de Berno y la Universal) respecto del programa. Este trata

do establecerla un m!nimo de derechos y oblisacionea a 

loa Estados y a loa productores de progracaa. Fue conside

rado en varias reuniones de expertos como la de 1979 y 

la de 1983. Se hicieron algunas reconsideraciones de car~c

ter tl!cnico y se cuestionó si loa tratados existentes eran 

o no suficientes paro la tutela del programa, y no llegó 

a tomar vigencia. Poateriormente, ae retomó el tema en 

las reuniones de 1984 y de 1985, en donde se concluyó que 

la Convención de Brrna y la Universal a111para11 dentro dL• 

sus dispoaiciones, a loa programas, por lo que no es necesa

rio la creación de ningún tratado especial para esta mate

ria. 

7.2 Proyectoa lepialativoa extran1eros ~obre la tutela 

lesa! de los prosramaa de computación. 

Para lograr dar a eate eatudio una mayor visión de 

la protección jurídica de los pro¡¡romoa, ea conveniante 

mencionor el tratamiento leaal que se lea ha dado en al¡unoa 

palaea. 

A continuación ae preaentan lo• proyectos m6• repr•sen

tat lvot1 y que prote¡en • loa proaramas de computac16n r.iA• 

ampliamente. 

7.2.1 Argentina. 

El proyect.o arsentino preaenta un aoncillo concepto 

del programa de comput.aci6n1 "Es la combinaci6n de inatruc

ciones que permiten a una computadora funcionar de modo 
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tal para obtener un resultado ~eterminodo''. La protecci6n 

ae extiende a versiones y derivados del software. 

Se crea un Registro Nacional de Programas de Computa

ci6n, en el que se inacribirán batos entregando una copla 

visualmente legible de portes tdentificattvas del programo. 

En este sentido, el registro es confuso, yo que .lo falto 

de inscr1pci6n de los programas 11c8rreo lo suspensi6n de 

derechos, lo cu8l indicftria que es constitutivo, Sin embar

go, el articulo 17 de este ensayo establece que los derechos 

objet.o de la ley durftrán 15 años o partir de la creaci6n 

misma, independientemente de cualquier registro. Adem6s 

lo ley es incompleto, ya que no señala dentro de qub plazo 

debe inscribirse el software. 

Dentro de los derechos creados en materia de software 
se encuentran el derecho de; usar, reproducir, comercializar 

o producir versiones o derivados de loa programas de compu

taci6n, asi como autorizar 111 realizaci6n de tales actos 
por 

•• 
un Lercero, En cuanto al 

considero como violac16n 

derecho de reproducc16n, no 

el hecho de que el titular 

de una copia de un programa realice otro copia, siempre 

que bato aea necesario 

equipo determinado; si 

para el uso del programa 

se reali7.8 para linea de 

con un 

archivo 

o excluNlvamente diriActicoa o ctentificoa. 

znr 

l'or otra parte, el creador del soítwaro 

al usuario legitimo, la disponibilidad 

debe aoranti
de servicios 

de curreci6n y apoyo, la posibilidad de acceder a nuevas 
versiones J el acceso a loa programas fuente, 

El creador de un programo de computact6n puede enaje

narlo, o ceder total o parcialmente los derechos sobre 

lll, siempre que toles actos los inacriba en el Regiatro 

eapeci41 p•ra sofLvare, 

SI un programu de computaci6n ea creudo por un trabaja

dor un l'l t•Jerctr.ln de HUH t11rca11, la tiluli1rldnd 11obn• 

61 pert.enecer6. ul empleador. Ahora bien, si el trabajador 
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no emple6 recursos, ni iníormnci6n tecnol6gicn, ni materia

les, instalaciones o equipamientos del empleador, el progra

ma pertenecer& al trabajador, 

En el caso de los extranjeros, en Argentino goior6n 

de loa mismos derechos otorgados a los nacionales, siempre 

que en el Estado' en que aqu6llos tengan su dociicilio, 9e 

confiera a loa programas de c6mputo, creados por personas 

domiciliadas en Argentina, un lratamiento no menos favora
ble, 

Si el programa de computoci6n no es usado eíectlvamenle 

dentro de tres aAos a partir del registro o que su empleo 

sea de inter6s público, cualquiera podrA solicitar una 

licencia obligatoria,. ol Registro, en el primer caso o 

al Poder Ejecutivo, en el segundo. 

Adem&s de lo establecido en asta ley, el C6digo Penal 

Ar1entino considero delito de fraude sujeto a lo repreai6n, 

cualquier violaci6n a aqu~lla. 

Asl pues, la legialaci6n argentina ha creado una forma 
de tutela distinta a loa patentes y a la de derechos de 

autor, creando un registro con carácter de condic16n do 

eficacia, en realldod uno condlci6n suspensiva, Loa dere
choa que esto ley confiere, nncen desde la creaci6n del 

programa, pero aurtirA sus efectos o partir de su 1nscrip

ci6n en el Registro Nacional creado para tales efectos. 

7.2.2 Brasil 

Conforme a este proyecto, deber6 entenderse por .!.2.f.l.-

~· 
ci6n • 
y lns 

los, 

ol conjunto constituido por el programo de computo

lu deacripci6n del programa, el manual del usuario 
especificaciones internos o cada uno de estos elemen

Se entiende por programe de computaci6n, "el conjunto 
orgnni do de instrucciones expresadas en lenguaje natural 
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o artlCicial, contenido en un medio f!aico de cuolquler 

notur11lo:i:a, de empleo necesario 1..•n el control ele In 8ecucn

cia de catado de m&quinuR outo111átlcos, de truLnmtento do 

tníormact6n", Define o In dl'11Crlpct611 dt'l lo 
al 

del 

proRrama ordinario, al programa derivodo, 

proRrama, la eapeci(icac16n interno, ol 

pro8r1111111, 

lo vcrsi6n 

111onuol del 

progru111n, etc. 

Sei\ala que por productor de 11uftwnre 

o la per11ona natural o jurídico que tengo 

cuatodlo y lo administraci6n de los medios 

el desarrollo elaboroci6n del mis1110. 

debe entenderse 

n su cargo lo 

ncccsorios para 

Eato deflnici6n 

ca bastante criticabf u, porque no precisa que el productor 

del programo es ante todo, au creador y por cJ:cepcibn el 

empleador. 

Se refiere al uauarlo, como oqubl que udquiore el 

derecho de uso del goftwnre. 

Establece, de lo miRmo manera que el proyecto de lcgts

loct6n argentina, un plazo de protecci6n de 15 años, pero 

a diferencia de ello, determina que este t~rmino contarla 

o apartir de la fecha de lo protocoli~nci6n del requerimien

to de regiatro. Como l'J:cepct6n a dicho pln~o de tutela, 

establuce que cuando se trata de software rara Cines de 

entretenimiento lo protección uer6 de doa ano8. 

Se considera 

rúbl ico tanto lli 

si se ha negado, 

tlvo, 

que el progrcma hn caldo en el dominio 

el plo:t.o de protecci6n ha expirado, como 

orchivsdo o cancelado el registro reapec-

Ser6n derechos exclusivoa del productor del pro11;ram11 

de computacl6n, el usar o autorl:r.ar el uso dt• prot1rnmt1H, 

vei-slonl!s y derivados; rcproducirlns o autorizar su repro

ducci6n, exponer o mantener en resei-va o comercializ:or 

el programa o 11utori:i:or para ello a terceros. Estos dere

choa serAn transmisibles por actos entre vivos o por muerte 

de sus tltulores. 
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A semejanza del proyecto argentino, afirma que no 

constituyen v1oloci6n a loa derechos de productor loa si

guientes actos¡ la reproducci6n o adaptsc16n de copia legí

timamente adquirida, siempre que lo copio seo indispensa

ble para el uso del programa de computoci6n, lo cual no 

podr& ser divulgado a tercero por cualquier titulo o bien, 

se de111tine para fines de archivo, en el que al cesar los 

efectos de la autorizaci6n, deberá ser destruida. Tambit\n 

se permite la copia para citaci6n parcial con fines didác

ticos. 

Dentro del capitulo V referente a obligaciones relati

vos al software, sciiala ciertos requisitos que debe conte

ner el medio fisico en que se fije el programa de computo

ci6n. 

Por au parte, el reproductor de pros romas tiene la 

obligsci6n de comunicar a los usuarios durante el plazo 

de vi¡nncta, una liata de correcciones, errores u omiaiones. 

El productor. que realiz6 software bajo encar¡o, se obligo 

o ajustarlo n las finalidades pactadas y a prestar servi

cios t6cn1cos. Este tiene la !acultod de usar en las ver

siones comerciales, recursos criptográficos para impedir 

la rcproducci6n no autorizado. El productor del pro¡rama 

y el cesionario respond~n aolidoriamente al usuario por 

la calidad (4cnic:c del programa y por el medio fi9ico que 

lo contenga. 

l.os derechos sobre el software pertenacen al empleador, 

si ae realiz6 durante la vigencia del contrato de11tinado 

o tnvcati¡aci6n y desarrollo; pertenecer&n al empleado 

los daruchos si el proarama es creado a1n relact6n de con

trato de trabajo o sin la utilizaci6n de recursos, informe

ciones tecnol6¡icoa, instalaciones, materiales o equipo 

del empleador; pertenecen loa derechos en igual proporci611 

al empleador y al e111pleodo en los caeos que no se asemejen 

o los anteriores. 
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l.oH extranjeros con domicilio en el eXtl"rior, 807.arAn 

da lu tutela concedida por trstadoe y convenciones sobro 

protecct6nde 11oftw11re cel.:brudos con sus re11pecttvos pul

ses y ratificados por Brasil. 

No haco ninguna referencia en cuanto a licencias 
obligatorios. Este proyecto de legisloci6n es, siñ embargo, 

uno de los más completos que se han reli7.odo. Aunque se 

contradice en el texto al definir como conceptos diferentes 

al software y a los progromos de computaci6n y en ol 

desarrollo del proyecto usa indistintomente estos tbrminos, 

lo cuol puede cousnr groves problemas al ser oplicadn como 

ley. 

Brasil sostiene, por lo tonto, la tesis de que uno 

legislnci6n sui generis es apropiada poro loa programns 

de c6mputo, No ao han •doptado fallos judicislea definiti

vos; algunos litigios están pendientes. El Conaojo de 

Derecho de Autor del Brasil, la Secretarlo Especial de 

Informática y el Instituto Nocional de la Propiedad lndua-

triol, son partidarios de una losisloci6n sui 

Es por ello, que se present6 esto proyecto do 

proteaer los programas de computeci6n. 

7.2,3 Colombia 

generis, 

ley pera 

En 1985 se propuso un proyecto de ley, cuyos principa

les lineamientos son los que a continueci6n se exponen! 

El urticulo 2º seftala qu~ debe entenderse por pro¡roma 

de computadora: "El conjunto or¡oni7.odo de instruccionee 

eecritas o concebidos en un lensuuje cualquiera. material

mente contenidas en un medio Clsico determinado, destinado 

do manera directa o indirecta, a permitir que un computador 

o una m&quino de trtatamiento de informoci6n, reolice o 

ejecuto una actividad especifica''· Esta definici6n coinci

de casi totalmente con la propuesta por el proyecto braRl

lefto. 
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Se establece lo que debe entenderse por progrumn fuente 

y por progrema objeto, aunque es en cierto modo repetitivo, 

ya que la de!in1ct6n que dn dul prosrama de co111putnc16n 

abaren eatoa conceptea. 

En lo referente al Registro, todo pcraona propietarin 

de un soporte 16gico, debe inscribirlo en l-1. El efecto 

que propone la legialaci6n colombiana es constitutivo, 

ya que la protecct6n comienzo u partir de lo inscripci6n. 

Se presume propietario del programa, a partir de la fecho 

del registro y se presume tambihn el carlicter de nuevo 

y original. El articulo so otorga un plazo de protecci6n 

de 5 uftos a partir de la fecha de inscripci6n, el que ser4 

prorrogable en formo autom.&tico por 

aole·.vez y a solicitud expreso del 

5 oHos ma§, 

titular. Es 

por una 

posible 

que este t~rmino y forma de renovaci6n ( semejante al cuso 

de nuestras Marcas), sea el 111ejor camino de los que he 

analizado. 

Se~ala como derechos del titular del soporte 161tco, 

el de impedir lo ai¡uiente: 1 Copiar el soporte 16a1co aln 

su autoriaaci6n 1 su traducct6n a otro lenguaje sin autori

zaci6n del titular: au divul11aci6n a terceros antes de 

que ae haya hecho accesible al p6blico1 utilizarlo para elabo

rar otro id6ntico o simiJ ar¡ au e111pleo en uno mAquina o 

nlmacenarlo en computadoras sin autorizoc16n con finos 

do vento, orrendamtento o ceai6n. Esto 6ltimo refleja 

lo tendencia a considerar como reproducci6n de software 

el simple almacenamiento o su empleo en la máquina, JB 

que el pro1rama queda fijado en la memoria de la computa

dora. 

Ea posible hacer adaptaciones, modificaciones parcia

les o complementoriaa, laa cuales tambi~n son suacepliblea 

de re11atro. 

En caso de que se violaron loa derechos ontoa mencio

nados, este proyecto propone un proceso sumario para que 
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ae declare la responsabilidad y ae condene n la lnde~nize

ci6n. apartándose de los lineamientos de lB protecci6n 

autorol y de la patentarlo ol igual que los proyectos argen

tino y brasileño, aunque el mecnnismo de tutelo sea distinto 

en cedo uno de ellos. 

No hace un eeñalamiento expreso de las obligaciones 

del creador del eoítware. 

Establece que tanto loa personas vinculados por rela

c16n de trabajo a une empresa, como oquhllos que, en formo 
independiente presten servicios a empresas, no se conside

rarán titulares de los derechos sobre el soporte 16gico 

por la part1cipaci6n o contribuci6n en su proceso creativo. 

La empresa eerA la titulur, y ella misma debe valuar el 

aporte intelectual del creador y permitirle optar, yo seo 

por el pe¡o y reconocimiento en dinero, o por lo materialt

zoci6n de su valor en acciones de la sociedad. Esto es 

bastante confuso y vago, pues deja al arbitrio de lo emprean 

una indemntzacion. 

El nrtlculo 15 da un derecho de preferencia o la em
preao estatal, parn la contratoci6n de soporte 16gico 
por los entidades p~blicas, Y con el objeto de fomentar 

le producci6n del software, aeñeln le posibilidad de ob

tener subsidio poro le adqu1stci6n de bieneH de copita! 

y estimulas fiscales. 

Este prouecto colombiano, no hoce referencia a los 

operaciones jurldicao concretas que pueden realizar loa 

Litulore!I del aoftvare, ni hace referenci11 alRuna a loa 

extranjeros, ni o las licencias obligotortaa, como lo ho

cen los anteriores proyectos de legislaci6n, 

Del anterior on6lisis se deduce que la tendencia o 

legislor sobre programas de computact6n se inclino por 

loa siguientes lineamientos: 

e) Exiate uno oxcluai6n casi total de la legisloet6n 
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de potente& como medio de tutela del so!twnre, salvo qui;! 

hale incorpore una invencl6n que S!;!O, n su vez, patentoble. 

b) En varios palees, la jurisprudencia ha declarado 

aplicnble la leglslaci6n del derecho de autor, como por 

ejemplo, Estados Unidos, Conad6, Francia, etc. 

c) Hay une fuerte inclinaci6n por reolizor reformas le

gialativaa tendientes a ampliar los leyes del derecho de 

autor en lo problem,tica del programa de computaci6n. 

Por ejemplo, Hungrla, Gran Bretofta y Espofta. 

d) Se ho sugerido tombi~n un r6gimen de tutela dife

rente ol de derechos de 11utor, adoptando uno legisloci6n 

especial como ea el caso de Argentino, Brasil y Colombia. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
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í'.ONS I PERACIONf:s f'J N Af.f:s 

J. Debido a le eapecificidad de la moteri11, ea nece

sario conocer algunos conceptos generolea sobre 111 computa

ción, con el objeto de entender mejor lo problem6ttca legal 

que implica la tutela juridica de los programa11 de computa

ción. 

2. Ea importanr.e definir el programa de cómpur.o aún 
bajo el riesgo de que en poco tiempo dicha definición seo 

obsoleta a causa di!' la revolución tecnológica que vivi111os 

hor en dia. 

3. Jur!dicamente, el programa de computación puede 
con•idorarse como un bien incorpóreo mueble, 

4. En la Última década. el programa ha rebasado el 
crecimiento tecnolósico comercial que representaba el ~

~· adquiriendo una entidad autónoma e independienr.e, 

Actualmente, se calcula que las 

inform6tica se dividen en un 30% 

un 70% destinado a software. por 

un mecaniamo legal que lo empare 

apremiante. 

inveraiones totolea en 

destinado a hardware y 

lo que la búsqueda de 

se vuelve cada die mAa 

S. A lo largo de la existencia de loe programas se 
han elaborado diferentes teor{aa respecto de la tutelo 

legal, proponi~ndose entre las principales¡ una aolución 

contractual, por medio del derecho penal, a trav's de la 

competencia desleal o el enriquecimiento sin causo, Pero 
las corrientes que m6e apoyo han recibido, no solo a nivel 

nacional, ainn internacional, son le protección por Jo 

vfo de patentes y eobr• todaa lna antertoreK, ta del r'at

men autora!. 

6. El contrato es un medio importante de protocct6n 
. del programa, ya que es un instrumento que permite aju•tar 
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al co~o concreto, las disposiciones legales aplicables 

conforme a las necesidades que exija aquél, 

El realizar un contrato sobre pro¡ra111as, i111plica el 

cumplimiento de obligaciones especificas, no s6lo por porte 

del usuario, sino también del proveedor. Sin embargo, 

no es posible considerar que por s{ solo constituya uno 

protecci6n eficaz, ya que ea un medio de protecct6n deme

slado perticular; por lo que es necesario que exista unn 

legislaci6n en la cual se apoyen dichos contratos. 

7. 

no •• 
La tutela del programa ,·{a 

una re¡ulaci6n satisfactoria, 

derecho patentario 

ya que el softwar~ 

no cumple con las cnracter1sticas de novedad e inventiva 

que requiere 

le1ialaci6n en 

la invenci6n patentable, Además, nuestro 

materia de invenciones y marcas, de la misma 

manera que el Convenio de Munich, niega una posible protcc

ci6n por esta v1a. 

8. La protecci6n v1a derecho de autor, es lo corrien

te que misa apoyo ha encontrado, tanto a nivel doctrinal 

como en los ensayos legislativos de diferentes paises. 

Héxico no se ha reaistido a esta fuerte tendencia autora-

liste. A pesar de que lo ley no menciono al programa do 

computaci6n en formo expresa, entre los conceptos protegl

bles, se aubsan6 esta omiai6n con la expedici6n del Acuerdo 

número 114 de la Secretaria de Educaci6n Pública. incluyen

do al pro1rama en la protecci6n autor-al y permitiendo su 

inscr1pci6n en el Registro Público de Derechos de Autor• 

9. El Acuerdo 114 

11dministrativo, fuerza 

emplendos del Registro 

as{ a loa particulares, 

posee Gnicamante, co1110 todo acuerdo 

interna. Esto es, obliga a loa 

a inscribir a los pro¡ramaa, no 

por lo que no constituye una pro-

tecci6n efectiva para los miamoa, En cuanto al registro, 

la inscripci6n producirá efectos contra terceros, protegien

do autoralmente al pro1rama, 
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10. Esta incluai6n del programa al r~gimen autoral. 

resulto forzada, ya que aqu61 posee carocteristicas funda

mentales que rompen con la estructura del derecho de autor. 

Tales como la originalidad, la reproducción, lo paternidad 

del programa trat6ndose de personas morales, etc. 

11. Debido o lea consideraciones anteriores, es impo

sible afirmar que el Derecho de Autor es una via id6nee 

de tutela al pro¡rama, por lo que creo necesaria la crea

ción de una ley especial que lo regule, tomando en cuenta 

sus cerocteristicaa particulares. La simple modificación 

a la ley autoral no serle suficiente para resolver el con

flicto. 

12. Las reuniones de expertos que se han realizado 

a nivel internacional, aunque no poseen fuerza obligatoria 

para los Estados participantes, son un medio importante 

de diacuai6n para desahogar inquietudes y uniformizar crite

rios. Ea posible que en un futuro constituir6n importan

tes antecedente• para la eloboraci6n de una legislación 

especial. 

13. A raíz de estas reuniones, diver1:1os paises se 

preocuparon por legislar, a nivel nacional, sobre la tutelo 

de los proarsmas. Estoa ensayos legislativos tai:ibi6n son 

i111portante precedente para futuras leyes sobre la materia 

en nuestro pala. 
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GLOSARIO 

ALGORITMO.- Conjunto definido en formo precisa de reglas 
o proceso estructurado, que provee la soluct6n a un proble

ma en un n6mero finito de pasos. 

BIT.- Palabra compuesto, formada de las palabras lnglesos 

''btnery diett", Uno unidad de 

a uno dllciai6n binaria. El "bit" 

informaci6n, 

BULBO.- Ve&ae v&lvula termoi6nica, 

informaci6n equivalente 

ea la unidad básica de 

BYTE.- Ll&mese asl, ol conjunto de 8 bits de informaci6n, 

Ea común que un byte represente un car&cter de lnformaci6n, 

CARACTER.
informaci6n, 

Letra numeral o simbolo usado para expresar 

CIBERNETICA.- 1) Ciencia que estudia comparativamente 

loa sistemas de ccununicaci6n y control autom&tico du loa 

Rores vivos con sistemas 
llos como los robots. 

aparatos y m&quinas que 

electr6nicos y mec6nicoa de aque-
2) Arte de construir y 111onejar 

ejecutan electr6nicamente comple-

joa c&lculoa y otros operaciones similares, 

CINTA HAGNETICA.- Cinta flexible recubierto de materiales 
maanetiznblea en loa que pueden ser nlmacenndoa datos por 

11ularl:r.Hri6n aelacttvR da clertnti ¡.iurctonutt •I" la R11parr1-

c1e. En un sl•tema de c6mputo suele conturae con uno u 

varias unidades de cinta ma¡n6tica para almacenamiento, 

transporte o respaldo de lo informaci6n. 
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COHPUTAUORA.- HAqulnn procesadora de dulus quu lluvu u 

cubo cálculos lbgicos arilméticos, usualmentu nln ln lnter

vencibn de un opet"adol" hu111nno dut"ante el pl"oceso. Unu 

co111putadul"n consta, pOl" lo genct"nl, de un pl"ocesudor 

una 111e111oria centrales y dispositivos pel"l(éricos, pol" lo 

que se le suele llamar sistema de c6mputo. 

CRlPTOCRAFJA.- Es lu ciencia que se encorRn de transcribir 

lnfol"maclones en forma sect"eto u lnteligible pnra todns 

11~uellaR personas que ignoren el cbdigo utlllzodo. 

DISCO HAGNETICO.- Medio o dispositivo de almacenamiento 

que emplea discos recubiertos de materiales para ulmRcenor 

ln{ormnclbn, l.os datos son grabndoR en un dlsco mngnético 

en formo do punlos magnetrizados que repl"esentan los datos 

en fors:ia binaria y son gl"abados en pistos concéntl"icas. 

Lns pistas son accosadas por cabezas de leclurn/escritura 

m6viles, que son posicionadas en la pista desendn, la infor

mnci6n es obtenida secuencialmonte conforme el dtsco ~ira. 

DISICETTE.- Llamado tamblén disco [lexlblt.! (floppy-dlflk), 

Se trntu de discoa m11gnf:ticos es:ipleados comunmenll! en mtcro

computn•loras. El diaketto está conutltutdo pol" nn 111nterlul 

plb.atlc recubierto de una pcliculo envucltn por una Cundo 

protectorn de material plb.stico. El ucceso n la in!ormació11 

flC llcvn o cabo por medio de una abertura en lu fundu pro

tectorn. dentro de la cual se hnce girnl" la superficie 

ma8nl'tizable. 

DISPOSITIVOS PERlFERICOS.-- Equipo distinto del procesador 

y memurin 

~I equipo 

centrales 

periffirtco 

que trabajan en 

incluye todaslos 

conjunto 

unidades 

con éstos. 

auxiliares 

que pueden ser puestas bajo control de lo computadora, 

tolcN -.·omo LmpreKuros 0 lcctoritK de tur,leluMo unl,\n1lrs dro 
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cinta magnética, relojes 

conjunto de prucc1111dor y 

de t lempo 1 terminales, 

memoria ccntrale~ con 

periférico, configura un sistema de c6mputo. 

etc. El 

el equipo 

HARDWARE.- Componentes !laicos de un sistema de c6mputo, 

incluyendo todo• sus dispositivos electr6nicos y electrome

c&nicos y sus conexiones. La palabra "hardware" (traduci

da literalmente; ferreter!a) se emplea como opuesta a "~

~" para designar todo aquello que es tangible en un 

•i•tema de c6mputo. Elementos de "h11rdw11re" son¡ memoria, 

CPU, lectoras, impresoraa, etc. 

lNFORHAT!CA.- Conjunto de conocimientos cient!ficos y 

técnicos que ae ocupan del tratamiento de la informaci6n 

por medio de computadoras elcctr6nicas. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Disciplina que congrega las 

técnicas •mpleadas para losrar un comportamiento tal por 

parte de una m'qutna, que requerirte de inteligencia ol 

ser llevado a c•bo por un ser humano, 

LENGUAJES.- Sistema pare representar y comun1cer tnforma

c16n y datos entre personas o máquinas. Un lenguaje consis

te de conjuntos, cuidadosamente olaboradoa, de caracteres 

y reglas para formar, a partir de 6atas, unidades mayores, 

tales como palabras, Contiene también, clemcntoa para 

realizar la combinaci6n de palabraa en forma que obten¡an 

ai¡ni!1cadoa especlficos, 

LENGUAJE DE PROGRAHACION .- Lenguaje usado poro Ja cxpre

a16n de programas de cómputo, Un programa elabor11do en 

un len¡uaje de progromac16n, es troducido por medio de 

un pro¡ramo especial (traductor), al lenguaje de m6quina, 

de .. modo que sea posible la ejecución de dicho proa:ramo 
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en uno computadorn. Ejemplos de ICRRUBJCN de progrnmoc16n 

lo aon: BA~JC, ALGOS, PASCAL, AílA, etc. 

HEHORJA.- Componente b&sico de unu computadora que sirve 

para almacenar datos, Una mer:ioria es usada paro acertar 

y retener números binario& hasta que sean requeridos, 

Pera l'ler efectivo, un sistema de có1:1puto debe ser cupoz 

de almacenar loa datos sobre los que se realizar&n opera
ciones, aat como el proaramo mismo que dirlRr dichas upura

ciones. Las unidades de memoria son diseñadas de forn:aa 

que sea posible almacenar grandes volfimenes de información 

y deben permitir un r&pido seceso o cualquier doto descodo. 

MICROCIRCUITOS,- Un circuito fabricado e partir de elemen

tos integrados de modo tal, que hace a los elementos inse

parables en un empaque miniaturizado, 

PROCESADOR CENTRAL.- Llamado 

proceso, CPU por sus siglos en 

tral es le unidad primordial 

coritrola le interpretación y 

también unidad central de 

inglés, El procesador cen

de un sistema de cómputo, 

ejecución de instrucciones. 

Un CPU suele constar de registros, circuitos computaciona
les, tale a como le unidad lógica - oritm6t.ica, circuitos 

de control y puert.aa de entrada y salida, 

PROCRAHA.- 1) Conjuntó de inatruccionos organizados de 

manero ordenada para llevar a cabo la operación deseoda 

en una computadora. 2) Preparar un conjunto ordenado de 

tnslrucciunes pare la operación outom&t.ice de unu computado

ra. Un pro¡rama incluye plllneocl6n para lo tro11nttcripcllan 

de da toa, codificaci6n paro la computadora, y plan para 

la absorción de resultados. 
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PROGRAMA FUENTE.- Conjunto de instrucciones y operaciones 
matem6ticas que el hombre es capaz de entender. 

PROGRAMA OBJETO.- Lea instruccionea ya troducidos al len

guaje de la m6quina. 

SISTEMA.- Una colecci6n de métodos, diapositivoa, programas 
equipos u otros elemento• que est6n unldos por Alguna formo 

de interacci6n, regulad• para crear un conjunto orl'anizodo 

que persigue un objetivo común, 

SISTEMA BINARIO.- Siste111a de numenici6n basado en el uso 
de s6lo 2 d!gitos~ cero y uno, También conocido como sis
tema base dos, el sistema binario es el uLilizado por los 

modernas computadoras para .la repre9entaci6n de cifras, 
de ahi el nombre de computador a a digitobles con que suele 
desian&rseles. A continuaci6n •• o!rece unn tabla de con-
vers16n del cero al diez de cifras decimales • binar los: 

o o 11 3 110 6 1001 - 9 

l l 100 4 111 7 1010 - 10 
10 2 101 5 1000 8 

SOFTWARE.- Los programas, rutinas, lenaunjos 'I procedi-

mientes uaados en un sistemo de c6mputo. La palabro 
''software" se emplea en opoaici6n a "hardware" para desig
nar aquelloa elementos intangibles de un aistema do C61QpU
to conatitu!doa por conjunto de inatruccionea que logran, 
del equipo (hardware) el comportamiento deaeodo. Elementos 

de software son los compiladores, programas, aistelQas ope

rativos, etc. 

TEr.NOLOGJA.- Ciencia de laa artes y oficioa en aeneral, 
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TERMINALES.- Dispositivos perif~ricos conectados a un 

sistema de c6aputo por medio de loa cuales es posible intro

ducir o recuperar datos. Uno termino! completa suele 

constar de 2 elementos constitutivos, un teclado y una 

pantalla de video preaent&ndose, sin embargo, con frecuen

cia, combinscionea máa sofisticadas que incluyen me111oria, 

controladorea de diskette, etc. 

TRANSISTOR.- Diapositivo activo de tres ter111inales y estado 

s611do que puede ser ua11do en 11mplificacionea o como co111-

puerta electr6nica. 

VALVULA TERHOIONICA.- Dtapoaitivo activo en electr6ntca, 

usado para lo¡rar la amplificoci6n de seftales elbctricas. 

Consta de una cápaula de vidrio, en cuyo interior son dts-

puestas placas, 
termoi6nicas o 

d~cads do los 

rejillas, Cilamentos, etc. 
bulbos fueron sustituidos n 

60' por el transiator. El 

Las vlilvulas 

partir de la 
uso de bulbo11 

caracteriza a las llam•daa computadoras de prtmern ¡onera
ct6n, 
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