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X N T R o D u e e X o N 

El uao cada vez •As exter1dido de loa aiateaaa da 

c6•puto en ••Pr•••s e instituciones, ha si•plificado 

las carga& de trabajo an la& diversas Ar••• donde •• 

apl lean, lo cual, e11 consacuenc.ia, increraenta los 

riesgos de surrtr abusos en el .nanaJ o de 1 as 

co•putadoras o Lien de&a~trc~ a cau&a de robo, 

fraude, sabotaje o intcrrupciOn en las actividades 

d• c6mputo. 

Talos riesgo& organi;zacional&& se deben en gran 

aedida al au•anto en la cantidad de aplicaciones que 

se da a las coaputadoras <software>, que conlleva la 

16gica concentraciOn de infor•aciOn y procesa,.iento 

a la incorporaciOn de sistemas mayores y •As 

compleJoa, como 1 as bases d11 datos y a la 

dwpendoncia de personag clave •n lc.i& sisteaas de 

c011puto. 

Al ser los programas da co11putaciOn, producto 

dal ingenio y de 1 a inventiva tlel horsbre, éstos 

pueden gozar de proteccibn legal de~da diversos 

•mpactos, •i&•o& que de un ~odo general se pretendan 

abordar en al presente trabajo. 



En pr i"'er término, se anal iza. 1 a evoluc ibn de 

las COJRputadoras, ale11ento esencial, sin la cual, 

los programas no podrlan ser ejecutado5f hasta 

11 agar prop ia11ent e a 1 º" EFECTOS JURI D 1 COS SOBRE L/\ 

PIRIHERIA DE PROGRAl1AS EN 1.A INFOR11ATICA, 

continuando cort el e!>tudio de la ubicacibn da los 

programas de c.oniputacibn, dentro de los derechos 

intolectuale~, tutelndo!:. 

inexica.na, contenipl Ando'3t:! 

por 

1 ª" 

la legislaci6n 

disposiciones que 

actualmente regulan on nuetitro pals a los programae 

de computaci6n, clest inariclo poe.teriormento un 

capitulo 

propiedad 

a i:ada uno de los institutos de la 

intelectual, desde los cuales la 

legislac ib11 nacional mn vigor regula y protege los 

derecho~ úe autor~ 

Para finalizar, se comentan diversos 

instru~entog internacionole9 que vcraan expresamente 

sobre las obras lit.erariac. y artlstica, pero cuyas 

dispoliicionas, tzunbién ~on aplicables los 

pro9ra~ns de ~o~putacib~. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES HIBTORJCOB EN LA EPOCA ANTIGUA. 

Desda &l principio de todos los tieJapoa, 111 

hembra hA manipulado d•tos y, utilizando los m~todo• 

y dispositivos de comunicaci6n que estilo a su 

disponibil idiad, ha podido pasar 1.a información a 

otros hombreBJ em 1 as cavernas prehist6r icaa, cuando 

&• ha descubierto grabados an las rocaa do figuras, 

palabras, 1 osas de 

de batallas, queda 

esfuerzo primitivo 

ya 

piedras con Jerogllficos 

ilustrado el resultado 

y mapas 

de esto 

para procesar y tranamitir la 

un el hombra reconoc i6 desda informaci6nJ 

principio lo val i oso que podrl• .... desarrollar 

herramiontas que le ayudaran en su trabAJo flaico y 

mental 1 en esta forma, el hacha l l ag6 a B•r una 

extcnt:il::in de 1 a mano que le •yud6 a aummntar s.u 

fuerza a fin de partir los troncos) el tvloacopio, 

una extensiOn del ojo pa.1~a identificar objeto• 

laJanos, 1• bicicl&ta, una axtanai6n da SU$ piernas; 

y &l telófono un~ ~xtnnuibn da su oldo. 

A medida qua la civilizaciOn progresaba, el 

o•nio dal hombre para idmar formas de controlar laa 



fu•rzas de l.a. n•turaleza, ren1plaz•r la fu•rza animal 

por la fu•rza d• los motores, ha d.a.do por resulta.do 

al empleo de la transportac ibn de aviones a 

rmaccibn, la exploraciOn en el espacio y, como su 

ma• recienta avanc m, aunque no el Clltir.io, LA 

COMPUTADORA ele1ctr6nica, una e~tensibn dol corabro 

humano. SiGndo una da las maravilla5 de esta era, la 

COMPUTADORA MODERNA trabaJa tan rlapidAmmnti> que la 

mayor la da 1 as personau cegadas con ul impacto qua 

lea produce el funciona~ianto de astas mAquinas 

llogan a cr-1u1r que en realidad la~ 1nAquinas piensan 

por sl migmas, 

ravoluctonar de 

y que llaoarkn un out a forQa a 

alguna manara in&xplicablo la 

astructura total de los negocios, en cuanto a la 

forma por ~odio de l.a cual un "MONTON" de aceyo que 

oncierra circuitos elactrOnicos puada 11 egar a 

lograr, asta ravoluciOn no entra en las figur~cionms 

dol ne6fito, pero es enencial consid~rar desde el 

principio a a5tag aAquina~ co~o hmrra~iontas que 

puodon ayudar al traba.Jo mental de naturaleza 

rapotitiva y qua, en primar lugar, nAda pueden hacer 

ain que un ser humano 1 os haya dado instrucc iongu 

para DJecuta.1". cu 

(U Elhs "· f1'.'ard.- rrocesiJ d@ datos en lo:; negocios. fd, Diini, lfJnco¡ 1%0. P~g. 12 
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A.- PRI"EROS "ETODOS DE CALCULO. 

Hasta •1 siglo XIX, loa ci.lculos •n los n•oocio11 

mran muy complicados debido a que tenlan que hacarue 

"a mano .. , lo que !la debla pri11ordialmente a la 

ascassz da los gatorialos de nscritura loa que por 

lo tanto, oran dema5iado elevados da costo para 

utiliz&rGm en rutinas ordinarias. 

Probablaaenta antas da la era cristiana, 1011 

chino11 ya fabricaban el papel, pero no fue sino 

hasta el siglo XIV dtt nuentra ar• cuando la ciencia 

de la fabricación dal papal se extendib an Europa. 

Sa sabe quo 1 a f abr ic ac i6n del papel fue originada 

por los moros en Esp.aRa a principios del siglo XII. 

La fabricaci6n de papel en gran escala en Italia 

coin•nzo hasta el año 1276 y, postcriormanta, 

comanzaron a sxt~ndarsc molinos d• pAp•l a loe dtiM~K 

paises, talas cofllo lngl.atarra, Francia y Alena&nia1 

sin embargo, etl papel fabricado de pulpa fue una 

lnvencibn dml siglo XIX y solo haata una época 

comparativamanto recimnte, el pQpml ha qurdado • 

disponibilidad baJo la basa da produccibn en masa.l2J 

3 



B.- CONTEO CON LOS DEDOS. 

La falta d• papal origin6 que •I principio el 

hombr• hici•ra la mayor parte de sun cAlculos 

m•ntalm•nte, tal vez con la ayuda de sus dedo9, c~d~ 

uno de los cuales rcpranent111ba uno da loa animalos 

qua posula o las r.aedid;iu del grano almacen;1do. Las 

sumas sencillas se hacli11n contando con los dedos, 

por ftJftmplo, para nu~ar cinco y dos, UR mAntienen en 

alto dos dedos, dRspués cinco dedos m~s y sm cuwnta 

el total del nQmoro de dedos; l«lvantados para obtener 

al r••ult~do de eiote. 

Cuando •• i dail.r on forma& di> c.hlculo 

c:omplsJa11, inicialmento na ~jecutaron utili:ando los 

dedos y al entrenamiento del UBO d" los dedoS 

tan i mpor t o.nt a que nQ onneñaba en l 4a ese uel as 

ro11anaa y 50 ido,.1ron var.l.os me.todos par~ liiis 

o por ac i one es .. avanza.das", tal 6'6 COQO la 

mu l t i p 1 i e a e i On y l ~'1 <t i vi 9 i 6 n • {:ll 

!Jl lbideo. Plgs. 34-3S 

" 



EL ABACO. 

El hombre qued6 limitado hasta dond& pod1a 

llegar con el contso de sus dedos, por lo que su 

ingenio posteriormente lo conduJo a vanear estas 

limitaciones utilizando cu•ntan u obJetos similares 

pequeRos para contar. 

El verbo calcular dE! dE'riva del 1 atln 

11 CALCULUS 11
, lo que significa " PIEDRECILLA " o 11 UN 

PEQUE~O PEDAZO DE MARMOL " Los calculistas hAbiles 

dtt los antiguos tiempos ejecutaban sus ctllculos 

utilizando un dispositivo manual que contonla 

cuantas colocadas en ranuras o cuentas ensartadas en 

una cuerda, A la qua se llamaba "A.BAC0 11 o tabla de 

contar. 

En el ASACO tlpico, las cuentas se insartAban en 

cuerdaa para for-ma.r hilaras, cad~ una de las cualtn1 

contenta diez cuontas que representaban los diez 

dedos, la posición de la hilera repYesentaba al 

valor decimal de las cuentas an esa hileYa.m 

Cll Ob, Cit. Plgs, 35·36 
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c.- LA CALCULADORA DE RUEDA "ECANICA. 

D•bido • la •xp•nsibn d•l uao y conoci•i•nto d•l 

•i•te•a arAbigo d• nu•eraciOn en la Europa 

cristiana, alrededor del E>iglo XIII, loa gatam:.tico• 

etnpazaron a deaarrol 1 ar di&poait ivoa de COHPUTACION 

para calcular t1 un nival mucho mas alto quo iill del 

ABACO y •l pri,.oro da dichos diaponUivoa fu• la 

CALCULADORA DE RUEDA NUttERICA <la priaera aAquina d• 

aumar an al mundo). Bl .aa Pascal, 

grandes matea.lltlco,. y flllrnofom 

uno d• loa 1us• 

del aigl o XVI 1, 

fabrlc6, alred11dor del afio d .. 1642, a la "dad da IB 

.211'011, su calculadora, tratando da 

qUión en as& tiRapo ocupaba 

supertntondmnta an Roun, rr•ncta. 

ayudar a mu padre 

mi puesto· de 

Eata calculador~ era capa~ d• rRgt~tr~r v~!or~a 

dactAales por- .nctdio dal giro de una a nuova etapas 

d• un nlmteuia de ruedas dentadas, con una palanca 

de llav.:ir l.a. cuent.a p•r .. operar la aiguiante ru•da 

d• dlgito a nivGl mas alto a •adidA que una 

dotmrainAda ruada danta.da axcudta lan unidades dm 

las dttcenas on ol registro. 

6 



A ••t• •Aquina •• l• con•id•r• la pri•era 

v•rdadora ••quina d• calcular que •• fabrl.cb. El 

od6••tro d• la actualidad •• un eJ••plo d• una 

alquina qu• a.pi ica wl ••Pl•o qu• Pascal dio a un• 

serie de ruedas dentadas parQ calcular dato•.t•1 

15l Op, Cit. Plg1. 41-42 
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C A P I T U L O 1 I 

EL DESARROLLO DE LA TARJETA PERFORADA V LA 

"AQUINA DE TARJETA PERFORADA. 

Joseph "Aria Jaquard.- En 1801, sucadib un hecho 

que t12ndrla efectos qua influirla.n de manera muy 

•igni f lco.t iva wn el pouter ior dosarrol lo dml oquipo 

auto,.At ico1 

la pr ilimra 

esta hecho 

mAquina 

fue el 

da 

par fecc ionamiento da 

tarJotnrs perforadas, 

conntruida por .Jo!utph Harie Jaquard do Francia, para 

taJer diseRos complicados an las t~las. La 

caract•rlstica extraordinaria da esta mlquina y, etn 

la ciudad da Lyons, fum a.tacado flaicamunte en su 

poraona y sa destruyó su rnAquina, pero a tra.vt!on de 

la ayuda de Napoleón, reconstruy6 nu m~quinA y 

demostr6 nu utilidad en los tejidos., la proap~ridad 

do qua goz6 la ciudad de Lyons en la mitad del Giglo 

XIX, fUt atribuye:! t?n gran medidiil al óxito da lou 

talares de Jaquard. 

A.- DESARROLLO EN ESTADOS UttlDOS 

La historia da las tarJutas parforadas y de las 

mllquinas almctromucAnlcas rte proceso da do.tos que 

B 



1•• utilizan, ••Pi•z• en lo• Clltiaos aKos de 1880, 

cuando la pr•wi6n sobre las de••ndas axigid.ss a la 

oficina de cmn•o d• Eatadoa Unidos crearon la 

necesidad de dGsArrollar método& 11eJoru• y ••• 

rApidoa para procesar loe datos da los cansos, 

puesto que de acuerdo con la Constitución de Estados 

Unidoe, el 

c•da diez 

gobierno debe tomtlr un canao 

a~oa, cuya iMpl icAcibn da 

nacional 

datos y 

computacibn, al principio, a• ejecutaba a mano. (6) 

Durante el siglo XIX, la pobla.ci6n cre-ciO en una 

forma tan extraordinaria en Estados Unidos y la 

naturinlmza da la informaci6n que na sol icita.ba an 

cada cRnso 1 legb a. nar tan co11npl&Ja qua hizo que el 

método manual fueron totall'llmnta i11prActico, puosto 

qu11, para cuando la inforAfllciOn qtH~rlaba li~ta pt'lra 

s11r publicada, era. tot.nlt:11&nte obsoleta rl' inCltil. A 

fin di! ha;ccn· frente a esta situaciOn, la oficina det 

cansos busc6 la. ayuda d• un espe1cial ista perito en 

eutadlstica. 

1890¡ su 

époc•, el 

como agente especial del can110 da 

noaobre """ HERHAN HOLLERITH, en l!B& 

Dr. Hollerith estaba haciendo 

~xperimontos con componentes dm tarJeta• perforadas 

C6l ldfl,Plgs.4HS 
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con 

qum 

la ••P•Y'•nza d• 

pud i ar a pr oc ntsar 

llegar a producir una 

los datoa dal censo 

11/aquina 

da una 

forma mas rApida y 11tficiente qu• el sistatnA manual, 

puesto qu• lo• canso& da 1880 tardaron siete y ~edio 

aR'os para terminara• un tiarapo total que Hollerith 

consideraba como un tremando despmrdicio. 

P&ra al año de 1890, el Dr. HolleYith tenla 

complato un 

los cansom. 

Juego do mAquinas 1 isto para 

la 

procesar 

primera de 1890, la que fua 

tnata1Aci6n de m~quinas de proceso de datos con 

tarJet&s perforadas en gran ascala. 

B.- DESARROLLO EN INGLATERRA 

En 1'926, ~l Dr. L .. J. COl'1BIEr otro pionero en el 

ca~po de lA COMPUTACION que aJarc1a el cargo da 

•uperintendent" en la oficina do ALHANACIUE NAUT!CO 

en lngl aterra, inicib lA mt!c~nizac ibn de los 

clllculos en lns tablas de navega.cibn. Los datos 

amtron61nicos A menudo oran dafectuosos y poco 

aaguron, debido a loa muchos errores que yesultaban 

del uso da los chlculos manuales, pero Combio aplic6 

ml sinteaa do Hollerith pGr• propal"ar las Cilrta.s de 

Alrnanaqua Nbut ico. En asta forma, 1 º" da toe 

10 



p•rtinant•• •• perforaron •n tarJ•t•• • fin de 

calcular la posiciOn de la Lun• diaria•entu & 

mmdiodla y a .. edianoche d•ade al aRo 193:S hasta el 

a.Ro 2000 de numatra mra y de los resultado• de sus 

cAlculos, las cartas del Al•anaque NAutico fueron 

preparadas por mAquinas de contabilidad de la 

National Cash Regiatar Con1pany, con11ctadt11.a en pares 

y operada.a demde una sola flecha, una versi6n 

moderna dal motor da difmrancia da BABBAGE.t7 • 

C.- ORIGEN DE LA COMPUTADORA DIGITAL. 

LA COl1PUTAC ION AUTOl1AT I CA e omonz b en 1B12 e on 

CHARLES P. BABBASE, un m&t9altico ingl6s qua conocla 

fondo los fundaH111ntos de las C011PUTADORAB 

DIGITALES y que daJb aa.ravillados • sus socios. Sin 

embargo, sus auuRoa a ideas no fu•ron apreciada& por 

co•pleto, sino l• 6ltima década de su siglo. 

Una 

BABBAGE 

de law 

fue al 

contribuciones ••Jor conocidas 

• HOTOR DE DIFERENCIA " En 

d& 

1812 

encontr~ndo•• un lo• oficina• d• la Analytical 

<1l !bid••· Plg. ~6 
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Boci•tlY y •irando una tabla d• logaritmo• llena de 

errore•, comenz6 a penaar en la manera de usar una 

~~quin• capaz de 

gobierno franc4's 

computar tabla• matmmAticas¡ al 

ya habla utiliza.do vaYii1111 

computadoras que podlan •olam•nto sumar y restar y 

los trabajos mJecutados on las tilblas inicialmente 

ea dividieron en operaciones simples, cada una da 

laa cua.las so aeign6 4 una COMPUTADORA diferente. 

BABBAGE erala firmainente que pod1a desarrollar una 

.,lllquina para f inaa aspee i al as capaz de hacer 

automAticammnta las computaciones. 

En 1833, miontY'ill!l so nuspendib •l proyecto del 

MOTOR DE DIFERENCIA durante un aRo, BABBAGE concibl6 

la idea de construir un motor anal 1tico que fuera 

ca.paz da ejecutar cualquier cAlculo, el qua sarta la 

PRIMERA COMPUTADORA DIGITAL PARA FINES GENERALES. 

BABDAGE trabaJb en él durante ol resto de los afios 

que le quedaban da vida y lo financi6 por completo 

da su propio peculio, pero murib en el aho de 1871, 

sin habar tarmina.do su trabajo. Posteriormente, su 

hiJo, al Gan•ral H.P. BAllllAGE, rocogi6 los proyecton 

da su podY• y complatib con éxito paYtG d11 la unid..ad 

ar itlQltt lea. 1• 1 

<Bl Ob. Cit. Pl¡s. 46-lHB y 49 
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D.- ORIGEN DE LA COMPUTADORA ANALDGICA. 

Toda• 1 As 

antariormmnt• 

~•quinas contadoras dascritaa 

fuoron digitales, y operaban con 

pi•z•• aeparadaa da datos y a6n cuando mucho• 

dispositivos analbgicos sa conociRYOn en los 

principios d• la historia de la Europa Occidental. 

se crn• qua la PRIHERA COl1PUTACION ANALOSICA haya 

•ido •l uso de las grAficas para resolver problemas 

d• topografla. 

LA PRIMERA COMPUTADORA ANALOSICA utilizada da 

Manera aepl la y ••tensiva fue la REGLA DE CALCULO, 

inventada a principios da los aRos da 1600. 

Entr• otra.a funciones ar it1utt icas, la 

11ultiplicaci6n y la divisil>n se 11Jacutan de 1111anera 

sencilla rastando o sumando la dimt&ncia dol marco n 

la regla daalizable. 

Una de las primaras coaputadoras •nalOgic•s en 

gran escala fue la que conatruy~ LORD KELVIN en 1872 

para predecir la altura da 1•• •areas en los pu•rtos 

inglesas y •n la que la acciOn de sus polea• y pasos 
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actuaba de maner• •iaulaba al •facto de la Luna, el 

Sol y los vientos sobre las marea•• el cambio en el 

impacto de ••tos factorea, combinando r.:on f6ymulas 

co1tpleJas almacenadas dentro d11 la m.hquina, 

produclan grilficas que indicaban el grado d• catwbio 

las mareas y a(Jn cuando esta miqu i na. an 

par-ticul ai.r ostaba 11 ena de imperfeccioneg, sin 

amborgo, sa conaidarO un avance muy importante an al 

daaarrollo de las computadoras anal6gicAs 

preaantes. m 

E.- TER~INOLOGIA DE LA COHPUTADDRA. 

Los diseRador11s y 

digitalen han podido 

usuarios da las computadora& 

prostados términos de los 

campo• de la ingenieria, las matemAticas y la 

•icologla, a fin de da11cribir la.~ partes componentes 

y las funciones da estaa mAquinas. Por ejemplo, 

habliln dt! la MEMORIA de la m:tquina, del 

"LENGUAJE" de la mAquina, de la "'LOGICA 11 de l• 

m&quina y, por fin, de la "INTELIGENCIA" de la 

mAquinA y, puamto que la adopci6n de tales términos 

l9l Op. Cit. Plg 49. 
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eot.l dirigida • l aa p•rsona• que han sido 

adi•atrad•• para ••n•J•r 1 as co•putadoras, pu•d•n 

conducir i1 confuaiOn m11ntal y, por lo tanto, a 1W1alos 

entandi11i•ntoa por PAYt• de loa no conocRdora•f por 

otra parte, cuando han sido explicados en forma 

corrnct•, éstos t:•rminoa tiendan • 1&Rr •ucho mAs 

fAciles de usar para doscribir loa co11ponentes de 

lila coaputadoras y sus funcionas, qu• una sctrio de 

n<.ameros o notnbros maa técnicos.ºº' 

r.- APLICACIONES DE LA COMPUTADORA. 

D•nde ul principio da 1~ década de 19~0, cuando 

las co~putadoras 

disponibilidad en 

epl fc.;¡¡,c 1 ones 90 han 

campom. Exiaten 

comanz eron .. 
al mercado, 

estar 

cientoa 

•n 

de 

dmsa.Yrol lado en Ctilai todos los 

en la actualidAd suficientes 

aplicaciones como para llenar un anor~9 volOman1 

g•neral 111ent•, quiPdan el asi f tea.dos como o1pl icac iones 

que i•pl ican1 1) sir.1ulacibn, 2) de tia11po real, o 3) 

de tiampo rutArdado. 

Hi 



a. BIHULACION. 

La SIMULACION consiste en generar un medio 

ambionte casi real y otros factores para probar o 

para determinar las probabilidades de éxito de una 

oparacibn. Antes de qua fuera ejecutado el primer 

lanzamiento al espai::io de una cApsula tripulada por 

sores humanos, todos los datos con relacibn a los 

el omentos que afectaban tal lanzamiento se 

r-acopilaron y se procesaron en una computadora, y 

ló9 astronautas pasaron a través de una set"ie de 

vuelos simulados (tan próximos a la realidad como 

fuera posible) a fin de acondicionarse y adaptarse a 

gu futuro viaje espacial. 

b.- DE TIEMPO REAL. 

Las aplicaciones da tiempo real ~on para 

situaciones Qn las que la computadora prc•duce 

deteYminados resultados. i::asi instant:.neamente, de 

t:al manera que se puada temer un control inmediato 

9obre el proyecto Que se estA estudiando. Uno de los 

primeros usos qua se dib a los proqramas de tiempo 

real fue para otJservCJ.r ol comportilmiento de los 

astronautas en cada fase y en cada etapa <..la su 
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vuelor eat:lo p•r•itl• qu• •• to•aran d•cision•• al 

instante a fin da reducir al •lni•o d••viacionea muy 

a1tpl ia• d•l curso pl •n•ado, o corregir error•• 

similares, flaxibilid•d qua no era poaible obtan•r 

por ••dio del uao d• cualquier otra t•cnice da 

computac i6n. 

La •ayor part• d• la• linea• aéreas co•erci•l•• 

maneJan aua r•aerv•cion•• a basad• ti•mpo real en 

las que las esp•cificacion•w de paaaJaros Cpor 

ejemplo, un vuelo el viernes •n la maKanA t•mprano 

de priaera clasa, 

York) B• aarcan 

sin escalas de•d• Chicago il Nu•v• 

•n un teclado en la sucuraal 

r•c•ptoraJ el ai•t••• cantr•l de co•putadora recibe 

•l manaaJe, vnri fica y reaerva un eap.acio pera. al 

cli•nte, •n cuent16n da segundoe. 

Otra aplic•ctbn intaresanta do tiaMpo real •• la 

de la computadora que •habla" y qua contesta 

prscuntaa •obre d•toa da al11ac•n. Por •Jemplo, deade 

la pri•avera do 196~ el 11arvicio de cotizaci6n del 

siatema de datos d•l a1•rcado de la bol •a da vialores 

da Nuava York, instal6 un •intQma de computadora IBH 

PAr• ayudar a aua suscriptores a recibir datos 

instantAn•o• sobr• pr•cioa, cotizaciones y vo16mene• 
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de accionaa por talc)fono. Para recibir infor••ci6n 

con respecto a algunas Accionas d•terminad•&, al 

corredor maYca un nlunero d• cu•tro dlgitos quo lo 

conecta con ol sistema de computadorai la 

computadora buu.ca los datos y recog• 111 rnapuc5ta 

dusd• una unidad de rmspuesta por medio da voz que 

almAcana un vocabulorio do 126 pala.braa en un tambor 

da ragistro y se puad• obten11r informaci6n adicional 

aRadiando 3 al primer c6digo da 4 dlgitos, por 

•Jctmplo, ni el cbdigo do las Accione~ de l.1.s qua se 

trata. es 5427 y rtl corredor dmmrta mAs información 

sobra alias, tandrla qua marcar 8427. 

c.- DE TIEMPO RETARDADO. 

La• Aplicaciones de tiempo ratarda.do, tal como 

la actualización dq archivos, sa ocupan del proceso 

de dntoi; cierto tiempo denpuctts do que ésto& se han 

rae ibido, col!lo el proccfio de cheques, factuY"aB e 

impuastoG sobya ingroaos. 

El sistema de computacibn dol Servicio del 

lngroso Intmrno estl constyuido al rededor 

concepto de 

adminiatrAci6n 

un 

d& 

archivo 111i1u1atro para 

todas 

dal 

la 

las lo& impuestos y 
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relacionad•• con un d•t•r•inado 

causant• se funden etn una sol• cuanta • trav6• d•l 

uso da un nCunero d• identific•ciOn que ayuda a 

asociar el dato del impU•litO con el contribuy•nte. 

Este aiateniia de archivo •••atro t•mbién co•p•r• las 

bonificacionas que tienen que hacura• a un causant• 

an un a.Ro con las bonificacione~ qutt Bit hicieron en 

el año antarior a 1& •isma persona, •1 b•lanc• 

pandiente Csi es que lo hay), la restitucibn que 

ti•na que hacerse, y la informaci6n s.obr" 

bonificecion•s a cumnta .d• impuentos. 

Las computadora• 

aplicaciones de tiempo 

digital DD 

real y 

•• utilizan •n 

tiempo ratardado 

mi•ntras qua las computadoras ana16gicas se emplean 

para las si1nulac ion••· un 

llll Jbidu. Plgs. 27-29. 

19 



C A P l T U L. O l l l 

1-08 PERFIL.ES DE 1-A PlRATERIA. 

Lo que todo abogado deberla saber sobre el 

copiado de diskettes. 

CABO PRACT l CO. 

Imaglnese un dia de rutina interrumpido poY una 

llamada da nu prin,ipal cliente, en ln que le 

infoY'ma haber recibido una carta. que dicea "escribo 

on el nombre de Software Publisher Association 

<SPAl, quién nos informa que al parecer su 

organiza.e ibn est :i haciendo uso 

.. softwaro 

&soci.acibn, 

pertenecientus 

violando aG1. la lay 

ilegal de copicis de 

miembros de esta 

federal de derechos 

de autor. De la informacibn que hemos recibido 

~abamos que el software involucrado corresponde a 

Microsoft Corporat ion, Lotus Development Cor p., 
Symantac Corp., WordPerfwct Corp.~ 

"Ellos sugieren qua nos ~ometamoa a una 

auditoria voluntaria de totlas nuestras computa.doras 

personales. He checado y he encontrado alüunos 

pYogram:a.s que Vo se qua nunca 1 os adquir 1. ¿ Qué 

debo hacer ? 11 
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LO BUENO.- La BPA •• una organizaci6n d• 

coM•rcio internacional qu• trAtA •auntos inherentes 

a tsU industria. Appl•, Microsoft, Borland, Lotus, 

Bymant&tc, WordP111r fact y otra• novec iantas co•p•Fflas 

d• de•arrollo y publ icaciOn d• software son las 

fundadorAs de e•ta asociaciOn, quien ect6a coeo 

agante p¡¡ra parar el uso ilegal d•l moftwnr• de aus 

aso e i adoa. 

Estamo• hablando de antr• 10 y 12 billones da 

dOlarea de software ilatgal que 

diatr !buido e ad.a •Ro. Ea un problo1u1 

d•l eox del software .actualawnta 

•• copiado y 

mundial. Cerca 

en uao tu• 

desarrollado an Estados Unidou. El copi•do y la 

distrlbucl6n illcit• iapactan an gran ••did• la 

tnvastigaci6n dol software, al e11pl•o y el bala.nea 

co•erciAl da los Estados Unidos. 

LO HALO.- La mayorla d• las ••pres.as y d• 109 

tndividuoB no piwna•n que •l copiar softwarm ••• un 

Acto cri11inal. Ea ficil h•cerlo, significa un gr•n 

aa.horro, y aparente11tente no causa ningO.n d•Ro. Es, 

sin RIRbargo, ilegal- pendiente d• que la lagislacibn 

federal lo connidara un• falonla •n vez de un acto 

da •anor i•portancia. 

La SPA ha to•ado una poaiciOn agrusiva para 

detan11r la da softw.are. poniendo • 
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dispos1c16n del p6blico an ganar al un servicio 

t•l•f6nico durant• las 24 Hrs •• an donde recibe un 

prom•dlo d• 30 llamada• al dla. 

LO F"EO. - Las compaRlaa &On vulneYablea a 

coatosos y potancialm•nta embarazosos procasos 

legales. Lea viola.clone• • loa dorechoa de autor 

puedan acAYrmar una. pAnAl i dad de ha.ata • 100, 000. 00 

d61arus por acto ilegal. Del archivo do demandas de 

l.a. asociaciOn, c•rca del BOX •• on contra de grAndet• 

compafHaa. 

En mayo da 1991, la SPA neooc!O un arreglo da $ 

3~0,000.00 d6lares Mas gastos do abooado con la Cia. 

Parametriz, Cia. dmdtcada al audio aabienta. Ta•bi•n 

nagoc 10 un arreglo con ol centro de cent inuac i6n da 

la Unlvorsldad da Ori>gon por S 130,000.00 dOlares 

ademA.• del compromiso de llevar a cabo una 

confaranc.l.w. n.;).cion.al 1'obre ti>l uso del software y 

derochoa do autor. 

Los abogados dober 1an ser pro-activos en cuanto 

a la protecci6n de sus el iontes al dallo que pudiera 

surgir. Las organizaciones daber lan de manejar ~u 

softwAre d& la misma manara que manwJan todo lo 

de10As. 

El software deberla ser tratado como un activo 

del negocio, y manejado por medio de control da 
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inv•ntario, ••gurid•d y protecci6n d• virua. La SPA 

ofrece a aua asoci•dos varia• h•rrA•i•ntas para 

ayudarlo• en •1 maneJo da aatoa procesoe. 

Si eu el ient• h• •ido descubi•rto, es un buan 

con••Jo cuando ya ha &ido acusado de infracciones a 

la 1 ay d• dar echos dw Autor, somet ar•• a una 

auditorl• voluntaria, Y• qua la SPA op•r• sobra 

informaciOn sagura a~n cuando se remueva •l software 

il•gal, ••t• ya ha sido datuctado y actuando •n 

forma voluntaria so puadG lograr un maJor arreglo. 

A la BPA la guata dar la oportunidad a loa 

ofcrnaorac da llegar a un arreglo en forma tranquila, 

•• hace una auditoria d• sus computadora• sacando la 

informaciOn dal disco duro. 

El lo• compruub.o.n con documcmtactbn la• compras 

legltiGaa. Para las auditorias que ••hacen en forma 

voluntaria, de buena ftt, de manera cooperativai 

exist• una ponal idad que 11qutvala a pagar el co•to 

del softwar• ilttga.1, min110 qu• debe dastruirsa .. LA 

comp&Ri• deb• adquirir v•r•ionea origin•l•• d• dicho 

aoftware. La penalidad se destina al fondo da 

11 t lgac lOn. 

Por supu1u1to si ttl incidenta no 11• arregla da 

forma voluntaria, los costos se increeantan 

gr•ndem•nt11. En ••tos casos se recurre a.1 Juzgado 
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f•d•r•l con •Yid•nclas tal•• co•o, un ••pl•edo d• la 

cla. d••andada qu• tt•p•clflca1tttnte conozca de lo• 

progr•••• illcltos. 

OTRO CABO.- Laonard Rose, un anasor d• 

computaciOn de 33 af\os y P•dr• de dos niRoa, •• un 

pirata •n infor11111Atica. Acaba de co•pl•tar una 

condana de ocho mesas y medio en 11na prisibn federal 

d• Carolina del Norte, m•s dos mena• en una casa de 

a.aguridad. ¿ Bu crimen ? Pasar a través de la 

computAdora algunos cOdigos de 

Laboratorios Ball a trav"& d• un 

software de lo• 

ompleado d• ATll<T. 

Roae, qua ahora vive en California, dice que todavla 

aorprandido por el duro castigo qua rucibib. 

servicio eecrmto hizo un aJa•plo de ~i". 

e•t&. 

"El 

Tial vez. Pero si es asl, ¿ Porqu• astAn lo• 

pol telas dot&niendo a los piratas tan de repente ? 

Raspuaataa Porqu• los crlmenes serios de computadora 

eatA.n alcanzando 

autoridades 

cr Imana•, o poy 

crac lmianto. 

proporciones epid~micas. La& 

luchando para dmtener aso• 

lo meno• dmtener su Yllpldo 

Rose estA de acuerdo YO quo el mundo de los 

pirata• ast&. esapeorando. "Est.!t.s obteniendo un 

diferente tipo de persona, ostas viendo m~s y mbs 

criminales unando computadoras". 
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Un plr.ota v•terano bien conocido, con el 

Aprendiendo como t•cl••r•. 

Ro•• y el Cheahire Catalyst habl•n acerca d• una 

nueva g•neracibn d• piratas da la inform•ttca. Eatos 

no son sOlamante niños qua Ju•gan y buscan 

usan .aventuras, paro personas ser iaa. El 1 os 

computadora• y talacomunicaciona• para piraterla 

peligrosa, co•o robar informacibn valiosa, woftware, 

••rvicio• talaf6nicos, nlun•rom de tarJatas d• 

crédito y dinero. E incluso vendan sus ••rvicios y 

t•cnicas •otros, inclusiva Al crimen organizado. 

Lo• piratas seguido exageran su huida, pero no 

hay duda acerca d• que sua crl••nas aean extensos y 

comiencen alcanzar un nivel alarm,¡¡nte. Dice un 

dewtacado nov•l isttil cibeYnético y autor d• la no 

fice i 6n EL CRACK DE LOS PIRATAS ( Bruce Ster l lng J 1 

"La intro•isi6n an lan coraputadoras, co•o un acto d• 

axploraciOn intelectual, estA decayendo lentamente. 

por lo 11tt11nos iitn loa E:&t'"1do11 UnidODJ pero ot fraude 

electrónico, especialmente el crimen en 

telecomunicaciones, ost• creciendo por aaltoe y 

rabot•m". 



¿Qui~nea son estos pirata• y qua hacen para 

vivir? El adolescente de 19 años que se llama a si 

miamo Kin:iblo. Viviondo en Alemania, Kimble es el 

llder de un grupo internacional de piratas llamado 

Dope .. También eg uno de los m:is famocos piratas an 

su pals.. Ha aparecido en la televisión alemana 

(disfrazado) y es interprotado an la edicibn de 

di~iembre de la reviata alemana Capital. 

Desd• su terminal de computadora, Kimble pasa 

parte del dla penetrando en los sistemas de los 

Estados Unidos PBX, una forma lucrativa del crlmen 

informAtico. Los PBX ~on los sistemas de teléfono de 

negocios. Los pira.tas entran en él para robar 

nClmeros de acceso, que despué$ vonden a otros 

piratas y e r !minal es que usan 1 os nt':amoros para 

negociarlos. Estos gon crlmenes que tienen vlctimasi 

los negocios que por derecho tienen estos nCJmoros 

tienen que pagar los billonos de dblares que son los 

que sa cargan a loB nQmaros robados cada uño. 

Kimble, usando un programa especial que él ha 

oQcrito, di~a que puede obtener seis cbdigos de 

acceso al dla. Dice que se escapa de 1 a persecucibn 

on Aletnania porque las leyf?s antipiraterln 5on m:t.s 

benignas que t?n los Esta dos Unidos. "Cada PBX os una 

puerta abierta para mi 11 Dice, asegurando que tiene 
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un total de qulnlantoa c6dlgo• vAl idos da PBX. Con 

los pr•cion actuales de Ki111ble, de • 200.00 d6lares 

por nClmero, es un invantilrio, sabi•ndo qu• un sblo 

nO•aro se puede vender a mAa de un ablo cliente. 

Kimbla trabaja ta1nbién para •1 lado legal. Por 

vJamplo, trabaja para los banco• aleManas, 

ayudl!.ndol os • as agur ar suG aiutemas contra 

invaaiones. Eato puede no sey una buena idea para 

los bancos. 

i nstal .ar su 

"¿Contratarla Uated a 

alarma antipirata?" 

un pirata para 

Pregunta Robert 

Kana, Presidente de la detecciOn de intrusos, una 

f i T rRa asesor a da Nueva York de seguridad da 

computa.doras. 

Ki~bl• ha desarrollado ta•bi6n un teléfono 

encriptlco, que asegura qua no puada ser grabado. En 

sOlamonta tre~ me5P.9 dicR que ha vandido cian. 

Otro pirata en Europa dicct que ellos roban 

n6.111aros da acceso y luego loa venden por • 500. 00 

dólares a la mafia. turca. Un mercado &blido. Corno 

todos los grupos de crimen organizado, necesitan una 

provisión constante da n6.cneros telef6n icos que no 

deJ•n rastros, ingrababl•s y frescos par'a conducir 

dr'ogas y otros negocios il•gales. 

Por 

Algunos pir'Atas hacen cosa• peoren si 

eJemplo, uno fué r'eportado d• que 
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planos d• una bo•b• secreta al•D•n• an 1989 y 

deepués la vendi6 a la mafia turca. 

habla antrado a la computadora 

Londraa, por • 50,000.00 d61ares en 

Otro daclarb que 

da poi ic lA en 

marcos alemanas, 

•and6 por correspondencia los cbdigos dm acceso s un 

JOv~n criminal inglés. 

Da acuerdo a otra. fuontm, otro pirata asegura 

que ractantmmante encontr6 una manara de entrar a 

las cor.aputadoras del Citibank. Durante tres mesms 

transfiri6 da otras cuanta& a la suya un centavo. 

Una vez qua tuvo • 200,000.00 dOlaros renuncio, 

Cittbank dicu que no tiene ovidRncia de este 

incidente y no podamos confirmar la historia del 

pircata. Paro, die a el 

computadoras Donn Parkor, 

experto 

Naso es 

en crlmanas de 

definitivament11 

po9ibl•, oupeciAlmantv da alcuian de &dQntro". 

Las historias crecen. De acuardo con otro pirQt& 

que insiste en quedar an6nir.to a un m.migo do ól, 

duranta la gu~rr~ del golfo una compañia de petrbl~o 

lo contrataron, par• qua penetrara. en las 

computadoYa!i dol PentAgono y robara informacibn de 

un 11atélite G?spla. ¿Cuanto le pagararon? 

11 Hillones". 

¿Ea cierta la historia? La cuosti~n qua dA miedo 

es, qua puado o&r cierta. 
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Nadie ••b• cuanto cumsta •1 crl••n d• 

computadoras a los particulares, corporaciones y el 

gobiarno. Cuando son descubiertas, la •.ayorla d• las 

victimas, lo nioga.n por' nliedo a p.armcer •atClpidoa. 

Da acuerdo a. la r•vista Ley y Ordan, lanicam•nta un 

mlit i fnado 11 'X de los e r 1 m:anes de e omput adoras son 

reportados. 

Da todas •anuras, Rl rex ostia.a qu• la• pérdidas 

anual va rctlacionadas con el cr lman de co111putadoras 

van d• t 500 millones da d6lar11s a. ~ billoneu de 

dOlaras. 

El f"BI astil obteniendo mAs evidenciats da que la 

ola de crlmenes da computadoras crece d!a con dla. 

Las intrusiones en las redos computacionalats han 

crecido r•ptdamente. De acuerdo a la oficina dm 

invoatigaci6n de Estado& Unidos, qua aa aspecializil 

en anal izar 1 a tecnol ogla dtit la.& compañlaa, los 

ataqu•a pitat~& a las co~putadoras d• trabajo de loa 

Estados Unidos, se incrementaron de 339,000 en 1989 

a 684,000 en 1991. Se estima que para 1993, el 601' 

de 1 as computador as personales en 1 oa Estado& 

Unidos, e¡¡tar:tn conact.adas a una red, lo que las 

haca vulnerables a una instrucciOn. 

Mientras que la& compalU.a.s no hablan acerca de 

ser atacadas por piratil.a, los detallas .a YRC•B •• 
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fugan. En 1988 por •J••plo, •i•t• ho•bros fueron 

proceaados en la corta federal de los Estados Unidos 

•n Chic•go por us•r transacciones tol•f6nic•a a 

travlAoa de 1• computadora parA 

dOlarrt& de las cuenta• d• 

Airl inas y Brown-f"'orman en el 

robar 70 millones de 

M•rrill Lynch, Unitad 

First National Dank da 

Chic.ago. Dos S• declararon culpables1 los otro=5 

cinco fueron convictos por todos los cargos. 

Acordando con reportea da prensa confiables, 

aqul se muestran otras man&tras da como trabajan los 

piratas1 

En 1987, Volkswagen diJo que habla sido golpeada con 

un fraude da inturco•bio axtranJ•ro basado en las 

co111putAdorae que pudo haber costado cerca de 2&0 

millonoa de dólares. 

Un bosquaJo de tr;tn9fttrenc!.:i de :s..; millones da 

dOlaraB an francos suizos 'fuera dal Union Bank da 

Suiza. sin autorizaci6n fu~ reportada en 1988. F"u• 

descubiarta cuando una falla en el sistema mostr6 un 

cheque con instruccionms de pago. 

También en 19BB, nn un periodo de tres dlas, 

cerca da 330 mil dOlaros fueron roba.dos de las 

cumntars de los el ientes an al Sacurity Pacific 

Nat i onal Dan k, posiblemente por l adronos de cajeros 

automAticoa armados con una tarjeta decodificadora. 
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En 1989, los agent• del IRS, ilrreataron • un 

contador d• Boaton por archivar electr6nicamante 323 

Mil dblarea por llamada reclamando d•volucibn de 

impuesto•. 

En 1990 •• reporto qu• un ejecutivo del bAnco da 

Malasia, entrb en 111 Gi•t•,.• de seguridad y robb 1.3 

millono• d• d6lares de las cuentas de los clientas. 

En 1991, a loa empleados de una 4gencia d• 

viajes de California loe sentenciaron de dos a 

cu•tro añ'o• de prisibn por UDar una ter•inal da 

computadora p.ar• reservaciones para robarle a 

A~arican Airlines 1.3 millon•• de dblaras da boletos 

del viaJaro fracuent•. 

Los aJecutortiUl de l• lay en loa Estado11 Unidos, 

dic•n qua los mie11bros da un grupo de piratas de 

Nuev• York, 11 amado HOD, a vacea nombrado• MABTERB 

Of9 DECEPTJON, tomaron dinero por ansaRarle a. Horton 

Roaetnf•ld da 21 •Ros de edad, como entrar a las 

computadoras de TRW INfORHATION SERVICES y TRANS 

UNION CORP. 

Rosvnfeld 

Atrapado 

admit 16 

con 176 

venderlos 

reportes da crltdito, 

a investigadoras 

privfl;dos y a otroa. En octubre tu• sentanci•do A 

ocho mases da prisi6n. 

Lo nuevo del crtmen cibvrnético, •B la extorsi6n 

por computadora- dama dinar o o desco•pongo tu 
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siat•••· •No hay duda en •i ••nt• d• qu• co••• coao 

••• pueda paaar•, die• Chuck Dwans, Jefa de lA 

unidad d• crimen•• •con6•icoa d• la FBI. Pero Owanm 

no habla acarea d• caaos an proceso. 

La aayorla d• loa piratas son hombrem blancos 

JOvenes experto• un la computadora. Bon los tlpicos 

ni~os curiosos qua racianten sar rechazados dol 

intaraaante mundo de la• red•• computacionales, 

s61ament• porque no puaden p4gar las cuantas de 

ta16fono. Para satisfacer sus nacaaidMdm• on una 

manera legitima, dos pii"atas de Nueva York, Bruce 

Panch•r y Patrlck Kroupa, en •1 al!o da 1992, 

ampozaron un nuevo bolutin llamado t'tindVox- modema 

212-988-:1030. Es barato y pmr11tt11 a loo u11uarlos da 

lAs computadoras platicar, al mismo tiempo qua gana.o 

acceso a varias redes internacionales de 

computac10n. 

Estll.n también loa piratas qu11 Juegan sbl&menta. 

BAsJcamente son personas con poco tiempo qua entran 

y ocasional man te achan a perdor sistomaa 

supuastamctnte aoguroa por ol puro placar do hacorlo. 

Rob.a.n y venden software robado a otros piratas. Uno 

do estos pirataa mandb a f"orboa <reviuta> una copta. 

Ain solicitar d• la nueva vmr11i6n MB-DOS, la 6.0, 

que estaba programada para 5Alir a la venta en 1993. 



Lo• pira~•• •A• malicioso• gustan d• invadir los 

sistemas d• corr110 da las co•paRl•• y Jugar con los 

llamados caballos da troya, qu• puadan robar clave• 

y causar otros daffos, al igual que virus y otra& 

bo~b•• de humo da las computadoraa, G6lo para 

calentar loa Animoa. 

Eat a tipo d• JuagoB pueden originar tr &mandos 

daRos. Recorder110• a Robert Tappan Morris. En 1988 

l'torr ta, untoncus un estudiant• d• la Universidad d• 

Cornell, diaeRb un programa gusano que podla viaJar 

.. travém d11 la• r11dew y reproducir•• 

indafinidamante. norria diJo qua no pr•tendla ning~n 

daRo. Paro en noviembre d• 19BB Horris solt6 el 

programa en 

un total 

la gigantesca red Internet 

estimado de seis mil 

y deaco•puso 

co•putadoraa 

conactad•• a Intarnet, incluyendo algunas da muchas 

univaraidad•a, d• la NASA y de la ~UERZA AEREA ant•• 

da que fumra dotonido. Los daRos fueron esti•ados an 

183 millones d• dblaras. 

Esa ovttnt:o fuá un& cubatadA 

gente la ley. En 1990, t1orri• 

da agua 

fudi uno 

para 

de 

la 

los 

primorea piratas 1rn ••r sentenciado a prisi6n por 

violar •1 act.a de fraude y abuso •n las 

computadoras, d• 1986. Pudo haber sido aent•nciado a 

cinco a«o• de priei6n y una fianza de 2~0 mil 
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d61ar••· En v•z d• eao, Horri• obtuvo una condena d• 

tras aRo•, y una fianza d• 10 mil d6lares, 400 horas 

da servicio comunitario y tuvo que pagar los costos 

de condena. Hoy, proba.ble1u1nte hubiera sido, cadena 

perpetua. 

Después de los ni~o5 curiosos y los piratas que 

Cinicamente Juegan, una tercera. clase existe en el 

mundo da los piratas, son miembros del crlinan 

organizado, extorsionistas, invRstigatJores privados 

corruptos, los qu• roban a las tarJetas da crédito, 

O)(-e11tpl11adoa dlO bancos, teléfonos, y otras 

comp•ñlas. Estas son per11on.r.s que v•n tras dolaras 

11n serio, por qua compran a otros piratas sus 

sarvicton. 

Una d• las paculiaridadeB da los piratas en que 

la mayorla no pueden mantener la boca cerrada sobre 

SUtS axplotacionaa tliag.;il.i». Publican todas las cosas 

que pueden y oc1u1ionalr.ianta ha.can. Van a la prensa, 

a incluso a las autoridades. 

Los piratas muestran como trofeo todo lo que han 

consaguido de SUB intro11iaiones a otras 

computadoras. El ejemplo m:is famoso es al &rchivo 

911, qum fué sustraido de DellSouth, los portavoces 

diJeron qua el archivo tenla información vital sobrm 

la rad de teléfonos da emergencia 911. El archivo 
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r••ult6 meno• valioso d• lo que alag•ron. Da todas 

maneras, es r-obo, y l• mar• posesiOn de esta metiO a. 

muchos piratas- incluy•ndo a un grupo llamado LRQiOn 

of Doom• en muchos proble11as. Durante los ultimos 

trea ¡¡f\os, muchos da ellos han sido atr•p•dos y au 

equipo do computacibn confiuc.ado. Algunos todavia 

astln en prisibn. 

Los piratas incluso tienen sus propias revista 

lagalas. Una de ellas, 2600, al cuartel da los 

piratas, •s vendida •n los puestos de revista•. En 

la edicibn de diciembr• de 1992, aparece un art1culo 

d• cbmo mntrar a los tol•fonos privados operados por 

monada• y obtenmr servicio de larga distancia 

gratis. Mientra• •l •ditor da 2600, advlert• al 

pOblico que no intentan tales instrucciones, las 

intrucciones f¡ciles de seguir ast¡n ahl impresas. 

El •ditor de 2600, Eric Corley (alias Emannuele 

Goldst•in), die• que est• protegido por la ley. Paro 

los lectoras qua siguen las instrucciones an 2600, 

pueden encontrarse en grandes problemas con la ley. 

El investigador Donald Delaney, un bien conocido 

seguidor do piratAs del Departamento de Pol icla de 

nueva York, dices 11 Corley les dA copias gr•tis a los 

niños. Entonces ellos son arrestados". 
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Una r•viat• •A• ••ncillA, •• Hack-Tic, publicada 

por Rop eonggr iJp •n Aast•rda11, 

las layes liberal•• Holandeaaa. 

2600, P•YO con milis inform•ciOn 

IRfSeQO. 

•n parta graci•s a 

Hack-Tic •• como 

dw hAgalo Usted 

Los piratas tionan incluso sus conv•ncionas, que 

eon vigiladaa por laa autoridadas. El primer viernes 

da cada mea, •n sei• ciudados da los Estados Unidos, 

lAs convoncionos da la ravtsta 2600 mon roalizadas, 

y en dondtt loa piratas puedRn, an palabras da la 

revista, "venir, daJar artlculoa, praguntar, y 

uncontrar a loa agento• oncubiQrtosN. 

En la. raunOn du noviembre 6 de 1992, fu4 en 

Numv• York. Fué llevada a cabo vn al lobby del 

Citicorp contar, en la avenida Lexington, un• 

espaci• de mall tniniurbano, con muchos teléfonos -

lo~ tal~fonoa non a los piratas como la oangra es a 

DrAcul a. 

En l.9se viernas en particular l•B do!l 6 tres 

doconaa de .asistentes consistlan en su mayorla de 

adol a•centes y ho11tbres Jóvenes usando jeans, 

camisot&m T. La mayor1a sran bl~ncoa, aunqua t~mbién 

h.ab1A nogroa y aaiAticos. La mayorla asa¡gej.a.n mucho 

a los nil\os que viven a lado o incluso, loi:J niños 
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baJo su propio tacho. Huy poco• •• v•n furtivos, 

clsi dasespar•dos. 

Hovl•ndosa fllcih••nte a travtlo• de los niRos,' hay 

uno• pocos piratas v•teranos, vigilAndolos unos muy 

bi6n conocidos ••guidores d• piYat.as, incluso •on 

Oalanay. Puada uubir a los niveles superiores o 

pasar por 1 os talé fono a buac ando a un soapec hoso 

buscado en Nueva York. ¿Que no loa sospechosos 

parmanacen alejados? En una 

convanci6n, Dalaney paaO Junto • tres J6ven11s qu• 

raci6n habla arrestado. nunguno da ellos se di6 

cuanta. 11 Estln an su propio mundo•, él oxplica. 

En al filo de la "'ultitud, e11ti. un Jbven de 

figura esb•lta umando un arete y un pal iacat• en la 

cabeza. Phib•r Optik de 22 aRos as generalment• 

par seguido por la policl&. De acuerdo a las 

autoridad•• f•d•ralea, él y otro!S miembros del grupo 

llamado MOD vendiaron 111 acceuo a un servicio da 

reporte da crédito y destruyeron, vla computadora, 

un servic lo 

telmvisi6n, 

inocent•. 

educacional de una 

antre otras co••• ól 

estación de 

dice q1.1e •• 

Mientras el grupo crece, el editor Corley, hacv 

una dr.a.1D::t.tica entrada. So ve como sJ astuviara en 

suo treintas y usa ol palo largo. Un asistmnta con 
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cara d• b•b• ••t., a au lado v•ndi•ndo c••lisatas y 

edicion•• atrasada• d• la revista. 

Corley va y vten• ~ los tal•fonos tomando 

llamadas de otras conferenci•s de piratas alYedador 

del mundo. Después da una 11 amada •a voltea 

preocupado. La acaban 

da 2600 en Arlington 

n•guridad del Hall y 

de avisar que la conf1tr11ncia 

ha sido datenida por la 

el Sarvic io Secrato. Las 

autoridades demandaron el nombra de los asistentes, 

confiacaron BU mochila conteniendo libros d• 

computadoras e impresos, y los sacaron del Hall. 

El grupo da Arlington tuvo suerta comparado con 

lo qua las pa116 algunos piratas que fueron a la 

conferencia Pu11pCon, calabrada "" 
Respondiendo a 

pol icla llego 

una llanuada 

y obtuvo un 

da qu•J• 

per11iso 

Nueva York. 

dm ruido, 

de bC.,.queda 

entr6 a los cuartos de los piratas. Los policías 

cunfiticaron equipo da computadoraa y arrestaron a 

cuatro confarenciutaa 

comput~dora, tres fueron 

por crl11enes mn la 

detenidos en vez de una 

fianza de mil dblares. Ninguna fianza tu• puesta 

para •l cuarto, un defraudador de 22 aKos buscado 

por fraude en la co~putadora y probable violación en 

Arizona. 
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Alrededor de lo• Es•ados Unido•, los usuarios de 

todas las clases astAn con&ciant•• de qua los 

oficialas d• la lay, en su int•nto d• detener ,. 

todos los criminales d11 las computadoras, puedan 

••tar abus•ndo de los d•rachos d• otros usuarios. En 

algunos casos, los usuarion han sido dat11nidoa, y 

sus equipos confisc•doa, y aKon despu6a no ha.n sido 

acus.adoa de nada y sus equipos no han a ido 

regreeados. 

En 1990, mi fundador de Lotus D•velo111ant Hitchel 

t<apor y el vocalista ds Gratefull Dead- Parry 

Bar 1 ow, con 1 a ayuda del e o-fundador da Appl • 

Stephan Wozniak y John Gilmora, •mp•zaron un grupo 

llam•do Elactronic Frontier F'oundation <EF'F'l. Su 

meta es dafltnder los derechos const l tuc ion al es da 

todos los uauarios. 

P•ro si Ustad conoce a alguien que la guste 

pirate&r d1galo esto1 Mientras as un mito comOn 

•ntr• los piratas que las autoridadtu1 lo daJarAn ir 

si revela c6mo pirateo, los dlas de ese tratamiento 

b•ningo han desaparecido, mientras la olA d• 

crlmanas en la computadora crece. 

11 Es un crimen, es un crl11en 11
, advierta Don 

Delan• 11 Las loy~s ••tlin ahl por una bumna rAz6n. 
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Para la •ayor part•, la ley s6lo •••A reacc ion•ndo 

para atrap•r vlcti•ac• 

D••anda an contra d• la Universidad da Oregon 

por copiado ilagal d• software. 

Una daManda por copiado ilegal d• programas d• 

computadora ha sido interpuesta an contra dml centro 

de continuacibn educacional da la Universidad da 

Oregon probablDJRQntv •• arreglarA fuera de la Corte 

sagOn vocaroa de ambas partas. 

La demanda fu• intarpuasta en febroro en 

Portland por sais publ !cistas dt! software. Los seta 

son miembros de SOFTWARE PUBLISHER ASSOCIATION una 

organizaci6n da Washington que rguni6 las Gvidencias 

para la demanda. 

Esta aa 14 pri11aYa ocaai6n en qua la asociaci6n 

ha instigado wn contra de un colega o Universidad. 

La demand• 4CU5a al Centro de Contunuacibn 

Educ¡},cional, qui•n ae hac• cargo de la educacibn 

postar' ior y da lo• progra11a.s de escuela de verano, 

da ilegalmente habar copiado software 11n mA.s de 60 

CofRputador~•· También acu~a al Centro da h~bey hu~ho 

fotocopias del aanual del usuario lo que también 

viola las restricciones de derechos de autor. 

La Universidad niega haber violado .alguna ley y 

pide a la Corta qua sobr••aa la demanda. 
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Si la Univ•rsidad pwrdi•r• la de•anda al costo 

serla sustancial "lo• daR'oa de Eatado que la Corte 

podrla marcar ••rlan dal rango da arriba d• ci•n •il 

d61ar•• .. die• Alan T. t1acCollom, uno da loa abogados 

representante de laa compaRlas de software. 

Mi•ntras la gente de la Universidad sa niega 

discutir sobre el cAso, paro no diacut•n •l hacho da 

qu• la demanda oatl bajo discusibn. 

Es al obJet ivo d• todo 1 it igante tr-atar de 

arr•glar cado caso fuera da Juicio, porque los 

costos del mismo son axtramadamente altos, die• 

Petar N. Swan asistmnte de asuntos legal•• da la 

Universidad. 

Lo• administradores de la Univ•rsidad d• Oregon 

expresan estar asorados sobre la der11anda ya que los 

tom6 por sorpr-asa. 

ºNunca ascuchamos una sola palabra sobra algOn 

problema, se sabe tenar buan•• ralilciones con los 

v•nd•doras, 1
' dijo Mr.Swan, quién as taNbi•n profesor 

de leyes, "inclusive ayudamos .a algunos dm ellos a 

introducir sus productos". 

Los publicistas de software que pusieron la 

demanda aona 

Aldus, Ashton-Tate, Claris, Lotus, Hicrosoft y Word 

par f•ct. 
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Da•d• 1988, la Software Publiaher Association ha 

pr•••ntado cerca de setenta demandas contra nagocios 

que han hecho copias ilegal de computadora, pero la 

demanda en contra de la Univel"sidad de Oregon, es la 

primara an contra da un colega o Universidad. 

Mr. Wasch dice que ninguna demanda por la 

agociacibn ha llegado a. Juicio. "Por qué ir a la 

Corte, si aa pueda llwg•r • un arreglo" se pregunta. 

Mr. Wasch dice que las compañlas prefieren 

llagar a un arreglo tuera de la Corta por cientos da 

miles de d61aras ya que lats penalidades en caso de 

perder son exhorbitantaa. 

11 8Asicamente, 

Jugllrsela. 11 

1 os defensores no quieren 

Mr. Wa11ch, dice qua la demanda en contra de la. 

Universidad de Oregon no indica que la misma se haya 

comprometido on comportamiento extraordinario en 

particular-. 

11 Pusimos la demanda en contra de la Universidad 

de Oregon, porque es ahl donde estaba la evidencia" 

él d!Jo. 

No SEi presta a oldos sordou a !a pirater1a da 

software, dice F'rank W. Connolly, vicepresidente de 

EDUCON, un consor-cio de ca ni 600 colegas y 

univer-sidadeu interesadas .. n computaci6n. Sin 
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embargo, él sugiere qua el copi•do ilegal no as tan 

e omCm e omo sost i en B ! ;a SOF"TWARE PUBL I SHER 

ASSOCIATION. 

"Ello• consistent emante presentan un ese en ar Jo 

del peor caso'' •1 diJo. 

Sin embargo, el abuso es contó.n tanto asl que 

haca cinco aRos EDUCON publicb una gula para el uso 

ético que contenla un cOdigo de pravenciOn en 

contril, a.demb.s de otras cosas, da copiado ilegal. 

Algunas instituciones parecen haber tornado en 

a•rlo dicho cbdigo, una lnvestigaciOn qua sa llavO a 

cabo el aRo pasado indica qu& al 25X de los colegas 

y universidades han Adoptado alguna varsiOn de los 

1 inaami•ntos, die• H¡·. Connol 1 y. 

La gula, paro no •1 c6digo, ••tl wiando r•visada 

para considerar cambios de los ll.ltimos cinco aR'os, 

tale• como el Congr•so que tuvo lugar en diciembre 

de 1 a COl1PUTER SOF"TWARE RENTAL At1ENDl1ENTB ACT DE 

1990 el acto restringe la renta, arrendamiento,o 

préstamo de software excepto por bibliotecas o 

inutituciones da alta educaci6n sin al permiso 

especifico del dueRo del darccho da autor. BaJo la 

lay las bibliotecas deben incluir una advertencia 

sobra darachoa da autor a cualquier softwil.ra qua 

tengan •n circul~cibn. 
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La d•••nda an contra de la Universidad de Dragon 

probable1n•nt• no hubiert1 aido posible aino ha.Sita el 

aR'o panado cuando •1 Congreao •xpidib al Acto da 

ClarificaciOn de Derechos da Autor que permitan la 

axpgdlci6n de domandaa en contra de entidades 

mstat•l•• o omplaados actuando con capacidad oficial 

qua infrinJan lo• dmrechoa de autor. 

NULIFICACION DE UN REBLAMENTD DE LA CORTE 

La legislaciOn que tomo ofecto en noviembre de 

1990, nulifica la decimi6n da la Supra111a Corte dada 

on 1988 con respecto a la BV Inganierla versus la 

Universidad de California on Los Angeles, que 

sostiona que una universidad pllbl ica o colega no 

puede ser damandado por violacibn de darechos de 

autor. Lo qua dejaba abierta la posibilidad que una 

inBtitucil>n 

instituci6n 

del Estado 

pr l vada. por 

pudiera 

infringir 

demandar a una 

1 os derechos dOI 

autor, permaneciendo inmune a ser demandada por el 

mismo concepto. 

Mientras alguna aente de Oregon discuten que 

quiz~s las violaciones a los derechos de autor 

quizls ocurrieron antes de noviembre de 1990, la. 

Univarsidad pod'l"la ser culpable de daños, dice Eric 

Donay, un aboga.do cuya firma Okland, Cal. traba.Ja 

para la Asociaci6n da software. "Puada ser qua no 
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haya sido ¡¡&gal •n aquel ti••po. p•ro .... 
violaciona• continuaron •On después de que la ley se 

hizo afectiva, •sl que ••encialmante vianw a ser una 

nueva violacion• él dice. 
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C A P I T U L O I V 

REPERCUSIDN INTERNACIONAL DE LA PIRATERIA DE 

PROGRAMAS CSOFTWAREl EN LA INFORHATICA"" 

La PIRATERIA DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, y 

0n general de cualquier otro aspecto regulado por l• 

propictdad int1tlactual, la rmprosenta a la economla 

mundial decanas de milm& dR millones de dblares y 

una inc•lculabla pérdida d11 emploos anualRu1nta. Al 

fln&l del al!o de 1986, la revista FORBES estimo que 

las pérdidas mundialoa por esm concepto a.scendlan a 

60 mil mil Iones d11 d6l ar11s anual mento, 

correspondiéndola a la industria estadounidense 

alrededor da 2~ mil millona9 de d6laraa. 

Laa Rsta.disticas da la Comisiobn Internacional de 

Comercio de los Estados Unidos d• Amfl.rica sseRalan 

que las pérdidas de la!il compañlas da ese pals, por 

la PIRATERIA DE COHPUTADORAS y PROBRANAS DE 

COMPUTACION, asc11ndieron en ol al!o dm 1986 a 4,131 

03> Trabajl) presl'!ltado durante el ciclo di! conferencias: Aspectos del Derecho Intelectual en su 
relación con el Trahdo de libre Comcio, organhado por h Procuradurh Generd df! h 
Rep~blica 1 la hcuela libre de Derecho y el Instituto lleJici!:nO de Derechos de Autor, A.C. el ual 
tuvo lugar del l7 d 26 de oarzo de 1992. Tltulo original de la ponenciai lntunationill 
Repercussions of th piracy of sofh1are progra15, TraducdOO de José Luis Caballero leal. P~gs. 
dela3911a4S. 
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Millones d• d6lar••• pudi•ndo ser dicha c•ntidad 

mucho mayor en la actualidad .. Alr•dador da la 11ita.d 

da •••• cifraa &R estiman co1110 pllirdidaa para la. 

industria d• 1011 productores de prograntaG de 

coMputador•, y LA PIRATERIA EN HEXICO BE EBTIHA QUE 

REPRESENTA ENTRE 100 Y 200 HILLDNES DE DOLARES di! 

1 .... cantidades anteriormente mencionadas. Los 

Eatadoa 

70X dal 

grandes 

Unidos de Am•r ica ab.a.stecen alredador del 

mercado de programas de computaci6n. con 

ganancias pero ta111bi6n p'rdid•a cAlculadas 

en mil•• d• millon•5 da d61ar•s. 

A.- HEJORAB AL HARCD LEGAL 

Durante la segunda mitad de la década de los BO, 

y al comienzo de la actual, EL REBIHEN DE PROTECCIDN 

LEGAL DE LOa PRDGRAHAS DE COl'IPUTACIDN en un gran 

nCuaero de paisos del mundo, ha tenido una marcada 

m•Jorla. BaJo una constante presi6n del gobierno de 

tos Estados Unido• d& América, algunos paises 

considerados co~o paralsoSi piratas de Asia han 

promulgado leyes quu, d~ manera expresa, otorgan 

protecci6n autoYal a los programas da comput11ci6n y 

en algu11os casos incYement•ron las sancionas por 
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infraccion•s a la LEY DE DERECHOS DE AUTOR. A 

c:ontinuaci6n •• rasañan, de manara general, alguno 

da lo• cambio• a la• diversa• lagislaciones1 

a.- JAPON1 1903. R&formas parciales a la LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR, LEY NO. 62 DE 1905. 

b.- TAIWAN1 190~. LEY DE DERECHOS DE AUTOR DE LA 

REPUBLICA DE CHINA, 1905, a pesar de que algunos 

aapectos dg la reforma aQn siguen siendo negociados. 

c.- BINGAPUR1 1987, ACTA DE DERECHOS DE AUTOR DE 

1987, la cual, por reglamento, sOlo os aplicabla o. 

obra11 provenienten de los Entados Unidos de América 

y del Roino Unido, otorgAndolos un trato nacional. 

d.- HONG KONG• 19!l0. LAS REFORMAS A LA LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR DEL REINO UNIDO en lo que 

concierna a los programas de computaci6n > de 1985, 

son aplicables en asta p41s. 

e.- INDONESIA• 1989. LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR 

DE 1932, subntancialmente revisada en 1987 para 

hacerla extensiva a los pr-ogramas de cllmputo, inici6 

au apl icacibn a las obras do los Estados Unidos de 
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A1n•rica an 1989, d•spu•• de l• firma de un trat&do 

bilatoral sobre la PROTECCION DE LOS DERECHOS DE 

AUTOR. 

f. - l1ALABIA1 1990. LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR 

DE 1987 fue reformada an 1990 par& perraitir 111 

acceso de oste pals a l• Convenci6n de Berna. 

g.- REPUBLICA POPULAR DE CHINA• 1990. Primera 

ley exp•dida. poY el Congreso Popular Chino, cuya 

vigencia inicib al de Junio de 1991, abarcando la 

protecci6n a los programas da computacibn, pero sin 

ser aplicable a infracciones cometidas antes da la 

facha de entrada on vigor. 

h.- COREA, una legislacibn sui generis para 

proteger a los programas de coraputacibn surtib 

efecto& a partir del primero de Julio de 1987, y 111 

primero da octubre de es• mis1110 a«o, !!R i1.dhiri6 la 

Convenci6n Universal sobra el Derecho de Autor, 

•><tendiendo, por lo tanto, el llmb ito de la 

protecci6n al resto da loa paises. ndambros, pero no 

de manara retroactiva a las obras creadas con 

anterioridad a asa fecha. 
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Lamentabl•ll•nt•, 

1011 derochoa 

inad11cuad••· 

la11 p11nalidadus por 

autor al es son 

la violaclOn da 

absolutamente 

i.- LATINOAt1ERICA, los car1bios legislativos se 

han dado con mayor lentitud. En Brasil, una 

lagislaci~n sui goneris fue promulgada en 1987, 

otorgAndolu a los programas de cbmputo una 

protmcci6n de naturaleza autora!, estableciendo, 

adamtl11, significativas penas para los infractoras. 

Sin embargo, la LEY SOBRE PROGRAMAS DE ORDENADOR se 

centraba con mucha mayor unergla en aspee tos 

proteccionistas dml mercado nacional, creando un 

régimen burocrAtico, proteccionista y oneroso, que 

ha impedido severamente el desarrollo tecnol6gico de 

esa naciOn. 

COLOt1BJA
1 

promulgb en 1990 la ley Sudamericana 

mA• compren~ibla on matarla de DERECHOS DE AUTOR. 

En la actualidad, la lay autor al da Venezuela no 

contiona ninguna provisi6n especifica qua regule la 

PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR. Sin embargo, un 

proyecto de reforma a. la ley de la r.'lateria ha sido 

introducido a la C~mara corrospondiente para incluir 
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a lo• programa• da computadora • incramentar 1 a:a 

sancione•. 

EL 17 DE JULIO DE 1991, HEXICO PROHULBO UN 

DECRETO DE REFORHAS A ADICIONES A LA LEY FEDERAL DE 

DERECHOS DE AUTOR, al que se 1• da 1 a bienvenida. La 

LEY AUTORAL contiene muchos aspectos positivos, 

~ntra las cuales se encuentran el reconocimiento 

exprrno de los PRDGRAHAS DE COMPUTADORA y una clara 

disposiciOn qua restringa a loa usuarios a raAl izar 

una copta de respaldo o para archivo exclusivamente. 

Lamenta.bl emente, las sanciones corporales y 

pecuniarias, que van de multa hasta por al importe 

da 50 a 500 dlas da salario mlnimo diario aplicable 

da el Distrito f"aderal y prisibn por un periodo de 

aaie meses a seis aR'os, se encuentran por debajo de 

loa astandares mundialmente aceptados. 

s.- ALIANZA COHERCIAL DEL SOFTWARE <BUSINESS 

SOFTWARE ALLIANCE, BSAl 

La industria del software para computadoras 

personales o microcomputadoras tiene una existencia 

no mayor de una década. Hace aproximadamente cuatro 

aRoa, las empresas lideres en ast& industria se 
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percataron que una de la• mla grandes barrera• para 

su continuo craci111iento, rentabilidad y constante 

innovacibn, la conatitula la facilidad con que los 

PROGRAMAS DE COMPUTACION DE CADA EMPRESA ERAN 

ROBADOS POR CUALQUIER PERSONA QUE TUVIERA UNA 

COMPUTADORA. Dospuéa de todo, cada ccrmputadora es 

unil. perfecta m!\quina dupl icadora de di1:okettes, y la 

pérdida de funcionalidad, cuando los equipos y los 

medios eiatAn en buenas condiciones, es 

lnslgnlflcnnta. No obatante la facll ldad para el 

copiado, la elaboracibn de un ejemplar no autoYizado 

da un programa da co:nputacibn constituya ul robo da 

valtoua propiedad intelectual, para cuya croaci6n ua 

roquieYa la inversión de millones de dblares a 

incontablms horas hombre de trabajo a invostigaci6n. 

A oadi~doo d9 la d~cada do los ochenta, el 

gobiorno de 

rGJpreson ta do 

Comer e ial, 

los 

por 

lniclb 

Estados Unidos de América, 

la Oficina del Representante 

trabajos do invest igac iOn y 

foYmulac iOn de recomendaciones alrededor del mundo, 

con Gl prop6sito de obtener una mejor y mayor 

protección a la propiedad intelectual, 

enpeclfica•ente por lo qua a LEGISLACION SOBRE 

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES V MARCAS CONCERNIA. El 
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gobierno nort•amar icano aat•b• intar11•ado •n qu• el 

Ambito de proteccibn se extendiera a dos factores• 

por una parta el reconocimiento a 1 a protecc i6n para 

los programas de computacibn, las obras 

audiovisualos y laa grabaciones sonoras, y por la 

otra, a la efectividad de dicha proteccibn a través 

de la imposicibn de adecuadas pan.nl idades. La 

presibn ejercida por el gobierno de los Estados 

Unidoo de América, aunada al de otros gobiernos y 

algunos interesas privados, han provocado una 

reforma masiva de las leyes da propiedad intelectual 

en el mundo durante los pasados giete aRos. 

Es indudable que el gobierno norteamericano 

actu6 por sus propios intareses al igual que el 

resto de los gobiernos, pero también, no debe quedar 

1 A menor duda de que gracias una adecuada 

protecciOn de la propiedad intelectual, se ha creado 

un ambiente propicio qua Justifica la inversil>n, la 

investigaciOn y el desarrollo, cuando menos en las 

naciones mAs industrializadas del bloque da paises 

en vlas de desarrollo, y que a todos nosotros ha 

beneficiado por la constante innovacibn da las 

herramientas computacionales que en 

nuostYas oficinas y hog•r. 
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Respaldada por un &bl ido marco legal alrededor 

mundo, las empreaam LOTUS, HICROSOFT,ASHTON 

WORD PERFECT,ALDUS V AUTODESK formaron, 

dal 

TATE, 

durante el verano de 1988, la Alianza Comercial del 

Software CBSA>, teniendo , antro otro& finasi 

al Actuar agresivamente para minimizaY el 

problema del robo sus programas dm co~putaciOn, 

b) reforzar la proteccibn a 

proplodad lntolactual y 

través de la 

e) combatir al comercio y otras barreras para la 

comarcializaclbn de los programas de computacibn 

alrededor del mundo. 

Adicionalmente, el grupo BBA tiane un papel 

estelar en todos aquellos asuntos que pudieran 

afectar a los programas de computacibn a nivel 

mundial. Recientemente, Novell, Apple y Borland 

adquirente de Ashton 

BSA. No obstanta que 

- Tate se 

la pirateria 

unieron al grupo 

de progYamas de 

computación también existe an los Estados Unidos de 

América, la AsociaciOn de Editores de Software ha 

adquirido la responsabilidad do hacerae cargo de una 

gran campaña educacional, do relaciones pClblicas y 
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de litigio en contra del robo do programas da 

computadora. 

C.- ACCIONES ANTIPIRATERIA DEL GRUPO BSA 

Las campaR'as antipiratarl.a difieren de pals a 

pals, basadas en diversos factores, as! como en 

experiencias de campaRas anteriores. 

a.- ITALIA 

En Italia, 

ptrat•rla, el 

un pats con un irremediable nivel de 

grupo BSA obtuvo an 1989 una orden 

Judicial de inspección y aseguramiento en contra da 

algunas de las mas prominentes compaR'las italianas, 

tal y como ~ucadi6 con Hontedison, una gran empresa 

multinacional a la qua se le prob6 haber autorizado 

la dupl icacibn interna da 

Esto atraJo la pronta 

italiana, que difundib 

programas de 

a.tencibn de 

de inmediato 

computadora. 

1 a prensa 

al savero 

problema de la piraterla de software en aquel pa1s. 

Un gran sector de la prensa sa mostr6 partidario de 

la campaña. Ello acapar6 la atenci6n p6blica, y 

desda entonces el grupo BSA reserva un espacio en la 
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F"aria Industrial SMAU para difundir un 111ensaJ• qu• 

estiablace qua l• duplicacibn no autorizaada de un 

programa de computacibn es un robo que puede 

conducir a la imposicibn da sov&ras penas. El grupo 

BSA, 

de 

ademAs, ha comenzado a impartir 

cbmo el software pueda ser 

asesor1a acerca 

conservado y 

contabilizado dentro de una oficina, produciendo la 

Gula BSA para el HaneJo y Contabilizacibn del 

Software. Los indices de la pira.terla en Italia se 

ruduj aron. 

b. - ESPAFlA 

En España, la campaña antipiraterla inici6 con 

varias demandas Judi.:: ial es en contra da 

distribuidores y revendedores, c:asos en donde la 

evidencia os relativamente sencilla de obtener. 

Oespuós 

Judic !al 

do 

de 

estas 

ca tao 

una acci6n .judicial 

accionan, se obtuvo una orden 

y aaoguramionto que culminb con 

en contra de una gran compañia 

de seguros CMAPFRE VIDAl acusada de reproducir 

internamanta programas de computadora. La campaffa en 

España ha sido apoyada invaluablemente por SEDISI, 

una muy activa organizacibn de productores de 
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software que ha servido de •Jemplo para otras 

asociacionn• de igual naturaleza en otros pai•••· 

c.- SINGAPUR, HONG KONG Y MALASIA 

En Singapur y Hong Kong, jurisdicciones ambas 

que siguen la tradición legal inglesa, el grupo BSA 

ha obtenido la asl llamada " ORDEN ANTON PILLER 11 

que es un mecanismo Jurldico qua ha revolucionado el 

ejercicio Judici•l en materia civil en aquellos 

casos de piraterla y contrabando de Jurisdicciones 

anglosajonas, existiendo a partir del aRo de 1976. 

La mene ionada orden se emite a petición del 

denunciante, con la peculiaridad de sor solicitada 

ax-parte (sin audiencia de la otra parte), bajo la 

teorla de que si dicha petici6n fuera hecha 

i nt erpart os, resultar la que la parte denunciada 

astarla on poYibilidad de destruir o remover la 

evidencia necesaria para probar, en su caso. El 

denunciant• tiene que demostrar un s61 ido caso, asl 

como el da~o potencial o actual que se le est~ 

provocand'oJ quo los bienes incriminatorios estAn 

bajo la posesibn del denunciado y que la evidencia 

corre el riesgo de ser removida 

procedimiento de orden la 

,, 
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denunciado. En forma inicial, el grupo BSA promovib 

cinco accione!l an contra de usuarios finales en cada 

JurisdicciOn. Finalmente, cada uno de los casos fue 

roeuelto extraJudicialmante1 generalmente mediante 

una publ icacibn en prensa a cargo del denunciado, a 

través de la cual hacia del conocimiento del pfiblico 

qua la emprena denominada apoyaba los finas dal 

Grupo BSA, adomb.G de la compra de los productot:t 

originalea para reemplazar todo al material pirata, 

aBl como al pago de los daños respectivos. 

Estas acciones, combinadas con al deseo, tanto 

da Singapur como de Hong Kong, de cambiar su imagan 

da para'lsoa de productos piratas al de locaciones 

naturales en Asia para ctl establecimiento de las 

oficinas cnntYales de gr andes compaf;\a5 

en donde multinacionales, ha producido un ambiente 

los 1ndicos de la piratey la de prograrn;1.~ d .. 

computnci6n se han reducido notablemente. 

lnc:lusiva, el Departamento de Aduanas de Hong 

Kong se ha convertido en la agencia gubernamental 

mlls activa del mundo para la pet·secuc ibn de 

mercanclas falnificadas, sirviendo de modelo para 

otra!! agencias en el resto del oybe. El grupo BSA 
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cubr• cuotas fijas da ••n•r• ••naual a ciertos 

investigadores para proveer da informacibn a esta 

departamento, quienaa • su vaz empl••n un gran 

nCtmero de personas qua se encargan de investigar, 

asagurar y per5eguir a los piratas. Por eJemplo, en 

mayo 13 de 19'30, la rama de inveatigac ibn de 

derechos de autor inicib una acción en contra de un 

centro comer e ial conocido 

a a agur ando mercanc la 

d61 ares en pr ogr arnas 

como 

por 

de 

The goldan Arcade 

casi un millón de 

e omput ac i bn piratas, 

manuales y libros de preferencia. En esta oparaci6n, 

no monos de 80 oficiales del Departamento da Aduanas 

fueron movilizadoa para investigar casi 20 tiendas, 

bodogas y almacenes, deteniéndose a 20 individuos 

para investigar y posible consignacibn bajo cargos 

criminal as. 

El 26 d• m.ayo de ese mirimo aRo, 64 ag11ntos 

intervinieron siete tiendas de productos 

computación en dos locaciones distintas, incluyendo 

una gran operacibn de manufactura. Las acciones 

aplastaron a dos organizaciones criminales, una de 

las cuales era el centro de una operac ibn 

internacional de programas de coA11putacibn por 

correo. 
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La valla d• una op•racibn d• asta naturaleza •• 

astim6 en mucho• millonas de dOla.reu, desplazlndosa 

del m11rc.m.do legitimo, productos por un monto 

superior a los cuarenta millones de dblaras. Las 

accionas trajeron como r1tisultado el encarcelamiento 

de onca •uJ11tos. 

Haroce toda nuestra atenciOn qua una diviaiOn 

dcol Ministerio da Comercio y Asuntos do los 

Conaumidoros, encargada da valar por el cumplimiento 

de las leyes, ha ueguido, y on ocasiones superndo, 

1 a labor del modal o da Hong Kong. En menes pasados, 

apoyada en ovidanc ias proporcionadas por- el grupo 

BSA, una divisi6n do la policla ha iniciado accionas 

y confiscaciones ds material a usuarios finales, asl 

como a comerciantes. En Hong Kong, Singapur y 

Malasia, la aplicacibn obligatoria da las leyes de 

propiedad intelectual ue ha traducido en crecimiento 

económico. 

D.- LA DIRECTIVA SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTACION DE 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

El grupo BSA d1nsempeRb un importante papal para 

afinar detalles da osta Diroctiva. La Comunidad 
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Europea ha tar11inado ya la Directiva para la 

protecci6n de loe programas de co•putaci6n. Esta 

documento rapresanta un gran paso para la proteccibn 

legal del ooftwara en Europa, y tandr• los 

siguiente• •fecto•• 

a.- La Directiva raquerirA que todos los paises 

miembros da la Comunidad Econ61aica Europea otorguen 

protocci6n a los programas de c6mputo a través del 

derecho de autor. Esto nos conducirll A reformas an 

siata de los estados miembros que en la actualidad 

no prevén dicha protaccibn en sus estatutos o leyes, 

y qua aon1 Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Holanda y Portugal. 

b.- La Directiva requiere que todos los miembros 

de la Comunidad ofrezcan remedios Judiciales contra 

actos de ptratarla y otra.e infracciones cometida• an 

contra de los progra111as de computacibn. Loa Estados 

miembros daberlt.n otorgar remedios afectivo11 en 

contra da aquellas ampresae que posean, para usos 

comerciales, copias de un programa d& co•putacibn, a 

aabiendas, o taniendo indicioe, de qum se trata da 

una copia il lcita. Euto nos conducir.l a obtener 

remudio• af icacos '"" contr.-. de la piraterla 

61 



corporativa, o de u•uarios fin•l•s, que reducen 

conaidarablemante sum costos o ogresos al usar de 

manera ilegal lou progra••• da co•putacton. 

c.- La Directiva raquerirA que los paises 

miembros dR la Comunidad establezcan procodimientos 

logaloa para 11 avar a cabo decomiaos o 

aaegur••i•nton d• programas de c6mputo piratas. 

d.- La Directiva protande doJar an claro que la 

raproducciOn no autorizada da un programa de 

computaci6n constttuym una violaci6n de naturaleza 

AUtoral, inclusiva en aquellos casos en que de 

man•ra taaporal Go carga un programa y 

parta de él en la memoria da una mAquina. 

m6s sencilla la purmecuciOn de un pirata. 

tiempo, la Directiva anegur-arA quR los 

sa copta 

Esto harll 

Al mismo 

usuarios 

legltimos puedan real izar una copia de respaldo si 

es necasario para el uso del programa. 

a.- La Directiva ostableceri\ que constituye una 

infra.cci6n al traducir o real izar una adaptacibn de 

un progrnmo de computaci6n. 
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f.- La Directiva establac•r• un r•qu•ri~i•nto de 

originalidad uniforme en todos los pai&es de la 

Comunidad Econbmica Europea, lo que har• mAa t•cil 

iniciar acciones por violaciones autoral••• 

mupecialmwnt• en paiues co~o Alamania. 

g.- La Directiva reafirmara. que la Comunidad 

Europa• proteger:. la mxpresibn autora! en todo el 

programa da cor.iputaci6n. No habr• excepcionas a la 

aplicaciOn de esta regla. 

h.- La Directiva astablecerl una r&gla co•6n 

antr• todos los paises 111iembrou, asegurando qua al 

ampl aador 

econ6micos 

puada 

sobre al 

un empleado en 

aJarcitar todos lo• derecho• 

programa da co111putac i6n cr•ado 

al transcurso de sus deberes. por 

E ato producirA un 

nac ior1et1 de Europa 

gran 

del 

impacto y 

Esta, que 

eJamplo para la• 

alln ue encuentran 

decidiendo si deban derogar las antiguas medidas 

reepocto de las obras creadas por los empleados. 

h.- La Directiva prohibir• la renta de programas 

da computacibn, a menos da que sea autorizada 

directamanta por el titular da los derechos sobra 

dicha obra. Esto evitarll que ciertas compaRlaa 
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renten los programas da computacibn para qua otras 

loa reproduzcan. 

i.- La Directiva preservar 11. el nivel de 

protacc iOn actual para las empresa& en contra. da 

marcados (gray markets) o importaciones paralelas. 

J.- La Directiva buscar~ establecar un adecuado 

balance entre los competidore!l, proveyéndolos da un 

alto nivel da proteccibn para los programas da 

computacibn, pero asegur~ndose que otras empresas 

puedan, cuando sea licito o prudente, anali~ar las 

car~cterlsticas de un programa de computacibn que no 

encuentra protocci~n en la lay. 

k.- La Directiva garantizar:... el término da 

pY"Otf.lc:ciOn establecido en el Convonio de Berna1 La 

vida del autor y cincuenta ahos después de su 

muorto. 

E,- MEXICO 

Los esfuerzos para controlar la piraterla de 

eo1twaro en H6)(ico iniciaron haca ya tYes años, con 

rspetidos intentos por reformar la ley autor al 
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mexicana para protagmr a ••t• tipo da creaciones y 

a lavar las sane iones. D• manera global, 1 ª" 
induatrias mexicanas productor•• de programa• de 

computaciOn, 

legislaciOn, 

parciben que, sin un.a 

dif1cilmant11 podrA crecer 

importante sector. 

mejor 

Aste 

Ahora que la Ley redera! de Derehos da Autor hü 

sido reformada, la industria del software, 

rapresantada por la AsociaciOn Nacional d1t la 

Induatr ia de Programas para Computadoras, A. c. 

CANIPCO>, en conjunto con al grupo BSA, ha preparado 

una serie 

infractoras 

de 

de 

acciones 

los 

lega.las 

darachos 

en contra 

autor alas. 

de 

Laa 

autoridades m•xicanas han manifestado &U compromiso 

dot errad i e ar la piraterla de programas de 

e omput ac i 6n. 

Los primeros casos sar:.in prvsantados en contra 

de comerciantes qu• venden, de manera ilegitima, 

copias no autorizadas de JOB programas doo 

computac i6n mAs popul arasf aml como 11n contra d• 

comerc i antem que del i ber ada'l!ont e cargan ! .as 

co1nputa.doras con progra•as de computacibn como un 

incentivo para la venta de las mAquinas. Estas 



a.ce ion•• irln ••ouidas de otras en contra d• 

conoc id&a empresa• en M•xtco qua parmitwn o &l iontan 

a sus empleados para real izar copiAS de los 

progra11aaa da co11putacibn mt&a populares para su uso 

interno Cno para la venta). Esta Olti11a conducta 

constituya la parte primordial del problema de la 

piratorla en México. 
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C A P 1 T U L O V 

REGULACION .JURI DICA DE LOS PROBRAl'IAS DE COl'IPUTACION 

A LA LUZ DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ·~ 

Durante la negociaci6n del TrAtado de Libre 

Comercio, se han establecido seis grandeg ~reas d11 

negociaciOn, entre las cuales figura, de manara 

primordial, la relativa a la PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El término genérico da propiedad intelectual 

involucra, por una parte, la propiedad industrial 

qua tutela lo relativo a las patentas, marcas, 

dibujos y disaRos industriales y reprime la 

competanc ia desleal' y por otra, a los dar echos da 

autor, cuyo /lmbito de proteccibn ext lende 

usualmonta a las obras literariau y artlsticas. 

La inclusi6n da 11sta delicada A rea an diversas 

negociaciona• internacionales, como lo han sido 

aquellas de la Comunidad EconOmica Europaa, La Ronda 

110 Trab1jo presentado durante el Ciclo de Conferenci.nl Aspectos del Derecho Intelectual en su 
Reia(i6n con el Tntado de! libre Co•ncio, organiudo por la Procur~durla Senenl de la 
RepOblica, la Escuela libre de Deretho y el Instituto l!nicano de Derechos de Autor, A.C. 1 

el rnal t1Jvo lugar del 17 al 26 de urzo de 1~92. P3g. 51, 
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de Uruguay d•l Acuerdo General izado de Tarifas y 

Comercio CGATT), •1 Tratado Bilatel"al e el abr odo 

anti"• los Est•doe Unidos y Canad~ y al Acuerdo Marco 

de Coop•raci6n entr'a 1• Comunidad Econ61Aica Europea 

y los Estados Unidos Maxicanog, no es producto da la 

casualidad, sino de la enorme importancia econ6mica, 

polltica, educativa, tccnol6gica y cultural que el 

d111"acho intelectual y, poi" ende, los bienes qua 

tutela, r11pr1uumta para las nac i one11 miau 

industrializada• del orbe. 

En efecto, en paisos como Suecia, Estados 

Unidos, Holanda y el Reino Unido, por cital" s61o 

algunog, el porcentaje de ingrason producto da la 

explot.sciOn de obYas protegidas por el derecho de 

autor, representa entre un 2.4 X y un 6 .. 6 Y. del 

Producto Nacional Bruto. 

Precis~mente por ello, se justifica la constante 

demanda de un adecu~do nivel de protecci6n para loa 

(15) luret Ritheund, Sabriel 1 Sistnn de Prohcci6n Jntelectu¡J, Copyright y Derecho de 
Autor. Seujinus y Oifennchs. Probleii¡s Espec:lfito!i entre los tres paises. Ponencia 
prtsetihda en el Ciclo de Conferencbs •Aspectos del Dern:ho lnh>ledu111J en su RehciOO con 
el Tr¡t~do de Libre Co1ucio1 "hico-Estados Unidos de Affrica-Canada 1 1arzo 17-261 19121 "i•eo1 
plg•. 3-'. 

68 



autores, lo• producto• y las obras qu• •• encuentran 

amparado& por la propiedad int•lmctual. 

Estados Unidos da A•érica, uno de los paises con 

mayor desarrollo tecnol6gico •n la actualidad, ne ha 

caracterizado por la conutante presi6n que ha 

aJarcido tnnto la Ronda Uruguay de Negociaciones del 

GATT, COMO an aqual las e alebradas e on motivo del 

Tratado da Libre Comercio, con al 

tema relativo a la propiadad 

objeto du que el 

intelectual s11a 

incluido de manera 

negociaciones. 

especifica. en la masa de 

Entre otras razonas, podemos apuntar qu• lo qu1t 

los norteamoricanos pretendan a trav•a de dichos 

instrumentos internacional as, 

asegurar aedidas coercitivas en 

as allegarse y 

contra de aquellos 

paises que a su Juicio no protejan .. adecuadamente• 

lo• derechos autorale• a industrialcts, y qua van 

desde la exclusi6n del Sistema General izado de 

Prefarenc ias, el condicionamiento pare obtener 

créditos del Fondo Monetario Internacional y del 

Banco Mundial, hasta la imposicibn de embargos 

selectivos o alza de aranceles a los productos 

originarios de tales paisDBJ medidas éstas qua no se 
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preven en la• convancion•s multilat&ral•e que sobre 

derechos de autor sa mantienen vigentes. ,.., 

Desda luego, el obJetivo principal de la presibn 

norteamericana consista en obligar a aquellos paises 

con quienem los Estados Unidos guardan una estrecha 

rolaciOn comercial a que su tecnologla de punta 5eA 

eficazmente protegida, en términos de la legialacibn 

nacional, a través da la propiedad industrial an al 

campo de las patentes y los secretos co11ercialcae o 

da los derechos autoraleli, concretamente en lo que 

ata~a a las nuevas tacnologlaa. 

En ol cAmpo da las nuavas tecnologlas, podamos 

mencionar a lAB tranamisiones por aatél ite, los 

sistemas de distribucibn de señales por cable o 

inalAfRbricas, los programan de cosputacibn y las 

topogr af las o e i rcui tos integrados, por mene ion ar 

sOlo dlgunos ejemplos. 

Clfil Garcla "orrno, Yitlor Carlos, Li Propifdid Jntelectu¡J en eJ Trahdo de libre Co1ercio, 
Ponencii pnsentida en el Ciclo de Conferencias •Aspectos del Derecho Intelectual en su Relid6n 
con el fuhdo de Libre Co1ercio•, urzo 17-26, J912. Mheo pSg. 5 
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El Tratado da Libr• Comercio aa Yeduce a una 

desaduanizaciOn de los tres paises y a la reducciOn 

gradual de los aranceles impue&tos a las mercanclas, 

haata llegar a la tasa caro. Ello permitiri., en 

teor ta, la libYe circulaci6n de las mercanctas en 

los teyritorios da los pa.ises signataYios, zituacibn 

que, en la realidad, parece menos que imposible. Ya 

ha sido apuntado anteriormente que, si bien nuestro 

vecino dal norte demanda la aliminaci6n de las 

barreras al comer e to intarnac ional, son el tos mismos 

los qua m~B fomentan y alientan el proteccionismo,''•, 

tandmnc ia que se acento.a pel igrosamanta, merced a la 

grava recesibn y a la elevada taea da desempleo que 

agobia a los Estados Unidoe. nu 

La presiOn a quP. se ha hecho referenciil, puede 

••Y advertida con di.\filna claYidad en la derogaciOn 

de la Ley de Invencione& y Marca& y la pro•ulgaciOn 

de la Loy de Fomento y Protocci6n de la Propiedad 

Induetr ial, publicada an el Diario Oficial da 

focha 27 de junio de 1991, an donde, entre otras 

(16) lbid,pl¡.1 
U7J Sarda, Jod de Jes05, 'Elecciones en los Estado5 Unidos Politizan el Ca1ercio' 1 E1telsior, 

pri1era parte de la Secci6n íinanciru, pri1era phu, lunes 23 de abril de 1992. 

71 



novada.das, s• aprecia la patantabilidad do loa 

producto• farmacéuticos y biotecno16gicos,asl como 

al incra1nanto en el plazo de protacci6n a las 

patentes. 

Por lo que toca a la lugislacibn autor Al, no 

obstante 1 as declaracionos de las autoridades 

competentes en la materia, en al sentido de que el 

derecho da autor no eatarl• suJ•to a negociaci6n an 

el Tratado da Libro Comer e io, la opiniOn de 1 a parte 

norteamericana, y la actitud da la parte nacional, 

domuestran 1 o centrar to. 0 •• 

Por citar s6lo algunas de las declaraciones dal 

gobierno norteamericano, en el diaYio El Heraldo de 

México de fecha 30 do marzo de 1991 se publica en 

prtmar.;i pla.na1 Pide EU m~s protecci6n a la 

propiedad autora! en el TLC ", aKadiondo en el texto 

del articulo que " .... Las ba.rreras al libre comercio 

astAn disminuyendo en las principales econoinlas de 

América Latín•, peYo paYsi~ton probl&mA& en las 

{18) Pacheco, Arturo, 'El Derecho Autora! no esU a discusión en el Trahdo de Libre Co1erdo, su 
protecci6n, quiz¡•, José "ª· Jtorfin Patraca <SEP) 1 El Heraldo de "hlco, Secci6n EspecUculos, 25 
de febrero de 1991. 
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Araas de propiedad intelectual y proteccionismo 

sectorial ••• la oficina de comercio exterior, an un 

anAlisis de las barraras que enfrentA Estados Unidos 

an varios paiees d .. l mundo, &xpres6 especial 

preocupación por la. violacibn de loa derechos de 

autor... quaJAndoaa da la pirater 1& da grabaciones 

musical e& y programas de computac ibn ••• 11 

De la misma manera que en al caso de la 

legielaci6n da propiedad industrial, la Lay Federal 

da Dar11choa da Autor fue rapent inamant• reformada, 

•in qua an ene dal icado proceso 1111 consultara a lo• 

sectores afectados. La reforma antes aludida 

aparaci6 publicada "n al Diario Oficial 

Fedaraci6n de fecha 17 de Julio da 1991. 

da 1 a 

Los programas de coaputacibn o simplemente 

software, para utilizar el 1 enguaJe de la 

materia, tema principal que informa aste trabajo, 

.... reducen a un conjunto de en une indos o 

instrucciones, destinado a •ar utilizado diracta 

1m "Pide EU ds protecci6n a h propiedad autoral en el TLC•, S\A1 El Heuldo de K!1ico, 
priaenplg1na, 30de1mode 1992. 

120> "Preocupación por los Derechos de Autor•, Colnna: Palibra de lector, Proceso, no. 7221 J de 
septiubre de 1990, plg. 61. 
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o indirectamanta en un computador en vi-ata do un 

resultado particular ••• " 

La protecciOn que se le otorga A est• categorla 

de obras, tanto on los Estados Unidos de América 

como en CanadA, 11s asimilada aquélla otorgada a las 

obras 1 iterar i1111. nzi 

Nuestro pal is, Giguiendo la prll.ctica 

internacional, dac idiO en el año da 1984, madi ante 

ol Acuerdo 114 d11l Sacrmtario de EducaciOn POblica, 

Permitir el registro e inscripciOn da los programas 

de computaciOn por conducto de la Direcci6n General 

del Derecho de Autor, dosprondiéndose dal contenido 

del Dacroto correspondionte, que la proteccibn 

otorgada se equiparaba a la otorgada a las obras 

1 iterar ia!I. u:n 

No obstante que el reconocimiento autora! de 

este tipo de creaciones se dio pracisamante con la 

1211 Ley sobre Derechos de Autor de los Estadas Unidos de ~•~riu 1 {Copyright Law of lhe 
United Shtes of Amlca) secci6n 101 1 (delinici6n de 'Obra literaria') por undato cJpreso 
del Acta quv regula la protecci6n de Jos PragraH.!i de Coitputacibn IC01puter Sofh1are 
Copyright Act. 1 19001. 

<22l ley de Derechos de Autor de Canad~ <Copyright Act, Bill C-60) de hcha 8 de junio de 
19981 Seccibn 1 (2) u 1 13) de la Reforu C-60. 

123) Ca.ballero leal, Jos~ luis, 1 Co1puhr Softme undpr the lfexican Positive La.v•, Copyright 
llorld, No, 4, 1a~o de 19891 Londres, plg. 29. 
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publicaci6n d•l Acuerdo citAdo con anterioridad, no 

debemos olvidar el principio da la protecc iOn 

auto111Atica 11atablecido 110 la Convenci6n de Berna, 

madianta el Cual me dispon• qua l• protacci6n 

autor al no estla condicionada o al 

cumplimiento de ninguna formalidad, bastando con qu• 

dicha craac ibn conste en un soporte mater i.al. 1241 Este 

mismo principio se recoge an la legislaciOn nacional 

de la materia en su articulo octavo, célabr11 por su 

g•n•ral izada inobaarvancia. Da lo anterior se puad• 

deducir que la protocci6n a los progratRas de 

computación no dabil> de haberse condicionado a la 

publicaci6n del citado Acuerdo t1inisterial, sino al 

mero requisito da constar an un soporta material, en 

ttftrminou de la legislaciOn nacional e internacional 

aplicable en ese entonces. 

A partir d• la publicacibn del Acuerdo 114, el 

Registro P6blico del Derecho de Autor comanz6 a 

tener una gran afluencia de sol icitud&s de 

inscripci6n de esta tipo de obras, •isma qua so 

mantiene hasta la actualidad. 

t20 Convencibn de Bun. p¡ra h Proteccibn de hs Gbrn litrrarhs y Artlslicn1 Ach de Puls, 
Artlcuto5m. 
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Sin embargo, la historia de la protecciOn d• los 

programas da computaci6n en nuestro pa1s habrla de 

sufrir en el año de 1991 una dramAtica 

tran11formaciOn1 de ser considerados e omo obras 

literaria• en •l sentido extenso de la pal•bra, 

suJ•tos a la apl icacibn total dal régimen d• 

protecc i6n a este tipo de creaciones, pasaron a ser 

simple y llanamente programas da computacibn !SUJatos 

a la aplicaci6n de un puRado de confusos artlculos. 

Eeta reforma e inclu!Sibn especifica de los 

programas da computaciOn en el texto de la nueva ley 

autoral choca diametral111ente con aquélla sostenida 

por la delagacibn qua aatsti6 al Comit6 da Expertos 

sobra un Eventual Protocolo relativo al Convenio da 

Barna, en su primara sesión celebrada en Ginebra, 

Suiza, en noviembre de 1992, QO donde nua~trom 

r•presentantas manifestaron "··· que la inclusibn de 

nuevos objetos en el lmbito del Convanio de Barna 

[refiriéndose a la inclusibn especifica de los 

programas de computac i6n en el t1ucto dul Protocolo] 

raprasent~r1a una ruptura en el concepto de derechos 

da los autores, disminuyendo los derechos de los 

creadores art1sticos y literarios en favor de los 
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int•r•••• d• lo• productoras, ya fueran de programa• 

de c6mputo o da grabaciones sonoras ••• • 

Prac isamant•, la reforma a la lay autor al 

mexicana de Julio de 1991, se dib para favorecer a 

los productores de fonogramas y de obras 

audioviuualaa, añadiéndose, ademAs, una mencibn 

aapeclfica a los programas de computacibn. 

Con la reforma a la lay autoral mrncicana, en lo 

qua concierna exclusivamente a los programas da 

computccl6n, me modifico y adicion6 el contenido da 

los artlculou 7, inciso J>, 10, inciso f), 132 y 

13:!, fraccibn III. 

En el primer caao, la ra-forma se 1 imita a 

incluir, d11 manar• expresa, como género amparado por 

la ley autor•l, a los programas de computacibn. No 

sa dGl'fin• en ninguna parta da la ley lo que debernos 

entandar por este género, ni tampoco si la 

protaccibn autoral se extiende a los manuales' menos 

125) Drg1ni?aciOn K11ndhl de h Propiedad lntelec:tul1 1 Co1iU de E~pertos sobre un 
eventual Protocolo ¡J Convenio de Berna pu¡ h Protetci6n de h> Obras litenrias y 
~rtl>ticas, priaen >esibn1 61nebn1 Suiu, 4-a de novie.bre de 1991 1 BCP/CE/1/4 1 Prov. 
Driginll: Inglés. fethai B de novil!11bre de 1991 1 p~g. 61 punto 29, 
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aO.n •i las grlficas contanidas en loa progra1Das •• 

protegen en forma distinta, como ta~poco si lae 

imAganes qua puede proyectar un programa da 

computacibn se 

Nada se dice 

protegen como 

acarea da si 

obras audiovisuales. 

el algoritmo de los 

programas ea susceptible de smr protegido por la vla 

autoral, ni tampoco si existo algC&n procadimiento 

para distinguir entre lo qua constituye la idea y la 

exproaiOn an un programa de computacibn, ni tampoco 

la forma en qua un procedimiento do estructura, 

secuencia y organizacibn ser\a aplicado en casos de 

programas derivados, ni tampoco la coexistencia da 

programas similaraa desarrollados en entornos 

totalmente distintos, ni tampoco lo relativo a las 

topograflas o semiconductore&J menos todavlo sobre 

bases de datos, y desde luego ninguna refeYencia 

existe an relacibn con al 

tituralidad originaYia an 

cbmputo, ni el habitual 

complejo problema de 

materia de pYogramas 

y comfin caso de la 

autorla y renta de progr&mag de computacibn. 

la 

d" 

co-

Ea obvio que el mencionado artlculC?- séptimo de 

la ley no va a contener 14 respuesta a los 

cuastionamiantos apuntados con anterioridad.. Lo 

grave del asunto es qua esa respuemta no se 
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encuentra en ningOn artlculo de la lay, porque dicho 

ordenamiento no estA disaR.ado ni fue reforraado para 

dar soluci6n a los espaciales problemas que pla.ntea 

una adecuada protecc i6n a 10 .. progra.•as da 

computaci6n 

Lo qu• si Baflala la Lay. en BU articulo 18, 81 

cual establece los casos no a.mpaTados por al derecho 

autoTal, es que la copia que para wu ueo 

excluuivo como archivo o respaldo Tealica quien 

adquiera la reproduce iOn autorizada da un programa 

da cbmputo no constituye una violac ibn a los 

darechoa da autor. 

Lamentablemente, la Ley tampoco praviana ai esa 

copia se limita a la autorizaciOn para reproducir o 

grabar el contenido del programa de computaci6n en 

al disco duro de la mAquina, o bien, si constata en 

la duplicaciOn da loa discos, an cuyo caso aCan el 

almacenamiento del programa en la memoria aleatoria 

de la computadoTa <RAM> constituiTla una segunda 

reproduccibn y por ende quedar la fuera de lo 

pravi•to como excepciOn por el mencionado articulo 

IB, 

79 

ESTA ITSIS 
SAUB DE LA rw DCTir 

lilBLWfEGA 



En fin, volvamos a apreciar en la radacciOn dal 

inciso f) dal artlculo te, una absoluta falta de 

claridad, 

dotrlmonto 

qua 

da 

sin 

los 

duda alguna 

autoras, 

roparcutirla 

causahabiento& 

en 

o 

l icenciatarios da oste tipo da obras, on cauo da 

litigio, 

La raforina al articulo 132 da la Ley da la 

materia no podla sar mae desafortunada. La Diracci6n 

Ganaral dal Derecho da Autor tiana a su cargo al 

Ragtatro PCibl ico del Daracho de Autor que, como su 

nombre lo indica, es pClbl ico, lo que implica qua 

cualquier persona pueda accador a él con al obJato 

dg allegarse la informaciOn que obrn en el mismo. Su 

func ion amianto sa equipara al dal Registro Pllbl ico 

da la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 

por citar un ejemplo. Sin embargo, el articulo 

aludido convierta al Registro P6blico del Derecho de 

Autor en privado, por lo que respecta a. los 

programas do computac i6n, confiYiéndoles un 

tratamiento distinto o.l resto de las obra.s, !lin que 

medie razonamiento l"gal alguno. Debe quedar 

parfactamonte claro que, ol hacho de poder acceder a 

los documentos e inscripciones que obran en al 

Registro Pfiblico da dicha dependencia del Ejecutivo, 
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da ninguna •anera implica qu• l• Diracci6n emt• 

facultada para expedir copias de las obras como 

talatsa, pues en tal supuesto, el encarga.do del 

Ragisatro P6blico estarla reproduciendo sin 

autorizaciOn una obra protegida por la lay de la 

materia. Es decir, ol derecho • anterarsa de laa 

conotancia.o que obran an el Registro PCabl tco dml 

Daractio da Autor, no lleva aparaJada obligaciOn 

alguna da expedir copias de las obra•, y por lo 

mismo, la 1 imitac ton impuesta a 

qua toca a loa progra•as de 

caracar da sustento legal o 

alguna. 

los usuarios por lo 

computaciOn parece 

de 16gica Jurldica 

El art lculo 135 d& la Ley, •stablece laa 

sancione& corporales y pecuniarias por la violacibn 

de loa daracho& .autoyales. Debe moncionarse qua a.Can 

cuando el incremento en al monto de las 1111ultaa fua 

considerable de cincuenta 

salario mlnimo vigente en el 

a quinientos dla~ 

Distrito f"ederal>, 

de 

"" 
nada se compara 

correnpondiantea 

da la Propiedad 

de 

con aquel efectuado a la& 

la Lay da f"o1111ento y ProtecciOn 

industrial, an donde a• establecen 

multas que pueden ser hasta por el importe de diez 

mil dlas da salario mlni110, desproporcibn qua no se 

81 



Justifica porque sa trata en AQbos casos de l~ 

tutela de derecho& da lndol& intelectual, y por 

ende, da igual o similar naturaleza. ~"' 

Por lo que atañe a las sanciones corporales, la 

Lay de la materia preve la aplicacibn de penas 

corporales qua van desde un mlnimo da seis meses, 

haota un mAximo de saiu años de prisibn, en aquellos 

casoa en que los tipos delictivos contemplados en al 

articulo 135 de la Ley se configuren. Desda luego, 

on todoa los casos y delitos previstos por la ley 

autoral mexic.1.na, al infractor alcanz• al beneficio 

da la libertad baJo fianza. 

La apl le ac l6n de 1 ag. panas seRal ad as con 

anterioridad, leJos de representar una amenaza par• 

loa posibles infractores, llaga a 11er considerada 

como "parte de la inversibn", pues si partimos de la 

b a!ie de qua, en 1 a nener i\l i dad de 1 as oc aGi enes, 

estos individuos carentas da toda educacibn y 

ascrlapulos pagarAn una multa no mayor de seis o 

siote millones de pesos y quizA un par de dtas 

detanidoa, mientras ne formaliza la 1 ibertad bajo 

fianza, a cambio de millonarios ingrosos, bien vale 

l• pena arriasgarse. 

(26> Cabilllero leal, Jos~ luis, •Prindpios Generalu de Derechos de Autor', 1norh del panel de 
esp2chlidad1s los ~spedos Penales del Derecho de Autor, Procuradurh General de la RepCib1iu 1 

julio·agosto de 1990, plg. 22. 
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En el caao de los programas de computaciOn, la 

fracci6n JII del articulo 135 en anAlisis, saR'al« 

que se impondrAn las sancionas ahl previstas en 

aquellos casos an que al editor, productor o 

grabador produzca un mayor n~maro de eJomplare• que 

los autor izados por el autor o sus causahabientes, o 

cual quier persona que, sin autorización de ésta o 

éstos, reproduzca con fines d• lucro un programa d• 

computaciOn. 

A simple vista, parecerla que el problema de la 

danomlnada PIRATERIA DE PROGRAMAS DE CDMPUTACIDN 

quedar ta resuelto con la reforma aludida. Sin 

embargo, y de manera inexplicable, condicionan la 

configuraci6n del tipo delictivo, no a la 

reproducci6n misma da l .. obra., qu" da hecho 

constituya la primera y mlts grave violaci6n a lo& 

derechos patrimoniales del autor, sino al 

acraditamiento de los f tnas da lucro. 

Condic iOn m•a compleja para el querc!l l ante no 

fue posible disa~ar por quienes tuvieron a su cargo 

la reforma da la lay autora.!. 
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Por lucro debamos entender, 1 isa y llanamente, 

la ganancia o provecho qua a• obtiene da una coaa. 

Tradicionalmente, el voc ab 1 o lucro ha sido 

utll Izado como 1!Sin0nimo dfl ganancia de 

econ611ico exclusivamente. Sin embargo, 

tipo 

dicha 

acepciOn incluye al vocablo provecho, al cual deba 

rafarirsa o interpretarse de manera distinta, es 

dac ir, por provecho debamos entender un ahorro en 

costos. De lo anterior se concluir la que, el término 

1 u ero, en un sentido extenso, abarca, regula y 

significa la ganancia econOmica y el ahorro en 

coatos qu .. so obtiene de una cosa. 

Sblo asl podrlamos entender y Justificar la 

reforma a la frocciOn III del articulo 135 de la Ley 

autorRl '·puesto qua de lo contrario, ciertas formas 

de reproduccibn no autorizada de un programa de 

computacibn, por evidentes y lbgicas que fueran y no 

obstante las gravlsimas lesiones econOmicas que 

pudieran provocarle a los autores, ascaparlan da la. 

apltcaciOn de dicho precepto, pues el articulo 14 da 

nuestra Carta Fundamental establece con toda 

claridad quo an los Juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogla o mayorla da 
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raz6n, pmna alguna que no esté decretada por una ley 

•xactament• aplicable al delito de qua se trate. 

En lo personal, estoy plenamente convencido qua 

al alcance del térntino lucro sa eKtienda ••• all• 

dol concepto tradicional qua ya ha qu•dado apuntAdo. 

Sostengo lo anterior por el asplritu con que la Ley 

redara! del Deracho da Autor fue promulgada, as 

decir, como un instrumento legal qua perraita., por 

una parte, la protecci6n de los derechos de los 

autores da toda la craaci6n intelectual o artlstica, 

y por otra, el fomento y salvaguarda dal acorvo 

cultural da la NaciOn. 

Lo qua parece inaceptable, es qua tengan qua ser 

precisam•nta los derechos da los autoras los que 

ast•n en r iesoor uuJetos a l•& interpretaciones qua 

aquellos l'esponsabil izadots da impartir Justicia les 

quieran dar, cuando por la misma naturaleza de la 

materia y su esplritu tutelar, en caso de duda 

debiera ostar siompra a lo que mAs favoraciara •l 

autor. 

Deada luego, propongo una reforma que precise la 

apl icact6n y alcance real del término lucro. toda. 
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vez que existen en la actualidad ciertas formas de 

piraterla a las que, si Be les pretende aplicar el 

concepto de lucro en forma tradicional, puedan no 

ser considarada& contrarias a la leyJ concretamente, 

la reproducciOn no autorizada do un aolo programa da 

computaciOn en todas las 

do usuarios 

computador as 

finales o 

de una empresa 

corporativa), CpirateYla 

act lvldad que ev identemranta "'ª lleva a cabo con 

fines da lucro, no en el sentido tradicional da 

obtener una ganancia econbmica poy la venta o 

comercial i:taciOn da dichas copias, sino por el 

ahorro en costo& que la reprementa a la empresa no 

adquiYir al nC&mero da copias necesarias para 

abavtocar sus requerimientos de programas de 

computacibn. Lo anterior, en detrimento evidente del 

autor o del legitimo titular de los derechos sobre 

aste tipo de obras. 

Los Estados Unidos do América abastecen al 

mercado mundial con casi un sotenta por ciento de la 

produccibn total de programas de computacibn, 

teniendo empreaas subaidiarias en casi la totalidad 

de loa paises del mundo. En nuestro pals, lA 

induotria da programas de cornputacibn alln es 

considerada como incipiente, no obstante que en los 
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l.lltimo• aRos ha tanido un crecimiento sostenido dal 

orden dal 30 X anual. 

Las vantias estimadas para este aR'o en nuestro 

plis se calculan en el rango de los 240 millones da 

d61aras, pudiendo incrementarse hasta lO!I 400 

millonaa de d6lares si el problema de la piraterta 

d& programas de computaci6n fuera eficazmente 

atendido. c271 

1211 •Gi.Jgn&stico de J1 cotpl!tilividad de h Industria drl Softvare en K~lico con respecto 1 Estados 
Unidos y Canadl 1

, SIA, Asociici6n Nacional de la Industria de ProgrilH pan co1puhdoras A.C., 
13 dr junio de 1991. Plg, 4 
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C A P 1 T U L O V 1 

LOS DERECHOS INTELECTUALES 

A.- PROBLEMAS DE PATENTE 

LAS HERRAMIENTAS DEL TRATADO ' 28 ' 

En los primeros dla.s, cuando las computadoras 

fiJa• dominaban, 111 software era considerado un 

articulo que se podla tirar. Con la evolucibn da 1 a 

tacnol og la resultando en 111& computadoras 

pereonal•a, el noftwarw se ha convertido en un 

producto de interés primario. 

La lay, on lo que a protecctbn de software se 

l"af!ore, ha sufrido cambios dramAticos, de un tiempo 

dond11 ara debatible qua lom derechos de autor lo 

protagieran haata ahora, cuando al rango de 

pYot11c:ci6n en loo derechos de autor incrementaron 

dramlticamonte por 

situaciones da 

los casos de la corte envolviendo 

"Dstructurn- secuanc ia y 

0Yganizaci6n 11 y "ver y sentir"'. La ley de patentes 

ha avolucionndo de un tiempo donde era diflcil que 

el software pudiera ser patentado hasta ahora, donde 

os reconocible la interaccibn entre los campos dal 

hardwara y al aoftware. 

(28) 'Tool5 of the Tnde: Donhn'5 Editorial -Thous G. Donhn - Sept. 28 de 1992, P~g. 10. 
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Bajo la l•Y d• Patante, cualquier• qua invante o 

descubra alqo nu&vo y Otil, ya sea, un proceso, 

mi&quina, manufactura, o composicibn de materia, o 

cualquier meJoYa nueva y ótil puede obtener una 

patente. 

El criterio para la patentabilidad es que la 

invenci6n sea nueva, Cltil y no obvia. E&te criterio 

es aplicable al soft1Jare, y la protecci6n de patenta 

ofrece una alternativa para loss dervchos de autor, 

que protege la expresibn de la idea paro no la idea 

on ai. En adicibn, un elemento critico en el 

rompimiento en los derechos de autor as que habrla 

copiado. Esa no ea al caso de las patentes qua cubre 

la implementacibn da las ideas y sus equivalentes. 

En adicibn el rompimiento pueda ocurrir baJo la 

patente aunque el trans~resor sea inocente. 

Puesto 

patentabil idad 

esencial manta 

que 

es 

un 

que 

todo lo 

requerimiento 

el objeto 

creado por 

para la 

sea 

otros 

nuevo, 

y no 

patentado o protegido de alQuna manera esta dedicado 

al pClbl ico y no pueda ti&r patentado por alguien ml&. 

En adicibn, muchas patentes representan maJoraa 

limita.das sobre material pre-existente protegido. 

Una compaRla puedo obtener una patente en una meJora 

como un nistoma da computadora por ejemplo, pero 
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esta .. no incluye otro sistema que no sean 

transQr•sores del que ••tA patentado. 

Huchas personas erróneamente creen que todo lo 

que describa la p•t•nte esta protegido. Al final de 

la patente existen pl&rrafos o cl.\usulas que definen 

al derecho de propiedad. Estas cl:musulas definen un 

derecho de propiedad mas angosto que la descripcibn 

escrita de la invencibn, lo que es requerido bajo la 

lay de patantos .. 

Tanto la industria de las computadoras, en 

general, y la industria del software en par"ticular 

maduren, entender:t.n mejor a las patentes como una 

forma da protecci6n da propiedad intelectual, medios 

que simplem&Jnta protegen y recompensan el trabajo 

original. <:11.,> 

a, - TESIS PRINCIPAL. - LAS PATENTES DEL SOFTWARE 

SON MALAS PARA LOS NEGOCIOS V LA LEY DEBERIA SER 

CAMBIADA. 

Las innovaciones del software son importantes y 

van a estar con nosotros mucho tiempo. No ser 1 a muy 

intel iQente desmantelar al marco legal que ha 

funcionado muy bien para otros innovadoras solo 

porque la pYotecci6n del softw~re es incierta. 

(29> Allen S. tlelser.- tlascn, frn111Ck ¡. La~nncf lbshington O.C. 
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Donlan falla al no ver mas allA. Apuntil a un 

qabineta confundido, pequeR'o • inadecuada11ente 

entr•nado personal de las oficinas de patentes, que 

otorqa patentes en rutinas de soft~are cruciales sin 

la adecuada atenci6n al arte .. Si, esa11 cosas 

hol"rorosas est:in pasando, al problema no es l• ley 

pel"o si el manejo de ésta. Habr la mas 1 it igacibn y 

los errores cometidos por la oficina de patantes 

serian ventilados an la corte y corregidos ahl. ¿ 

Un dolor ? ¿ Un riesqo ? Si, pero este agravante de 

la industria del software no es diferente a como en 

el pasado ha sido para la mayorla de la nueva 

tecnologla .. 

El trabajo de la oficina de Patentes ae 

dificulta por el hecho de que los auditores de las 

patentes no tienen instrumentos adecuado. Pero 

mientras avance el tiempo, los auditores meJorariln y 

lo• examinadores de las patentes mejoraran también,, 

y el producto del pyoc:eso se aproximar:i a la calidad 

de otras artes va establecidas .. MientYas tanto, se 

smguirAn cometiendo erYores, que incrementar:!A las 

patentes defactuoaas que conducirAn a una mejor 

investigación para reduciT éstas. < 30 > 

1301 Kennelh E. Kildsen - hnyon "Kenyon. NYC. 
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Es dificil resolver disputas de propiedad 

intelectual, particularmente cuando los reclamantes 

discuten sobre al uso de alqoritmos en software, asl 

como también exieten paqueRas compaRlas que por 

temor a una publicidad adversa prefieren abstenerse 

da comentar. Mas allA de las disputas sobre la 

prioridad o plagiarismo esta el debate sobre que se 

pueda hacer para mejorar la proteccibn do los 

programas. 

b.- LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual abarca el conjunto de 

derechos reconocidos por el estado, resultante de 

las concepciones u obras de la inteligencia y del 

trabajo intelectual, tanto en su mani festac ibn 

artlstica CO;'DO ciontlfica, contemplados 

principalmente desde el aspecto del provecho 

material que da su axplotac ibn C?xcluoiva se puedo 

obtaner. < 3 • > 

{31) David RanQel "edina, Tratado de Derecho 1farcarlo. Editorial Libros de /Uxico, S.A., tlhico 1 D.r., 
1%0, p.69 
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La obra intelectual •• el resultado material, •l 

efecto ••n•ible en el •undo exterior, dal eJerclcio 

de las facultadem creadoras dnl individuo. 

El objeto propio de la propiedad intelectual es 

la crmacibn del esplritu o de la intaligencia, 

fundada sobre el trabajo paraonal. 

La propiedad intelectual comprende, tanto los 

derechos Yelativos • las producciones literarias, 

artlsticaa y cienttflcas, como loa qua tienen como 

obJ•to l•• obras pertenecientes al c~mpo ds la 

industria. 

La propiodad intelectual suele clasificarue en 

dos grandes rmmass 

- Derechos de Autor o Propiedad Intelectual en 

atr icto sensu. 

- Propiedad Industyial. 

c.- LOS DERECHOS DE AUTOR 

Los derechos de autor son aquellos derivados de 

la& obras da la inteligenciA y del ingenio, y que se 

manifiestan en el carapo de la estética, de las artes 

y de las ciencias. 

Los derechos da autor se subdividen a su vez, 

en: 
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- Dwr•cho Horal 

- Derecho Pecuniario 

DERECHO MORAL.- Es ol dmracho que tiene el autor 

de crear, de presentar o no su creación al ptsbl ico 

baJo una forma elegida por él, de di aponer de osa 

forma soberanamente, y de e~igir de todo el mundo el 

respeto da su pursonalidad, en tanto que ésta !:le 

halla unida a su calidad da autor. 

Ea de tomarse en considaracibn la enumeracibn 

que proponen Mouchet y Radaclti< 312
', quionfilS dividen 

las facultados comprendidas en el derecho moral, en 

facultadau axcluaivas y concurrentes1 

~acultadee exclusivas1 

- Dar echo• da croarr 

- Derechos de continuar y terminar la obra, 

- Dvrecho~ d" modi f i e ar o destruiy la pr op 1 a 

obra1 

- DeYecho de inédito; 

- Derecho de modificar la obra baJo el nombre 

del autor, baJo meud6n imo o en forma anbnirut.J 

- Daracho de rutiY"ar la obra dal com&trcio. 

132) Jbidea, pig. 'ª· htbi'n due Carlos KouthEt y Sigfrido R¡daetli, Derechos Jnhleduiles sobre 
ln obra 1Henrias y artlstius 1 To.o H1 Buenos Aires, 19781 pigs. JI y 12. 
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racultades concurrentesa 

- Derecho de exigir que se mantenga la integri-

dad de la obra y su titulo; 

- Derecho de impedir que se omita al nombre o el 

seudónimo, se les utilice indebidam~nte o no 

se respete el seud6nimoi 

- Darecho d• impedir la publicación o reproduc-

ci6n imperfecta de la obra. 

DERECHO PECUNIARIO.- Es la facultad que al autor 

tiene al disfrute econ6mico de los productos da su 

actividad intelectual, es dQcir, esta parte 

pacuniariill del derecho de autor deriva del hecho da 

ponar en circulacibn las producciones del esplritu a 

sameJanza de los bienes materialas.< 23 > 

Siguiendo nuevamente a Houchet y Radael 1 i, 

se tiene que la facultad derivada del dar echo 

pacuniario se traduce en los siguientes derechos 

concretoBa 

- Derechos de publicaciOn; 

- Derecho do raproducciOn; 

- Derecho da transformaci6n <traducción, adapta-

e i6n); 

!33) Ob. Cit. Plg, 24 
130 lbideo. Plg. 99 
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- Derwcho d• colocAr la obra •n el comerciof 

- Derecho de registrar la obra ya en el eJerci-

cio del derecho pecuniariof 

- Derecho de transmisi6n 

d.- ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL 

Las bases y el fundamento constitucional de la 

proteccibn da los derechos que la misma establece en 

beneficio dal autor de toda obra intelectual o 

artlntica y la salvaguarda del acervo cultural de la 

nac ibn. 

El primer concepto constitucional, y a nuestro 

modo de ver el fundamento esancial da la protecci6n 

a los derechos de autor", as el articulo 28 de la 

ConstituciOn Polltica de 1917< 3 1!!1>, que en su parte 

relativa seF;ala1 

"fn los Estildos Un idos #exicanos no habr~ 

•onopolios, •••• Ni prohibiciones .. tltulo de 

proteccibn de la industria, exceptu~ndose nnica•ente 

los r<fllativos ....... ,, •••• ~ los privilegios que por 

det~r•inado tieapo se concedan a los 

fl5i la legistaci6n Hexicari¡ sobre Patentes de JmenciOn. Antonio Correa tlartlnez, en Revisti Mexicana 
de la Propi~dad Industrial y Arttstica, NQ1, 1, año I, 1963, "hico1 P~g. 9 
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autor•s y artistas p•ra la reproduccibn de sus 

obrasr y a los quer para el uso exclusivo de sus 

inventos, se otorquen • los in ven tares 

perfeccionadores de alquna •~Jora.• 

Como puede el al" amente obtenerse de 

transcripci6n anterior. el Estado reconoce 

y 

la 

la 

exclusividad a que tienen derecho los artistas 

respecto a sus obras, asl como los inventores y 

perfeccionadores respecto a las suyas. 

e.- ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL 

El segundo de los preceptos constitucionales que 

set refieren a la proteccibn que se otorgara al 

derecho de axplotacibn exclusiva da los autoras, ea 

al articulo 89 en su fracciOn XIV, en cu•nto faculta 

al Ejecutivo p•rA otorgar o conceder privilegios. 

#Articulo 89.- Las facultades y obli9aciones del 

Presidente son l•s siguientess 

XIV.- Conceder privilegios exclusivos por tie•po 

I i•itador con arr•9lo a la ley respectiva, • Jos 

dftscubridorttsr inventores o perfeccionadores de 

al9~n ra•o de la industria.• 

f.- LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR 

El articulo 28 de la ConatituciOn General d• la 

RapCtblica establ•ce qua en H•xico no 
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monopolios ni •stancos de nin~una especia, adamAs da 

otros, y loa privilegios que ae concedan a loa 

autores y artistas para la reproduccibn de nua 

obra~. La ley reglamentaria de tal precepto 

conetitucional fue la lay fadoral da derechos de 

autor promulgada ol 29 de dicicmbYu de 1956, misma 

que no cumplió con los darvchoa pr~cticoa por lo que 

se hizo necesaria su revisibn sl 17 de Junio de 

1991. Anl pues, la lC!'gitslaci6n viqante en a&ta 

materia en México, es la loy federal de derochos de 

autor de 1991. 

g.- VIGENCIA Y DURACION DEL DERECHO DE AUTOR 

Siguiendo con 14 distincibn ya mencionada de 

dorechoa morales y derac:hos pecuniarios o 

patrimoniales, diremos que el darecho moral no tiene 

mayor limite QUe el qoG un~ vez fallecido el •utor, 

no tuviera legltimoe herederos para que hicieran 

valer acciones on contra del quu no le diera li!l 

valor debido como autor, o contra quién, en un 

momento dado, pudiese o pYetendiesa deformar, 

mutilar o modificar una obra. Todo lo cubl obedece a 

que este derecho moral es, on término5 generales 

perpetuo y permanente. 

Ahora bien, en relacibn con los derechos 

pacuniarios, en nuestro sistema Jurldico se dan 
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variante• aag6n que las obras protegidas hallan sido 

cr••das con anterioridad o con posterioridad al 24 

d• enero de 1975, fecha de promulgacibn .,1c~ Convenio 

do Berna del Acta de Par\s en México. En •l primer 

caso gozarAn do protecciOn durante la vida dol autor 

y treinta años daspué'il de su muerta. Pero si las 

obras fuaron creadas después de esa fecha, las 

miamas gozarA.n de proteccibn durante un periodo de 

cincu•nta años .n partir del fallecimiento dal autor. 

Por supuesto los herederos legitimes del autor 

gozarAn de esos derechos 

no existir herederos 

patrimoniales y an 

los derechos de 

caso 

uso 

de 

y 

axplotaciOn de la obra pasar:.n al dominio p6bl ico, 

raspatilndose claro, lon dar echos d• tarcaroe 

adquiridos con antarioridad. 

h.- DISPOSICIONES PENALES EN LA LEY FEDERAL DE 

DERECHOS DE AUTOR 

La ley en cuestiOn, dedica el capitulo octavo 

Cdal artlculo 135 al 144) a las sanciones que hab'l"An 

de imponerse a los infractores de dicho 

Ordanamianto. Para los efectos del presente trabajo 

Canica.menta se mencionaran las disposiciones que de 

un modo u otro se relaciona con las actividades y 

obras da los diseñadoras. 
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El articulo 135 previeno qua impondrA priaiOn dg 

aDi• masen y hasta aeiu. a.~os y multa por el 

aquivalent• da cincuonta a quinientos dlas de 

salario mlnimo, en lom casos aiguientes1 

I.- Al que sin consentimiento del titular del 

darecho de autor explote con fines de lucro una obra 

protoQida. 

III.- Al editor, productor o grabador que 

produzca mayor ní1mero de eJempl aroa que los 

autor izadoa por el autor o suu cauaahabicntca, o a 

cualquier porsona que, sin autorizacibn de óste o 

ástos. reproduzca con fines de lucro un programa de 

computaciOn. 

IV.- Al quo sin las liconcias prmvistas como 

obligatorias en asta ley, a falta del consentimiento 

dol titular rlel dP-recho da autor, grabe, explote, o 

utilice con fin~n de lucro una obra protegida. 

El articulo 136, por su parte dispone que 

aplicara la pena de seis mases de prisibn a cinco 

años. y multa por el equivalente de cincuenta a 

trescientos dlas de salario minimo, en los cauos 

siguiantes1 

J.- Al que a sabiendas comercie con obras 

publicadas con violación de los derechos de autor. 
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El articulo 143. Para la apl icacibn de las 

sancionas econbmicas a que se refiere este capitulo, 

•• tomara co~o base al salario mlnimo ;aneral 

vigente en ol Distrito F"ederal, en la fecha de la 

comi•ibn del delito o de la infracccibn. 

Las san.: iones aconOmicas, en caso de delito, se 

aplicarAn sin p~rjuicio de la reparaciOn del da~o. 

Las infracciones a esta ley y a sus reglamentos, 

que no constituyen delito, serbn sancionadas por la 

Oiracc i6n General del Derecho de Autor, previa 

audiencia del infractor, con multa por el 

equivalente de diez a quinientos dlas de salario 

mlnimo. 

Al tenerse conocimiento do la infraccibn, sa 

notificar:. debidamente al presunto responsable, 

amplazAndolo para que dentro de un término de quince 

dtan, qua pueda ampl iarlitli! a juicio da 1.l autoridad, 

ofrezca las pruebas para su deíensa y alegue lo que 

a su derecho convenga. El monto de la multa serA 

fijado teniendo en cuenta la naturaleza de los 

hachos y lan condicionas econ6micDs dal infractor. 

En caso de reincidencia, que so considerar~ como 

tal la repeticibn de un acto de la misma naturaleza 

en un lapso de seis meses, la autoridad podrA 

imponer al doble de las multas. 
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Articulo 144.- Se perseguirlln de oficio los 

delitos previntoa un las fracciono& III, VI y VII 

dol art1culo 135. Asl como el do la fracci6n I I dml 

articulo 136 y los consignados en el articulo 139. 

Los demC.s delitos previstos en esta lay, ablo 

sarAn perseguidos por querella do po'lrte ofendida, 

bajo el concopto do qua cuando se tratril dal caso an 

qua los darecho9 hayan 2n~rado al dominio p~blico de 

conformidad con la fraccibn 111 del articulo 23, la 

querella la formularA la Sucrotar1a. de Educacibn 

PCtbl ica, considcrAndola corno parte ofendida. 

Las sanciones establecidas en esta Ley se 

apl icar.An tomando en cuanta la situac i6n económica 

del infyactor, el perjuicio causodo, el hecho de que 

el infractor haya cometido una o varias veces 

infracciones a eDta Ley, con anterioridad, y el 

provecho 

obtnnar, 

~conbr,,ico obtenido o quo se pyoponga 

con?>idor.J.r:i oxcluyente de 

rosponaab i 1 idad el hecho de que el infractor haya 

obrado al eJacutar o representar una obra, con el 

prop6sito de satisfacer BUS mlls el emcntal as 

necesidades de subsistencia. 

!.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Los tribunales federales conocer:i.n de lag 

controversias que se susciten con motivo de la 
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aplicaci6n da aata L•YI pero cuando dicha• 

controv11rclas s61o afecten interese& particularas, 

de orden excluaivamwnta patrimonial, podrAn conoc•r 

de ellas, a eleccibn del actor, los tribunales del 

orden com6n correspondientes. Son competontaa loe 

tribUndles de la Federacibn para conocer do los 

delitos previsto& y sancionados por esta Ley. 

Cuando la accibn contradictoria ~a rulacione con 

lou ofoctos del Registro del Dergcho de Autor, sl>lo 

podrA ejercitarse si previa o simultAneamente se 

entabla demanda de nulidad o cancelacibn de la 

inscr-ipciO.n de la obra, del nombre de su autor o de 

la daclaraciOn d~ reserva. 

OeberA mobresearae todo Juicio sobre derechos de 

autoY cuando el procedimiento se siqa contYa persona 

distinta de quién aparezca como titular en el 

registro, a no ser que 9e hubiere dirigido la accibn 

contra ella, como causahabiente de quién aparezca 

como titular en el ro9iatro. 

Tanto las autoridades Judiciales y el Ministerio 

PCJblico darAn a conocar a la Direcci6n General del 

Derecho de Autor, la iniciacibn de cualquier Juicio 

o averiquac ibn en materia de derechos de autor, por 

medio de una copia de la demanda, denuncia o 

querella segCm el ca.so .. Enviarlt.n asi•i&rao • dicha 
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Dtracci6n una copia 

ftrnae11 re•oluc iones 

modtfiquan, qra.ven. 

autor izada 

qua an 

extingan o 

todas las 

cualquier forma 

confirmen los 

derechos de autor en relaciOn con una obra u obras 

detorminadaw. En vista de estos documentos, se harlln 

"" los libros d .. l registro las a.notaciones 

provisionales o definitivas que correspondan. 

En todo Juicio en que sa impugne una constancia, 

anotaciOn o in!lcripcibn en el regtgtro, smrA parte 

la Secretarla de Educacibn PC.blica y sólo podrltn 

conocer de él lou tribunalon fGderal~s. 

J.- EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERACION 

Contr-a las resoluciones amitidau por la 

Diracci6n General dal Derecho do Autor, se podrlt. 

tnturponor recurso administrativo de reconsideracibn 

ante Ja unidad administrativa correspondiente de la 

Secretarla do Educaci6n P6blica, dentro dft los 

quince dla• hi\bilos siguiontes a aquál en que se 

notifique lo regoluci6n. la notificaci6n se har4 por 

corrao certificado o 

fehac tente. 

por cualquier otra forma 

Transcurrido ol término a se refiere el pArrafo 

precedente, sin que al afectado interponga el 

recurso, 

firme. 

la resolucibn de que se trato quadarA 

104 



El recurso administrativo de reconsidoracibn 

deb .. rA formularse por eser i to y contener los 

siguientes requisitos• 

I.- Nombre, denominacibn o razOn socialJ 

II.- Domicilio para otr y recibir notificacioneH 

y al nombre de la person• autorizad• para elloJ 

Ill.. Acto que se impugna y puntos concretos de 

hecho y de derecho en que se funde al recurso1 

IV.-

impu9nadof 

V.

VI. -

en su caso; 

VII.-

impUAOAdo. 

Los aQravios que le cause ul acto 

Las pruebas que considere pertinentes; 

Documentos que acrediten su personalidad, 

Const ene ia de not i 1 i e ec i bn del acto 

En caso de incumplimiento de los requisitos 

antes seRalados, la unidad administrativa compet~nte 

requerirA al promovente para que en el plazo de 

cinco dlas los subsane; de no ser satisfechos, se 

tendrA por no presentado el recurso. 

TratAndose de impugnacibn tle multas, el 

interC?oado deber:.. comprobar ante dicha unidad 

administrativa, haber garantizado su importe mAs los 

accesorios legales ante las autoridades hacendarias 
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corr•spondi•nt••• 

aplicables. 

conforma • los ordenamientos 

k.- CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCION DE 

OBRAS ARTISTICAS 

La Uni6n de Berna nacida del convenio que 

stmtablaci6 una unibn intornac ional para. la 

protacc iOn de obras art l st icas y 1 iterar ian, firmado 

al 9 de septiembre da 1886 on la ciudad de Berna, 

Buiz•, os otro documento legislativo de car&cter 

interna.e ional, del qun l"tóx ico ea parte. Con 

posterioridad, ol convonio h.- uufrido rP.foTmas y 

modificaciones, como sons la de Par1u de 4 de mayo 

de 1896; la de Berl ln, del 13 da noviembre da 1908; 

la da Roma del 28 de junio de 1928, y la de Bruselas 

del 26 de Junio de 1948. 

Al da Y el concepto de obras lit~rarias y 

ilrtlsticas, el convenio menciona, entre otras, las 

obras de 

1 itografla, 

rol at ivn• 

dibujo, 

planos, 

a la 

pintura, 

croquis 

geografla, 

escultuYa, 

y ob;·a.s 

grabado, 

plAstican 

topografla, la 

arqultactur-a o a las ciencio.!l en ganar-al, haciéndo5e 

extensivo el concepto a toda produccibn artistica 
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qu• pu•d• aar publicada por cualquier medio da 

reproduce i6n (art lculo V> uu 

1.- CONVENCJON UNIVERSAL SOBRE DERECHO DE AUTOR 

EN GINEBRA 

No obstante lo adelantado da la.o normas de la 

Uni6n de Berna, ha.bia numeroso paises qua no 

formaban parte da la misma y que tcn1an necesidad de 

ast ab 1 ec er un convenio internacional nobra la 

mataria qum regulara ésta con normas acordes a la 

r"aal iC:ad da aaos paises. En tal virtud la UNESCO 

convocó a una conferencia diplomAtica cuyo resultado 

fue la Convencibn Universal de Derechoa de Autor, 

fir'mada an Ginebra el 6 de nmptimmbra de 19~2. 

Son obJato de proteccibn los autoras de obras 

ar'tlsticas do pintura, grabado y escultura. 

México también es parte de este sistema que 

regula el Derecho lntern•cion•l dg Autor. 

(36) !ligue! Acosta Ro.ero, El dencho de 1utor en el hbito internacionll 1 Rev. "uican11 Dicletbre de 
!%!, plgs.213-l!B 

131l lblde1. Plgs. 221 a 225 
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e o N e L u a X o N E s 

PRIHERA1 Los alcances de la piraterta ttn México 

son suma:lbente dra111:'l;ticos, industrias tan dislmbol-.s 

CQIQO e} video, la ntll&ica y la ropa, sufYen 

despiadados ataque~ .. La i11dustr la del software no es 

una vxc:epci6n en este poco alentador panorama, loa 

mAs con5ervadores c~lculos, estiman que por cada 

copia lVogal existen cinco piratas. Y eeto se traduce 

en gra.vtGimas consecuencias, que r-ebaGan la 

industria y afectftn al pats en su conjunto, ademt.a 

de los problemas fiscales por evasión de impuestos, 

y legales por copiado sin autorizac.iibn, se puede 

soR'alat" destac.:idam~nte fil obstltculo que esto 

siynit'1c11 para ul de'Garrollo de una iodustria de 

softuare local, fuerte y púJanteo .. Una buena parte de 

esta piraturla se haca por usuarios de buena f~. que 

desconocen lüú leyes que violan al copiar cualquier 

programa do softYarew 

Er. menester crear conciehcia a los empresarios. 

qu~ no siempr~ est~n i11formadoL de ~sta h~cho. 

La lucha contra la piraterla exige una actitud 

solid•ria, activa y ~onstat1te. 
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SEGUNDA: Entre nosotros existe mucho talento en 

el campo de la computaci6n, ingenieros me>eicanos han 

desarrollado programas para computador as que 

actualmente se exportan. Cuando empezb el auge de la 

computacibn en nuestro pals se crearon muchas nuevas 

empresas dedicadas a la elaboracibn de softYare, 

pero desgraciadam~nte, muy pocas llegaron a 

consolidar se y a mostrar todo lo que podlan avanzar 

tecnolbgicamente, debido a que paYalelamente al 

desayrollo de ésta industria, ha crecido también un 

vicio que impide la investígaciOn pro funda y 

sostenida: LA PJRATERJA DE SOFTWARE, es decir, el 

copiado y el trAfico il lcito de programas para 

computadoras. 

Si no detenemos el abuso de ésta pr:.ctica, lo 

que parecerla una industria floreciente y que podta 

ayudarnos a salir del estancarnier1to tecnolbgico y de 

la actual crtsis econ6~ica, serta sblo una esperanza 

vana, y en lugar de que las computadoras cumplan 

cabalmente con su cometido y ~e consoliden como la 

herramienta del futuro, se detendr~ inevitablemente. 
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TERCERA1 Si la producción clandestina de 

programas para computadora sigue creciendo al ritmo 

que Caltiaamente ha alcanzado en nuestro pals, puede 

convertirse en un grave problema que sin duda 

afectarA Ja recuperaciOn econbmica. 

Al adquirir legalmente los programas, se pagan 

los impuestos correspor1dientes, las compaKlas 

productoras invierten de manera <lecidida y firme 

para crear empleos y dedicar p.arte de óstas 

ganancias a la investigaci~n de nuevos y mejores 

programas que sin duda le solucionarán muchos 

problemas en un futurc.i no muy lejano. Pero muchas 

empresas peque~as que hablan desarrollado excelentes 

programas y que hablan sentado las base& paYa lograr 

a corto plazo la independencia tecnolbgica en este 

campo y cre~r una infraestructura propia y un 

desarrollo cientlfico nacional, 

ce.-rar sus puertas, aum~ntando 

frenando la produccibn nacional 

han 

el 

tenit:Jo que 

rte!'lempleo y 

causa de este 

nuevo c:tncer del pr-ogreso que es la piraterla de 

programas para ~o~putadoras. 

CUARTA: Puado afirmar, sin ten¡or a. equivocarme, 

que en nuestro pals, el fen6meno de Ja piraterla 
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corporativa o de usuarios finales alcanza un la 

actualidad proporciones alarmantes, debiendo ser 

considerado co~o un verdadero paralso, por tres 

razones fundamental&s: 

1> Fa.Ita de difusiOn aLsoJuta da lo que es el 

Derecho de Autor, los bienes que tutela y las 

san..:: iones a que se hacen acreedores quienes 

infringen las disposiciones de la ley. 

2> Total desinterés de las autoridades 

administrativas, y de la sociedad en general por 

reprimir ésta ilegal actividad, situaciOn que lleva 

impl !cita una absoluta falta de educaci6n y respeto 

hacia el trabajo de los dem~s. 

3) Aunado 

anterioridad, 

mezclado con 

un 

la 

a los conceptos vertidos con 

injustificado afAn 

tradicional osad la 

de 

de 

ahorro 

muchos 

empresarios que se suponen aJ11nos a exentos a una 

acciOn judicial en su contra~ 

QUINTA: Es de osperarsu que tanto los estudiosos 

de la materia como el legislador, en no•bre de los 

intereses generales del industrial, lleven a cabo un 
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estudio concienzudo de la situacibn que implica la 

acumulación en la protecci6n de los; programas de 

cor11putac i6n y elaboren un cuerpo legal que tutele en 

for-ma aut6noina al software, combinando 

equitativamente los términos y condiciones que 

establecen, tanto la Ley f"ederal de Derechos De 

Autor, sin desatender lo que disponen los Tratados 

Internacionales a los que México forma parte. 
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&LOS ARIO DE TERttlNOS 

D E e o " p u T A e 1 o N 

- BASE DE DATOS. Coleccit.m COJ:1partida d11 datos 

clisP-ñado para cubrir las 

necesidades da muchos tipog da usudrios. 

- COt1PUTADDRA. Ot'dcnador, término genérico para 

indic•r un sistena• para al proceso de datos.. Si no 

se indica lo contrario, por ordenallor se entiende 

una •Aquina digital para el cAlculo nul!Aérico o para 

l• gestí6n de listas de caractoros. 

- CODIGO. ConJunto de sl11tbolos y da reglas que 

sirven para representar datos iristruccionas. El 

c:onJunto de todos los slmbolos posibles da un 

determinado c6digo toMa el noerbre de alfabeto, y 

mediante eLte alfabeto~• posible construir palabras 

y frases 1fo dicho cbdigo .. Los cbdigos tienen el 

objeto de convertir la infor111ac.iOn a una forma 111A.s 

a«.J~cUüd.a para ~u 1.ransmiE.ión y/o proceso. El proceso 

de traducciOn en un cierto c6digo se denoMina 

codificaci6n. 
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- CIBERNETICA. Ci•ncia que eutudl• lo& sist•••• 

de control y de regulaci6n y que fue creada por 

Norbert Wiener an el .año de 1948. La Cibernética ae 

ocupa, en santido te6rico y gener.al, tanto de 

sint&maa biolOgicos COJIO ar ti fici.ale• y, por 

consiguiente, 

al•ctrbn:lcoG. 

también da los ordena.doras 

DISCO DURO. Soporte de •emoria d• for•a 

circular, rfgido y cap~z de al•acenar varias decenau 

de aillones da byte&. En una o en Ambas caras del 

disco este\ de,,ositado un estrato de matar ial 

111agnét ico 

C.ada U0.31 

que permite la grabilci6n de lo• 

de las carafi estA dividida en 

datoa. 

Pistas 

circulara~ concéntricas y en Sectores angularas. 

- DECODIF"ICACION. In•&diata•ente d11spu4's de l .a 

llegada de la transmisi6n, o después de BU 

trata•iento sw realiz• al proceso inverso. 

DISKETTES. Soporta de •a•oria •agn6tica •n 

for•a de disco, de tipo ucon6•ico y qua estA 

caracterizado por el hecho de &er flexible. Existwn 

discos flexible& con un di~aetro de e pulgadam y 
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otros con un diAmetro de 5 1/4 pulgadas. Se usan 

insert~ndolos ar1 la Unidad de DiLco Fl~xibJe. 

- ENCRlPT!CO. COdigo. 

- HARDWl\RE. Tórmino que indica todas la.s partQS 

flsicas, eléc~ricas y mecAr1tcaG de un ordenador. 

lHFORMATICA. Contraacci6n de "INFORaaciOn 

autoHATICA ... lndic.a todo lo que tiene relacibn con 

el proceso de datos, con los ordenadores y con su 

ompleo. 

- MJCROCONPUTADORA .. Suele indicar un ordenador 

.. uy pequaíl'•>. 

- PROGRAttn. Conjunto de instrucciones escritas 

en un lenguaje particular, quo 1 n 

resolución da un pr0Llt!a1a.. En otros téy•jnoe;, se 

puede decir que un "progrdm.:i as la elaboraciOn de un 

nLeORITMO efectuado ~n un LenguaJa par~ ordenador. 

SOFTWARE. ConJ unto de los progr a11as qua 

cargados en el hardware de un ordenador h.acan que 

és t 11 funcione. 
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