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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar cómo es que 

se adecúa la protección de los derechos de autor a las obras existentes 
en Internet. A pesar de que es un medio de comunicación relativamente 
nuevo, su expansión ha sido grande no solamente en el mundo sino 
también en México. No es posible pasarlo por alto y sobre todo en la 
etapa de la historia del mundo en que vivimos, en que existe la llamada 
"globalización". Ya no podemos decir que México se encuentra alejado 
del resto del mundo. La nueva vía de comunicación que es Internet, que 

a diario la recorren millones de usuarios en todo el mundo, es un medio 
en el que la información de toda clase fluye sin parar; desde entreteni
mientos vanales hasta los más grandes descubrimientos científicos en 
todas sus ramas. En tanto, las páginas electrónicas de Internet o su con
tenido, como pueden ser las bases de datos, sean producto del intelecto 
de la persona física y que puedan ser perceptibles por los sentidos, estas 
obras deben ser protegidas por los derechos de autor. 

En este estudio, a lo largo de siete capítulos, mi intención es que 

el lector tenga conocimiento de qué es Internet, cómo funciona, cuáles 
han sido los intentos de regularlo a nivel mundial y nacional, y de esto, 

determinar cómo utilizar los elementos existentes para regularlo en Mé
xico. 

En el primer capítulo, se realiza una monografía con respecto a 
qué son los derechos de autor, cuáles son los sujetos y el contenido de 
los derechos de autor. 

En el segundo capítulo, se da una breve explicación de lo que son 
los programas de cómputo y las bases de datos, porque hay que partir 
de la idea que las páginas electrónicas de Internet en su más puro senti
do, son programas de cómputo y que muchas veces están compuestas 
de bases de datos. 

En el tercer capítulo, realizamos un recorrido a través de los ante
cedentes históricos respecto al desarrollo que ha tenido Internet. 



En el cuarto capítulo, desciframos los puntos más importantes que 
nos permiten tener conocimiento de cómo funciona Internet y con qué 

servicios cuenta. 

En el quinto capítulo, vemos cuales son las leyes que pueden ser
vir para regular a Internet en nuestro país; incluyendo los intentos de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones para regularlo. 

El sexto capítulo, se aboca a estudiar cuales han sido los intentos 
de la OMPI para regular a Internet, así como los tratados internacionales 
que de alguna manera quieren regular la protección de los programas de 

cómputo y bases de datos. 

En el séptimo capítulo, se realiza un estudio de los elementos le
gislativos con que contamos en nuestro país en la actualidad para regu
lar a internet y su contenido. 



CAPITULO PRIMERO 

DERECHOS DE AUTOR 

1.- ¿Qué es el derecho de autor? 

Para un mejor entendimiento de lo que es el derecho de autor y 
cómo es su protección, es necesario delimitarlo, por lo que tengo que 
recurrir a las definiciones que a continuación transcribo: la Enciclope· 
dia Encarta, señala que el derecho de autor es "aquel que se genera de 
forma automática por la creación de diversos tipos de obras y'q"e pro
tege los derechos e intereses de los creadores de trabajos literarios, 
dramáticos, musicales y artísticos, grabaciones musicales, películas, 
emisiones radiadas o televisadas, programas por cable o satélite y las 
adaptaciones tipográficas de los libros, folletos, impresos, escritos y 
cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. Una vez que un tra
bajo ha sido creado de una forma tangible -un libro, una pintura, un 
programa o una grabación de una pieza musical por ejemplo- los 
creadores o titulares de derechos pueden guardarse para sí mismos (o 
autorizar a otros) la potestad ·exclusiva de copiar, publicar, representar, 
emitir por radio o televisión, o adaptar su obra"'. 

Dentro de la literatura jurídica mexicana, el profesor Dr. DAVID 
RANGEL MEOINA, define al derecho de autor como 'el conjunto de 
prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de 
obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la pa
labra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, 
la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el 
casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación"'-

Por su parte, el profesor Dr. MIGUEL ACOSTA ROMERO, dice 
que "es el conjunto de derechos morales y patrimoniales que la ley re
conoce a una persona con relación a la obra producida por ella, sobre la 
cual tiene la libre disposición tanto moral, material, como económica, 
durante un plazo determinado, mientras que no afecte los intereses de la 
sociedad. Una vez concluido el plazo, la obra es considerada como par-

1 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Cd-rom. Microsoft Corporation. Hecho en Estados Unidos de 
Norteamérica.I993-1997 
2 RangeJ Medina. David. Derecho Intelectual. Panorama del Derecho Mexicano. Editorial McGraw 
HiII. Primera Edición. México, 1998, página 111. 
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te del acervo cultural de la Humanidad, pasando a lo que se conoce 
como dominio público, pero quedando siempre protegido el derecho 
moral"3. 

Finalmente, la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, en su 
artículo 11, puntualiza que: "El derecho de autor es el reconocimiento 
que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias yartfsticas 
previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su pro
tección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios de carácter 
personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral 
y los segundos, el patrimonial"'. 

De tal manera, que el derecho de autor es la protección que las 
leyes de un Estado otorga ha todo creador de una obra intelectual, ex
presada en cualquiera de sus diferentes formas. 

2.- Objeto de los derechos de autor. 

En primer lugar, la obra del autor, debe ser una creación original 
susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio. 

Es decir, la originalidad de la obra consiste en "que no es copiada 
ni imitada, sino fruto de la creación espontánea y se distingue por su 
novedad, en letras, artes, etc. .. 5 

Las obras objeto de protección, siguiendo la clasificación que 
contiene la Ley Federal del derecho de autor en su artículo 4°, son: 

~ Según su autor: 

1. Conocido: contiene la mención del nombre, signo o firma 
con que se identifica a su autor. 

11. Anónimo: sin mención de nombre, signo o firma que iden
tifica al autor o bien por voluntad del mismo, bien por no 
ser posible tal identificación. 

1 Acosta Romero, Miguel. Segundo curso de Derecho Administrativo. Editorial Porrua. Segunda 
Edición. México, 1993. página 1026 
" Legislación de Derechos de Autor. Ley Federa! del Derecho de Autor. Editorial Sista. Primera 
Edición. México 1998. pp. 6 
j Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Cd·rom. Microsoft Corporation. Hecho en Estados Unidos de 
Nortearnérica. 1993-1997 
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111. Seudónimo: las divulgadas con un nombre, signo o firma 
que no revele la identidad del autor. 

Q Según su comunicación: 

1. Divulgadas: Las que han sido hechas del conocimiento público 
por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien 
en parte, bien en lo esencial de su contenido o, incluso, mediante una 
descripción de la misma. 

11. Inéditas: Las no divulgadas. 

111. Publicadas: La reproducción de la obra en forma tangible y su 
puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacena
miento permanente o provisional por medios electrónicos, que permitan 
al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente; 

IV. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone 
al alcance general, por cualquier medio o procedimiento que la difunda 
y que no consista en la distribución de ejemplares; 

V. Ejecución o representación pública: Presentación de una obra, 
por cualquier medio, a oyentes o espectadores sin restringirla a un gru
po privado o círculo familiar. No se considera pública la ejecución o 
representación que se hace de la obra dentro del círculo de una escuela 
o una institución de asistencia pública o privada, siempre y cuando no 
se realice con fines de lucro; 

VI. Distribución al público: Puesta a disposición del públiCO del 
original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, 
cualquier otra forma, y 

VII. Reproducción: La realización de uno O varios ejemplares de 
una obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma 
tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal 
por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional 
de una obra tridimensional o viceversa. 

c:;; Según su origen: 
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1. Primigenias: Las que han sido creadas de origen sin estar basa
das en otra preexistente, o que estando basadas en otra, sus característi
cas permitan afirmar su originalidad. 

11. Derivadas: Son aquellas que resultan de la adaptación, traduc
ción u otra transformación de una obra primigenia, tales como arreglos, 
compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, 
compilaciones, colecciones y transformaciones de obras literarias o artís
ticas; estas serán protegidas en lo que tengan de originales, pero sólo 
podrán ser explotadas cuando hayan sido autorizadas por el titular del 
derecho patrimonial sobre la obra primigenia. Es por ello, que cuando 
las obras derivadas sean del dominio público, serán protegidas en lo 
que tengan de originales, y esta protección no comprenderá el derecho 
al uso exclusivo de la obra primigenia, ni dará derecho a impedir que se 
hagan otras versiones de la misma. 

c::> Según los creadores que intervienen: 

1. Individuales: Las que han sido creadas por una sola persona. 

11. De colaboración: Las que han sido creadas por varios autores, 
es decir, en el caso de coautoría, los derechos otorgados por la legisla
ción de la materia, corresponderán a todos los autores por partes igua
les, salvo pacto en contrario o que se demuestre la autoría de cada uno. 

111. Colectivas: las creadas por la iniciativa de una persona física o 
moral que las publica y divulga bajo su dirección y su nombre yen las 
cuales la contribución personal de 105 diversos autores que han partici
pado en su elaboración se funde en el conjunto con vistas al cual ha 
sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un de
recho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado. Además, de que 
para el caso en que una persona que participe en la realización de la 
obra, en forma remunerada, tendrá el derecho a que se le mencione ex
presamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la 
parte o partes en cuya creación haya participado. 

Esta protección que la Ley Federal del Derecho de Autor concede 
a las obras, es desde el momento en que hayan sido fijadas en un sopor
te material, independientemente del mérito, destino o modo de expre
sión, y además, de que el reconocimiento de los derechos de autor y de 
los derechos conexos no requieren registro ni documento de ninguna 
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especie, ni tienen que quedar subordinado al cumplimiento de formali
dad alguna, como podría ser el registro. Fijación, según el artículo 60 de 
la Ley Federal del Derecho de Autor, dice que "es la incorporación de 
letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se 
haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, 
que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, 
permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación"". 

Los derechos de autor a que se refiere la Ley Federal del Derecho 
de Autor, se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas': 

a) Literaria. 

b) Musical, con o sin letra. 

c) Dramática. 

d) Danza. 

e) Pictórica o de dibujo. 

f) Escultórica y de carácter plástico. 

g) Caricatura e historieta. 

h) Arquitectónica. 

i) Cinematográfica y demás obras audiovisuales. 

j) Programas de radio y televisión. 

k) Programas de cómputo. 

1) Fotográfica. 

m) Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil. 

n) De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales 
como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos 

6 Art. 6° Ley Federal del Derecho de Autor op. di., pp.5 
7 Art. 13 Ley Federal del Derecho de Autor op. dí., pp.6 
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como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selec
ción o la disposición de su contenido o materias, constituyan una crea
ción intelectual. 

o) Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras li
terarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su natu
raleza. 

En este último inciso, el legislador deja la posibilidad abierta para 
cualquier otra actividad que por analogía a las actividades o ramas pue
dan ser incluidas en este apartado, es por ello, que la siguiente clasifica
ción sea de gran ayuda, para entender cuáles son otras posibles activi
dades que puedan ser protegidas por la Ley Federal del Derecho de Au
tor: 

"También corresponden a este tipo de obras: 

- las concordancias 
- interpretaciones 
- estudios comparativos 
- anotaciones 
- comentarios y 
- otros trabajos similares que entrañen, por parte de su autor la 

creación de una obra original (art. 14, trace. VIII, segundo pá
rrafo LFDA) 

Así como 

- la forma de expresión de las noticias (art. 14, trace. IX, LFDA) 

Por último 

- Las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revis-
tas, o: 

- Transmitidas por radio 
- Transmitidas por televisión 
- Transmitidas por otr05 medios (art. 15, LFDA)"· 

I Rangel Medina, David, op. cit, pp. 119. 
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Por último, cabe aclarar, que no son objeto de la protección co
mo derecho de autor': 

1. las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, concep
tos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e inven
ciones de cualquier tipo 

11. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas 
contenidas en las obras 

111. los esquemas, planes o reglas para realizar actos menta-
les, juegos o negocios . 

IV. las letras, los dígitos o 105 colores aislados, a menos que 
su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales 

V. los nombres y títulos o frases aislados 

VI. los simples formatos o formularios en blanco para ser 
llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos 

VII. las reproducciones o imitaciones, sín autorización, de 
escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o 
división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o 
emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gu
bernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmen
te, así como la designación verbal de los mismos 

VIII. los textos legislativos, reglamentarios, administrativos 
o judiciales, así como sus traducciones oficiales, y para el caso de ser 
publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho 
exclusivo de edición 

IX. El contenido informativo de las noticias 

X. la información de uso común tal como los refranes, di
chos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas 

9 Art. 14 Ley Federal del Derecho de Autor. op. cit .. pp.7 
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3.- Sujetos del derecho de autor. 

Autor, es "la persona que concibe y realiza una obra de naturale
za literaria, científica o artística. La creación supone un esfuerzo del ta
lento sólo atribuible a una persona física, por ser ésta quien tiene la ca
pacidad para crear, sentir, apreciar o investigar"'O, La Ley Federal del 
Derecho de Autor considera que autor, es la persona física que ha crea~ 
do una obra literaria o artística", Y según la clasificación se dividen en 
titulares originarios y titulares derivados. 

~ El titular originario del derecho de autor, es el sujeto que crea 
una obra producto de su intelecto e imaginación, De tal manera se en
cuentra que el autor puede ser conocido, anónimo o encontrarse bajo 
un pseudónimo12

: 

1. Conocido: Contienen la mención del nombre, signo o firma 
con que se identifica a su autor. 

11. Anónimos: Sin mención del nombre, signo O firma que 
identifica al autor, bien por voluntad del mismo, bien por 
no ser posible tal identificación. En este caso, el uso de la 
obra de un autor anónimo es libre, mientras el mismo no se 
dé a conocer o na exista un titular de derechos patrimonia
les ya previamente identificado, es por ello, que estas obras 
se consideran obras del dominio público, pues pueden ser 
libremente utilizadas por cualquier persona, con la única 
restricción de respetar los derechos morales del autor". 

111. Pseudónimos: Las divulgadas con un nombre, signo o firma 
que no revele la identidad del autor. Es decir, la persona 
cuyo nombre o seudónimo, conocido o registrado, aparez
ca como autor de una obra, será considerada como tal, sal
vo prueba en contrario. 

~ y los titulares derivados, son aquellos que utilizan una obra ya 
existente, y en base a ésta forman una nueva, ya sea realizando una 
adaptación, una traducción u otra transformación de una obra primige-

l~ Rangel Medina, David, op. cit, pp. 121 
JJ Art. 6° Ley Federal del Derecho de Autor. op. cit., pp. 6 
12 An. 4°, apartado A, Ley Federal del Derecho de Autor. op. cit., ppA 
13 Art. 152 Ley Federal del Derecho de Autor. op. cit., pp.34 
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nia, tales como arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adap
taciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones y transformaciones de 
obras literarias o artísticas; estas serán protegidas en lo que tengan de 
originales, pero sólo podrán ser explotadas cuando hayan sido autoriza
das por el titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia. Es 
por ello, que cuando las obras derivadas sean del dominio público, se
rán protegidas en lo que tengan de originales, y esta protección no 
comprenderá el derecho al uso exclusivo de la obra primigenia, ni dará 
derecho a impedir que se hagan otras versiones de la misma. 

'Pero también se admiten como sujetos derivados a otras entida
des, teniendo en cuenta no la naturaleza de la obra sino la calidad del 
sujeto a quien se le reconoce el derecho. Ya se ha dicho que la creación 
es un proceso lógico pensante individualizado y que por lo mismo es 
inaceptable la idea de considerar a una persona moral como autor. Sólo 
las personas físicas pueden ser autores o creadores de una obra intelec-
tual¡r14. -

"Resumiendo: es sujeto derivado aquel que en rigor no crea una 
obra en la acepción que a las obras intelectuales les da el derecho auto
ral, como el arreglista, el traductor, el adaptador. También lo es quien 
física o humanamente está incapacitado para crear una obra por carecer 
de la mente, del cerebro, del órgano indispensable para producir la obra 
intelectual, como es el caso de las personas morales privadas o guber
namentales a quienes la ley atribuye el carácter de titulares de derechos 
afines, conexos o vecinos del derecho de autor"\; 

4.- Contenido del derecho de autor. 

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en 
favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artícu
lo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga 
su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios ex
clusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el 
llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. 

14 Rangel Medina, David, Derecho de Propiedad Industrial e IntelectUal. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. México 1991. pp. 98. 

15 Rangel Medina. David, Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. México 1991. pp. 98. 
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Q Los derechos morales. El autor es el único, primigenio y perpe
tuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, y que 
estos derechos se consideran unidos al autor, ya que son inalienables, 
imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. 

El ejercicio del derecho moral corresponderá al propio creador de 
la obra y a sus herederos. En ausencia de estos o bien en caso de obras 
del dominio publico, anónimas o de las de arte popular o artesanal cu
yos autores no se encuentren determinados, y los símbolos patrios los 
ejercerá el Estado. El ejercicio de los derechos morales por parte del Es
tado Mexicano corresponde a la Secretaria de Educación Pública, a tra
vés del Instituto Nacional del Derecho de Autor'·. 

El contenido del derecho moral se integra por una serie de facul
tades que son conocidas como derechos morales, las que se confieren 
en exclusiva al autor de la obra, en los casos y bajo las condiciones que 
la propia Ley Federal del Derecho de Autor establece. Su ejercicio podrá 
corresponder a los herederos del autor o al Estado. Dichos derechos mo
rales son los siguientes: 

1.- El autor de una obra literaria o artística podrá determinar si su 
obra ha de ser divulgada y en que forma, o mantenerla inédita. Esta fa
cultad es conocida doctrinalmente como derecho de edición o publica
ción, y su aspecto negativo, como derecho al inédito. En este caso, se 
reconoce que el primer acto de divulgación de una obra literaria o artís
tica debe necesariamente ser un acto personalísimo, dependiente exclu
sivamente de la voluntad del autor. 

11.- El autor también goza de la prerrogativa de exigir el recono
cimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de 
disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudóni
ma. Asimismo, cualquier persona podrá oponerse a que se le atribuya 
una obra que no es de su creación; esta facultad es conocida como de
recho de repudio. Sin embargo, es preciso dejar claro que no es necesa
rio que una persona sea autor de obras literarias o artísticas para oponer
se a que se le atribuyan obras ajenas. 

111.- El autor también tendrá el derecho de exigir respeto a la 
obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modifi-

16An_ 5° del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Editorial Sista. México, 1998. pp. 
66 
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cación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause 
demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; este derecho es 
conocido como derecho de integridad, conservación y respeto de la 
obra, y se traduce también en la facultad de modificar su obra. 

IV.- Así mismo, se considera facultad moral del autor la de retirar 
su obra del comercio. Esta prerrogativa es conocida como derecho de 
arrepentimiento o rectificación, y se concede al autor porque es posible 
que por cambiar de opinión respecto de alguna cuestión, un autor en
cuentre incompatible la permanencia de una obra en el comercio cuyo 
contenido es opuesto a sus postulados actuales. Sin embargo, cuando un 
autor ejercite este derecho, responderá ante terceros legitimados de los 
daños y perjuicios causados. 

Q El derecho patrimonial, es aquel que corresponde al autor, de 
explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explo
tación, en cualquier forma y sin menoscabo de la titularidad de los de
rechos morales. Se considera titular de! derecho patrimonial el autor, 
heredero o el adquiriste por cualquier título; y continuando en este or
den de ideas, el autor es el titular originario del derecho patrimonial, en 
tanto que sus herederos, o causahabientes por cualquier título van a te
ner el carácter de titulares derivados. 

Los titulares de los derechos patrimoniales tienen el derecho de 
autorizar o prohibir: 

1. La reproducción, publicación, edición o fijación material 
de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya 
sea impreso (fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u 
otro similar). 

11. La comunicación pública de su obra a través de cual
quiera de las siguientes maneras: 

a) La representación, recitación y ejecución públ ica en el 
caso de las obras literarias y artísticas; 

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedi
miento, en el caso de obras literarias y artísticas, y 

e) El acceso público por medio de la telecomunicación. 
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111. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en 
cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las 
obras por: 

a) Cable 

b) Fibra óptica 

c) Microondas 

d) Vía satélite 

e) Cualquier otro medio análogo. 

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras 
formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la 
contengan, así comO cualquier forma de transmisión de uso o explota
ción. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este dere
cho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo 
en el caso de los programas de computación y bases de datos. 

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra 
hechas sin su autorización. 

VI. La divulgación de obras derivadas (traducción, adapta
ción, paráfrasis, arreglos y transformaciones). 

VII. Cualquier utilización pública de la obra. 

A diferencia de los derechos morales que son imprescriptibles, los 
derechos patrimoniales estarán vigentes durante: 

1. La vida del autor y, a partir de su muerte, setenta y cinco 
años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los setenta y 
cinco años se contarán a partir de la muerte del último, y 

11. Setenta y cinco años después de divulgadas: 

a) Las obras póstumas, siempre y cuando la divulgación se 
realice dentro del periodo de protección a que se refiere la fracción 1, y 
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b) Las obras hechas al servicio oficial de la Federación, las 
entidades federativas o los municipios. 

Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere 
sin herederos la facultad de explotar o autorizar la explotación de la 
obra corresponderá al autor y, a falta de éste, corresponderá al Estado 
por conducto del Instituto, quien respetará los derechos adquiridos por 
terceros con anterioridad. 

5.- Procedimientos e infracciones a los derechos de autor. 

La nueva Ley establece diversos medios para lograr la solución de 
controversias en materia de derechos de autor y derechos conexos; en 
cuanto a los procedimientos se encuentran descritos: procedimiento an
te autoridades Judiciales, del procedimiento de avenencia y arbitraje. 

Q Para el caso del procedimiento ante autoridades judiciales, en 
este sentido, se mantiene la competencia de los tribunales federal para 
conocer de las controversias relativas y la del Ministerio Público de la 
Federación para conocer de los delitos relacionados con el derecho de 
autor, los cuales quedan fijados en el título vigésimo sexto del Código 
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal. Cuando se trata de acciones ci
viles que se ejercitan en materia de derechos de autor y derechos cone
xos se tramitarán y resolverán ante los Tribunales Federales, siendo su
pletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Q En cuanto al procedimiento de avenencia, es el que se subs
tancia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a petición de 
alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgi
do con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley Federal del 
Derecho de Autor. En esta, el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
tratará de avenir a las partes para que lleguen a un arreglo; de aceptarlo 
ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse las veces que sean 
necesarias a fin de lograr la conciliación. El convenio firmado por las 
partes ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor tendrá el carácter 
de cosa juzgada y título ejecutivo 
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~ En el arbitraje, las partes podrán acordar someterse a un proce
dimiento arbitral por medio de: 

1. Cláusula compromisoria: El acuerdo de arbitraje incluido en un 
contrato celebrado con obras protegidas o en un acuerdo independiente 
referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro 
entre ellos . 

11. Compromiso arbitra!: El acuerdo de someterse al procedimien
to arbitral cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre 
las partes al momento de su firma. 

El grupo arbitral se formará de la siguiente manera: 

1. Cada una de las parte elegirá a un árbitro de la lista que propor
cionen el Instituto Nacional del Derecho de Autor; 

11. Cuando sean más de dos partes las que concurran, se deberán 
poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso 
de que no haya acuerdo, el Instituto Nacional del Derecho de Autor de
signará a los dos árbitros, 

Por lo que se refiere a las sanciones, la Ley establece dos tipos de 
infracciones, las infracciones en materia de derechos de autor, las cuales 
serán del conocimiento del Instituto Nacional del Derecho de Autor y se 
substanciaran de conformidad con el procedimiento que al efecto de
termine el reglamento, y las infracciones en materia de comercio, para 
aquellas infracciones que se cometan a escala comercial, las cuales se 
desarrollarán ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Finalmente, los interesados afectados por las resoluciones del Ins
tituto Nacional del Derecho de Autor o del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, que pongan fin a un procedimiento, podrán recu
rrirlas en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrati
vo o en los de la Ley de la Propiedad Industrial respectivamente. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

PROGRAMAS DE COMPUTADORA 
y BASES DE DATOS 

1.- ¿Qué es un programa de cómputo? 

\1) 

Un programa de cómputo o software es descrito como "el encar
gado de dar las instrucciones responsables de que el hardware (la como 
putadora) realice su tarea"'. Y todo esto, se reduce a que no se concibe 
el funcionamiento de una computadora sin un programa de cómputo o 
software, es decir, el programa de cómputo o software es considerado 
como la parte lógica de la máquina y como tal, se va a encargar de que 
la computadora trabaje según sea el programa de que se trate, ya se un 
procesador de textos, una hoja de cálculo, un sistema operativo, un jue· 
go, una página de Internet, etc. 

"Los programas de cómputo podemos considerarlos como el con
junto de procedimientos o reglas que integran el soporte lógico de las 
máquinas que permiten la consecución del proceso de tratamiento de la 
información. En la practica, podemos distinguir dos tipos de programas: 
los fuente y los objeto. 

Los programa fuente (conocidos también como sistemas operati· 
vos o de explotación) están ligados al funcionamiento mismo de la má
quina, guardando una estrecha relación con las memorias centrales y 
auxiliares del' computador a través de dispositivos como los compilado
res, traductores, intérpretes, editores, etc., que permiten el adecuado 
enlace entre la máquina y los trabajas del usuario. 

Por otra parte tenemos a los programas objeto que son aquellos 
que se realizan para satisfacer las necesidades más variadas de los usua
rios, y que permiten el tratamiento de datos definidos concretamente'" 

La Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 101, define al 
programa de computación como: "la expresión original en cualquier 

1 Enciclopedia Microsoft Encana 98. Cd-rom. Micmsoft Corporation. Hecho en Estados Unidos de 
Nortcamérica.1993·1997. 
! Tellez Valdez, Julio. Derecho Informático. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial UNAM. 
México 1987. pp 87 
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forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una 
secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito 
que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específi
ca"3. 

2. - Características de un programa de cómputo. 

Como concepto general, el software puede dividirse en varias ca
tegorías basadas en el tipo de trabajo realizado. las dos categorías pri
marias de software son los sistemas operativos (software del sistema), 
que controlan los trabajos del ordenador o computadora, y el software 
de aplicación, que dirige las distintas tareas para las que se utilizan las 
computadoras. 

Sistema operativo, software básico que controla una computado
ra. El sistema operativo tiene tres grandes funciones: coordina y manipu
la el hardware de la computadora, como la memoria, las impresoras, las 
unidades de disco, el teclado o el mouse; organiza los archivos en di
versos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos 
duros, discos compactos o cintas magnéticas, y gestiona los errores de 
hardware y la pérdida de datos'. 

los sistemas operativos controlan diferentes procesos de la com
putadora. Un proceso importante es la interpretación de los comandos 
que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. Algunos intér· 
pretes de instrucciones están basados en texto y exigen que las instruc
ciones sean tecleadas. Otros están basados en gráficos, y permiten al 
usuario comunicarse señalando y haciendo clic en un icono. Por lo ge
neral, los intérpretes basados en gráficos son más sencillos, pero mu
chos usuarios expertos prefieren los intérpretes de instrucciones basados 
en texto porque son más potentes. 

los sistemas operativos de tarea única, más primitivos, sólo pue
den manejar un proceso en cada momento. Por ejemplo, cuando la 
computadora está imprimiendo un documento, no puede iniciar otro 
proceso ni responder a nuevas instrucciones hasta que se termine la im
presión. 

J Artículo 101 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
, Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Cd-rom. Microsoft Corporalion. Hecho en Estados Unidos de 
Nortcamérica. 1993-1997 
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Todos los sistemas operativos modernos son multitarea y pueden 
ejecutar varios procesos simultáneamente. En la mayoría de los ordena
dores sólo hay una Unidad Central de Procesos; un sistema operativo 
multitarea crea la ilusión de que varios procesos se ejecutan simultá
neamente en la Unidad Central de Procesos. El mecanismo que se em
plea más a menudo para lograr esta ilusión es la multitarea por segmen
tación de tiempos, en la que cada proceso se ejecuta individualmente 
durante un período de tiempo determinado. Si el proceso no finaliza en 
el tiempo asignado, se suspende y se ejecuta otro proceso. El sistema 
operativo se encarga de controlar el estado de los procesos suspendidos. 

Los sistemas operativos pueden emplear memoria virtual para 
ejecutar procesos que exigen más memoria principal de la realmente 
disponible. Con esta técnica se emplea espacio en el disco duro para 
simular la memoria adicional necesaria. Sin embargo, el acceso al disco 
duro requiere más tiempo que el acceso a la memoria principal, por lo 
que el funcionamiento del ordenador resulta más lento. 

Los sistemas operativos actuales son, UNIX, Macimosh OS, MS
DOS, OS/2 y Windows-NT. El UNIX y los sistemas parecidos permiten 
múltiples tareas y múltiples usuarios. Su sistema de archivos proporcio
na un método sencillo de organizar archivos y permite la protección de 
archivos. Sin embargo, las instrucciones del UNIX no son intuitivas. 
Otros sistemas operativos multiusuario y multitarea son OS/2, desarro
llado inicialmente por Microsoft Corporation e IBM y Windows-NT, de
sarrollado por Microsoft. El sistema operativo multitarea de las compu
tadoras Apple se denomina Macintosh OS. El DOS Y su sucesor, el MS
DOS, son sistemas operativos populares entre los usuarios de computa
doras personales. Sólo permiten un usuario y una tarea. 

El software de aplicación, son programas diseñados para facilitar 
al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Suele resul
tar una solución informática para la automatización de ciertas tareas 
complicadas como puede ser la contabilidad o la gestión de un alma
cén. Ciertas aplicaciones desarrolladas a la medida de las necesidades 
del usuario, ya que están exclusivamente diseñadas para resolver un 
problema específico, como un programa procesador de textos, de hoja 
de cálculo y de base de datos'. 

s Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Cd-rom. Microsofl Corporalion. Hecho en Estados Unidos de 
Norteamérica. 1993-1997 
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Por otro lado, es indispensable saber que para la creación de un 
programa de cómputo, esté un lenguaje de programación, en informáti
ca, cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para definir una se
cuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o 
computadora. Es complicado definir qué es y qué no es un lenguaje de 
programación. Se asume generalmente que la traducción de las instruc
ciones a un código que comprende la computadora debe ser completa
mente sistemática. Normalmente es la computadora la que realiza la 
traducción. 

3.- .Qué es una base de datos? 

Base de datos, "es cualquier conjunto de datos organizados para 
su almacenamiento en la memoria de un ordenador o computadora, di
señado para facilitar su mantenimiento y acceso de una forma estándar. 
los datos suelen aparecer en forma de texto, números o gráficos"" 

El artículo 107 de la Ley Federal del Derecho de Autor, se refiere 
a las bases de datos y su protección, como "las de datos o de otros mate
riales legibles por medio de máquinas o en otra forma, que por razones 
de selección y disposición de su contenido constituyan creaciones inte
lectuales, quedaran protegidas como compilaciones"'. 

4. - Características de una base de datos 

Las bases de datos surgen como una reSDuesta al problema de las 
grandes cantidades de información, y lo más importante, el acceso casi 
inmediato a esos datos; la base de datos está compuesta básicamente de 
dos partes, la primera, que es un programa que va a servir de estructura 
ósea, y que va sostener y manejar todo lo relativo al funcionamiento, 
orden, acceso, actualización de los datos; y segundo, los datos, que co
mo ya se ha mencionado, éstos pueden ser textos, imágenes, sonidos, 
etc. Al se" una colección de datos interrelacionados, los cuales se en
cuentran almacenados en una computadora, su finalidad es la de servir 
a una aplicación o programas de la mejor manera posible; los datos se 
almacenan de modo que resulten independientes de los programas que 
los usan, ya que emplean métodos bien determinados para incluir datos 
nuevos y para modificar o extraer datos almacenados. 

!> Enciclopedia Microsoft Encarta 98. 1993-1997 Microsoft Corporation. 
7 Art. 108 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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"La idea básica de la implantación de una base de datos es que 
los mismos datos sean aprovechados por tantas aplicaciones como sea 
posible, permitiendo no sólo la lectura de aquellos almacenados, sino la 
continua modificación de los que son necesarios para el control de las 
aplicaciones. Las bases de datos pueden ser diseñadas para el procesa
miento por lotes, en tiempo real. En ocasiones muchos datos se hallan 
simultáneamente guardados en varios archivos con distintas finalidades 
y también con diferentes fecha de actualización; en la base de datos se 
pretende eliminar esta redundancia; sin embargo en algunas bases de 
datos se admite cierta redundancia (controlada o mínima) con el objeto 
de reducir los tiempos de acceso o simplificar los métodos de ver mejor 
y más rápidos los datos"·. 

Considerando el manejo de los archivos para un grupo de pro
gramas de cómputo, sin el uso de una base datos, cada programa es 
considerado como un caso separado y distinto, es por ello, que no se 
cuenta con una coordinación entre los programas que necesitan recurrir 
al mismo grupo. Para esto, surge esa necesidad de hacer uso de méto
dos que faciliten el diseño de bases de datos, a fin de ayudar en la con
ceptualización física y lógica de los datos, el establecimiento de las re
laciones entre las mismas bases de datos, así como a determinar sus 
atributos; optimizando de esta manera los recursos con que se cuenta 
(espaci.o en el disco duro) y evitando así lá duplicación de datos (redun
dancia), lo que da lugar a lo que se denomina la llamada inconsistencia, 
que es resultado de la duplicidad de datos o redundancia, y es que con 
la duplicidad de archivos puede dar lugar a que la información que re
ciba el usuario sea la incorrecta o sea deficiente. Para ello, existe el pro
cedimiento de integridad, que son medidas de seguridad encaminadas a 
mantener correctos los datos en la base de datos y que permitan recupe
rarse de las contingencias sin daños para los datos, además de proteger
los contra posibles problemas del propio programa de cómputo: "Los 
ficheros de datos son la base primordial de una base de datos; el núme
ro y el tamaño de los ficheros que puede manejar una base de datos son 
los parámetros fundamentales que definen la potencia del sistema".' 

Otro aspecto importante es la seguridad que debe existir en cuan
to al acceso a los datos que integran la dicha base de datos, es con el fin 

s Barrios Vázquez, Mariccla. Introducción a las Bases de Datos. Cómputo Académico. DGSCA, 
UNAM:, México. 1995. página 87. 
9 Biblioteca de Irlformática. tomo 2. Editorial Limusa, México, 1990, Página 1966. 
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de evitar que una persona no autorizada tenga acceso al sistema, es co
mún el uso de claves de acceso. Existen varios aspectos de seguridad 
relacionados especííicamente con los datos, como impedir que vean los 
datos aquellas personas que no deban de hacerlo y evitar que modifi
quen información que no deba alterarse. 

Las principales ventajas de hacer uso de una base de datos son: 

• Disminuye la redundancia o duplicidad de archivos. 

• Conserva la integridad de los datos. 

• Permite compartir datos en diferentes aplicaciones. 

• Facilita el funcionamiento de los programas de cómputo. 

• Uniforma los controles de seguridad, privacia e integridad. 

• Proporciona independencia entre los datos y programas. 

• Se reduce el mantenimiento a los programas. 

• La información se encuentra centralizada. 

• Favorece al cumplimiento de normas para representación de los da
tos. 



;2.\ 

CAPtrULO TERCERO 

ORIGEN Y DESARROLLO DE INTERNET 

1.- Introducción. 

Con el desarrollo de las comunicaciones, primero con el telégrafo 
y posteriormente con el teléfono y la televisión, siempre se ha tenido 
como único objetivo, la comunicación estrecha entre los seres huma· 
nos; pero como consecuencia directa de la misma evolución de éstas, ya 
no bastó el hecho de comunicar a las personas, ahora se buscaba avan
zar otro paso, y éste, consistió en mover y compartir grandes cantidades 
de información en poco tiempo y a bajo costo, y una vez que salieron a 
la venta las primeras computadoras personales accesibles para todo el 
público, se aprovechó su incipiente tecnología para poder lograrlo. 

2.- Redes LAN. 

La Red de Área Local (Local Area Network o LAN) es la tecnolo
gía diseñada para conectar computadoras en distancias cortas, como en 
una oficina, en un edificio o en varios, sus dimensiones no exceden de 
10 kilómetros'. Esta idea fue propiciada por dos motivos: en primer lu
gar, las computadoras eran más baratas y éstas habían crecido en su ca
pacidad, tomando en cuenta que las primeras computadoras eran exage
radamente grandes y costosas; en segundo lugar, la idea de mover y 
compartir información convenció a las personas que con ello lograría 
grandes beneficios en tiempo y costo. 

En principio, para lograr esta conexión en red, fue necesario que 
las computadoras contaran con una tarjeta de circuitos impresos conec
tadas por un cable. Una vez que los circuitos de comunicación eran co
nectados dentro de la computadora y enlazados unos con otros por me
dio de un cable, las computadoras podían transferir información de ma
nera electrónica. Las tarjetas de circuitos impresos funcionaban como un 
dispositivo en el que entraban y salían los datos, de esta manera las dos 
tarjetas cooperaban para intercambiar información; la mayor ventaja de 
esta conexión es la velocidad con la que se puede transferir la informa-

1 Francisco Becerril. Internet. Guías y textos de cómputo. Cómputo Académico. DGSCA. UNAM, 
1996. Página 5. 
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ción, sin dejar a un lado el hecho de que es económica, confiable y 
conveniente en su instalación y manejo. 

Pero por otro lado, las principales desventajas que tiene esta co
nexión son: 

1.- lAN esta diseñada para operar dentro un área limitada, yel he
cho de aumentar la distancia de una lAN puede tener por resultado un 
funcionamiento deficiente. 

11.- Cada lAN tiene sus propias especificaciones para señales eléc
tricas, como voltaje y frecuencia; porque es posible que sean eléctrica
mente incompatibles. 

111.- Por lo general, cada lAN tiene una forma diferente de codifi
car la información. 

3.- Redes WAN. 

Los ingenieros e investigadores idearon maneras de construir re
des en las que se conectaran varias computadoras a través de grandes 
distancias geográficas; y la idea que se logró concretar, se denominó 
Red de Área Local (Wide Area Networks o WAN) o red de trayectos lar
gos, puede extenderse a todo un país o a muchos a través del mundo'. 
La tecnología WAN utiliza módems para enviar señales a través de las 
líneas telefónicas. WAN tiene la característica de que tiene una compu
tadora dedicada a mantener la línea de comunicación, y de esta manera 
mantiene operando la red, independientemente de las computadoras 
que la utilicen. WAN realmente logra mOver información a través de 
grandes distancias geográficas, en periodo de tiempo relativamente cor
to. 

Las desventajas con que contaba WAN, era el costo de instala
ción, pues a diferencia de la LAN, WAN necesitaban mayor hardware 
(módems, computadoras prediseñadas para operar WAN), y un software 
que resultaba costoso. Por estas razones, a pesar de que WAN solucionó 
el problema de las distancias geográficas, LAN siguió siendo la más ren
table debido a sus costos de instalación y de operación. 

2 Francisco Becerril. Ob. cit., página 5 
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4.- Departamento de defensa de Estados Unidos: ARPA. 

A finales de los años sesenta, el Departamento de la Defensa de 
los Estados Unidos se interesó en emplear redes de cómputo para sus 
operaciones; y así es como a través de la Agencia de Proyectos de Inves· 
tigación Avanzados (ARPA - Advanced Research Projects Agency), el 
ejército apoyó la investigación sobre redes utilizando una gran variedad 
de tecnologías. A finales de los setenta, ARPA tenía en operación varias 
redes de cómputo y había comenzado a transferir esa tecnología al ejér· 
cito. los proyectos de ARPA incluyeron una red amplia llamada ARPA· 
NET así como también redes que utilizaron satélites y transmisión por 
radio para su comunicación. 

ARPA apoyó la investigación para averiguar cuáles eran las mane
ras de resolver el problema de las redes incompatibles, como lo eran las 
redes lAN y WAN. 

5.- Surge interne!. 

la investigación de ARPA se enfocó primordialmente en la inter· 
conexión entre las redes LAN y WAN, a esto se le dio el término de in· 
terredes (internetwork), y que posteriormente se iba a abreviar como 
internet; pero por la novedad de este término también se aplicó a los 
proyectos de redes y a las redes prototipo que se iban desarrollando. 
esto llegó a causar cierta confusión entre los investigadores, y fue como 
"los investigadores del proyecto ARPA determinaron que cuando ellos 
se refirieran a las internets en general, ellos lo iban a escribir con minús· 
culas, y cuando se escribiera Internet con la "1" inicial mayúscula, se 
iban a referir a su prototipo experimental de interredes"'-

6.- ARPANET. 

ARPANET, red fundada por ARPA, íue especialmente importante 
para el proyecto de investigación de Internet, incluso se le llegó a llamar 
la columna vertebral de la red debido a que era la WAN central que 
unía a los investigadores. Cada uno de los investigadores que trabajaba 
en el proyecto de Internet tenía una computadora conectada a ARPA· 
NET, se convirtió en una parte clave del proyecto Internet porque permi· 

J Comer E. Douglas. El libro de Internet. Traducción. Hugo Alberto Acuña Soto. Editorial Prenlice 
Hall Hispanoamericana. S.A. Primera Edición, México. 1997. pp 97. 
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tía a los investigadores conectarse a más de una computadora en cada 
lugar de trabajo. 

Los investigadores sacaron provecho de dicha característica y uti
lizaron ARPANET con dos propósitos: el primero, emplear ARPANET 
como una WAN convencional para conectar una computadora en cada 
sitio; en segundo lugar, agregaron una conexión adicional para experi
mentar con nuevas ideas; así fue como ARPANET sirvió como una red 
estándar que les permitió a los investigadores trasladar datos entre los 
lugares comprendidos en el proyecto. 

El proyecto de Internet de ARPA produjo muchas innovaciones al 
hacer el trabajo en red más general y eficiente; los investigadores traba
jaron de manera individual y en grupos para inventar, probar y refinar 
las nuevas maneras de hacer que se comunicaran las computadoras, está 
investigación produjo como resultado un software que hizo de las co
municaciones algo posible y útil. 

7.- TCP/IP. 

Dos de la partes del software de Internet son particularmente im
portantes e innovadores. El software de Protocolo Internet (lP; que pro
porciona una comunicación básica. El software de Protocolo de Control 
de Transmisión (TCP) proporciona facilidades adicionales que necesitan. 
las aplicaciones; por ello los investigadores de ARPA para referirse al 
conjunto total de software de comunicación de Internet utilizan el tér
mino Tep/IP. Este software fue necesario para la operación de Internet, 
contiene muchos programas de cómputo complejos que funcionan jun
tos para realizar la comunicación. 

En 1982, la eficacia de la tecnología TCP/IP ya se había probado, 
en algunos centros de investigación académicos e industriales ya utili
zaban esta tecnología de manera constante; luego el ejército de los Es
tados Unidos comenzó a utilizar esta tecnología en sus redes. A princi
pios de 1983, ARPA expandió Internet para incluir todas la unidades 
militares que se conectaban con ARPANET, esta fecha marca un punto 
más en la evolución de Internet, pues comenzó a cambiar de una red 
experimental a una red útil. 
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Antes de que el ejército de Estados Unidos comenzara a adaptar 
al Tep/IP, Internet interconectó aproximadamente unas 200 computado
ras, un año después ya se había duplicado el tamaño de la intercone
xión'. 

8.- Internet y UNIX. 

Mientras ARPA trabajaba en el proyecto de investigación de In
ternet, surgía un nuevo sistema operativo llamado UNIX. Un equipo de 
programadores e investigadores en los laboratorios Telefónicos Bell de
sarrollaron un nuevo sistema operativo a principios de los años setenta, 
y lo llamaron Sistema UNIX de tiempo compartido (UNIX Timesharing 
System). Debido a que en los laboratorios Bell se utilizaba una gran va
riedad de computadoras, los investigadores desarrollaron el sistema ge
neral y diseñaron cuidadosamente el software se manera que se pudiese 
transferir fácilmente a nuevas computadoras. Los Laboratorios Bell per
mitieron que las Universidades tuvieran acceso a esta tecnología para 
emplearse en la enseñanza y en la investigación, de tal manera que esas 
Universidades también comenzaron a investigar este sistema operativo 
UNIX, y como resultado se agregaron más características y experimenta
ron con programas que utilizaban redes de área local, de tal manera que 
se modificó al sistema operativo en sí. 

ARPA, al ver el crecimiento de este sistema operativo, las investi
gaciones que realizaban esas Universidades y la gran difusión que había 
obtenido en unos cuantos años el sistema UNIX, decidió usarlo para 
difundir el software de Internet; así es que bajo un convenio que celebró 
ARPA con las Universidades, éstas incorporaron el software Tep/IP en la 
versión del sistema UNIX y modificaron los programas de aplicación 
para utilizar el Tep/IP. Así que en poco tiempo la mayor parte de los 
departamentos de investigación de estas Universidades, tuvo al software 
Tep/IP en sus redes de área local. 

El incremento en el tamaño de Internet puso al descubierto los 
limites del software, como fue el hecho de que algunas partes del 
Tep/IP contenían listas de otras computadoras y las direcciones para 
acceder a ellas, pero conforme se fueron uniendo nuevas computadoras 
a Internet, las listas se volvieron demasiado grandes; y se tuvo que cam
biar el software para adaptarse alistas más grandes" 

"Camer, Dougias E. Oh. cit .. página 55 
j Comer. Douglas E. Ob dt página 63 
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9.-IAB 

Los investigadores que trabajaban en Internet llevaron a cabo reu
niones periódicas para discutir las nuevas ideas, revisar la tecnología y 
compartir los descubrimientos. ARPA considero que estas reuniones de
berían de revestir mayor formalidad y responsabilidad de sus integran
tes, y así fue como se formó el Consejo de Actividades de Internet (In
ternet Activities Board o IAB). ARPA nombró al Director del IAB, a 
quien se le dio el título de Arquitecto de Internet (Internet Architect). 

El IAB guió el desarrollo de Internet durante muchos años; en 
1989, se reorganizó para incluir representantes de organizaciones co
merciales. El IAB tuvo la responsabilidad de fungir como árbitro final 
sobre las políticas y estándares en Internet" 

10.- NSF 

A mediados de la década de los ochentas, la Fundación Nacional 
para la Ciencia (National Science Foundation o NSF) reconoció que los 
científicos e investigadores de ciencia pronto demandarían comunica
ción vía computadoras; antes de las redes de computadora, los científi
cos intercambiaban sus ideas al publicarlas en revistas científicas. Y COn 
la aparición de Internet, los investigadores y científicos lograron inter
cambiar documentos y datos sobre experimentos de manera instantánea. 

La NSF al reconocer lo importancia de Internet para la ciencia, 
decide utilizar una parte de su dinero para financiar el desarrollo de In
ternet y de la tecnología TCP/IP; en 1985, la NSF anunció que tenía la 
intención de conectar a los investigadores de 100 universidades vía In
ternet, esta idea llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, y éste a 
su vez decidió aportar una suma al presupuesto con que contaba la NSF 
para este proyecto. La NSF logró conformar una red no muy grande, ni 
tan rápida como ARPANET, que se llamó NSFNET; éste intento fracasó, 
pero la NSF no se dio por vencida, y decidió crear una nueva Internet 
principal que tuviera una capacidad significativamente mayor que la 
existente en Internet; y una vez que se estudia el nuevo proyecto la NSF 
anuncia que no tenía el dinero suficiente para tal magnitud de proyecto. 

6 Comer, Douglas E. Ob. cit., página 65 
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En 1987, la NSF solicitó propuestas y utilizó un grupo de investi
gadores para ayudar a valorarlas. Después de considerar las alternativas, 
la NSF seleccionó una propuesta de fusión entre tres organizaciones: 
IBM, fabricante· de computadoras; MCI, compañía telefónica de llama
das de larga distancia; y MERIT, organización que construyó y operó 
una red que conectaba a las escuelas de Michigan. Los tres grupos coo
peraron para establecer una Nueva Red de Area Amplia que se convirtió 
en la columna vertebral de Internet en el verano de 1988. MCI propor
cionó líneas de transmisión de larga distancia, IBM las computadoras y 
el software necesario para la operación de una red WAN, y MERIT ope
ró la red. Posteriormente con la demanda de usuarios que se conectaron 
a la red WAN, la NSF tuvo que triplicar la capacidad de cada línea de 
transmisión'. 

11.- ANS 

A finales de 1991, Internet estaba creciendo tan rápido que la co
lumna vertebral NSFNET pronto alcanzaría su capacidad máxima; la 
NSF se dio cuenta que el gobierno federal no podría seguir sufragando 
los gastos de Internet indefinidamente, y por ello se pensó, en que la 
industria privada asumiera cierta responsabilidad, y para esto IBM, ME
RIT Y MCI formaron una compañía no lucrativa llamada Redes y Servi
cios Avanzados (Advanced Networks and Services o ANS). 

Durante 1992, ANS construyó una nueva Red de Area Am
plia(que en la actualidad forma la columna vertebral de Internet). La 
nueva red que se formó se le denominó ANS NET, la nueva WAN utili
zó líneas de transmisión con 30 veces la capacidad de la columna ver
tebral NSFNET, a la cual reemplazó. 

La ANSNET era propiedad de ANS, y no del gobierno federal de 
los Estados Unidos, como lo fue la NSFNET, por ello la ANS era dueña 
de las líneas de transmisión y de las computadoras que comprendían la 
red; la transferencia de propiedad de la red a una compañía privada es 
uno de los primeros pasos hacia la comercialización y privatización de 
I nterner". 

7 Comer, Douglas E. Ob. cit., página 88 
8 Comer, Douglas E. Ob. cit.. página 69 
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12.- Crecimiento exponencial de Internet. 

Cuando la NSF conectó a los científicos e ingenieros, Internet cre
ció con una rapidez fastuosa; "en 1983, Internet conectó a 562 usuarios. 
Diez años después, Internet conectó a más de 1,200,000 computadoras 
y seguía creciendo"" los matemáticos llaman a esto crecimiento expo
nencial. Cómo se muestra en la tabla siguiente'o: 

Año Número aproximado de computadoras conectadas 
a Internet 

1983 562 
1984 1024 
1985 1961 
1986 2308 
1987 5089 
1988 28174 
1989 80000 
1990 I 290000 
1991 500000 
1992 727000 
1993 I 1200000 
1994 2217000 
1995 3661500 
1996 5456000 

"Internet agrupa a más de dos millones de computadoras en todo 
el mundo, y su número crece día con día en forma exponencial. Sus 
usuarios se estiman entre 40 y 50 millones. Si se imprimiesen las direc
ciones de todas las computadoras en Internet se necesitarían tres o cua
tro libros (secciones amarillas), mientras que si se publicaran todas las 
cuentas de correo electrónico o direcciones de usuarios, necesitaríamos 
cuarenta o cincuenta libros (secciones blancas)"". 

9 Estabrook Noel, Aprendiendo Internet en 24 horas, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. S.A., 
Primera Edición. México,1997, página 32. 
:0 Comer. Douglas E. Ob. cit.. página 70 
H Francisco Becerril. Internet. Ob. cit., página 5. 
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13.- Infraestructura global de información. 

A pesar de que existen diversas compañías comerciales de redes 
de computadora, casi todas ellas han sido optimizadas para un conjunto 
limitado de servicios que hace difícil agregar nuevos tipos de servicio. 
Como los medios de comunicación de Internet son de propósito general 
y eficientes casi cualquier aplicación de red puede utilizar Internet. 

Internet ofrece una amplia variedad de servicios, muchos de ellos 
no habían sido inventados cuando se diseñó Internet; En conclusión, 
Internet es una infraestructura de información global, aun cuando ofrece 
muchos servicios, Internet cuenta con una ventaja importante en el di
seño del software TCP/IP que se ha acoplado a los cambios en las com
putadoras, las redes y los servicios. 

14.- Expectativas hacia el futuro próximo. 

"Para 1997 hay en el mundo mas de 70 Millones de usuarios de 
Internet, en nuestro país hay un número indefinido de usuarios e infini
dad de nUevas tecnologías, tendencias y servicios"". 

La Internet en pocos años será la concentradora de todos los de
más medios de comunicación vigentes, radio con cobertura mundial, 
televisión interactiva, los programas que yo quiera ver cuando yo quiera 
ver, música contra pedido, miles de canales de audio y televisión, etc. 

No existe definición precisa propia de la Internet, pero de todo lo 
mencionado podemos precisar que la Internet, es un conjunto de redes 
descentralizadas y protocolos comunes, interconectados entre si, que se 
utilizan para compartir recursos e información. Hoy día la conexión es a 
escala mundial y permanente. Todos los días a toda hora. La evolución 
que Internet ha tenido en los últimos años ha sido asombrosa, se habla 
de millones de usuarios en todo el mundo en tan sólo unos cuantos 
años, el nivel de penetración es inusitado, pues tan sólo la radio y la 
televisión como medios de comunicación han tardado décadas para lo
grar el nivel que tienen en la actualidad. 

11 Comer. Douglas E. Ob. dI., página 71 
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CAPÍTULO CUARTO 

INTERNET 

1.- ¿Cómo tener acceso a Internet? 

Para el acceso a Internet desde una computadora personal, el 
usuario debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• En primer lugar, el usuario necesariamente debe tener un mó
dem, el cual se conecta a la línea telefónica; y con una llama
da telefónica por medio del módem al prestador del servicio 
de Internet, el módem se enlazará con el servidor, el cual dará 
acceso a la red o Internet. 

• En segundo lugar, el usuario debe contar con el software apro
piado para poder tener acceso a Internet; comúnmente éste 
software es denominado como "navegador". 

• En tercer lugar, una vez que se cuenta con el hardware y soft
ware necesario, sólo queda que el usuario contrate con cual
quier prestador del servicio Internet. 

1.1.- Hardware necesario para tener acceso a Internet. 

El usuario básicamente debe contar con un módem; y por parte 
del prestador del servicio de Internet, éste a su vez debe contar con un 
servidor que debe de estar dado de alta por el Network Information 
Center (NIC) para poder dar este servicio. 

1.1.1.- Módem. 

Un módem "es un dispositivo electrónico que convierte los datos 
de la computadora en señales de audio; estas señales pueden ser trans
mitidas por una línea telefónica común, y al otro extremo de la línea, 
otro módem reconvierte las señales de audio en datos de computado
ra"'. Es el dispositivo más importante para lograr el acceso a Internet 
desde una computadora personal. 

I Estabrook Noel. Ob. cit., página 22 
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lbs módem s puede ser elementos internos o externos de una 
computadora, según la conveniencia del usuario, porque no repercute 
en el rendimiento del módem el hecho de que sea interno o externo. 
Para su instalación, es necesario contar con una línea telefónica, y ade
más, un software especial para poder usar la conexión del módem. 

la velocidad de los módems se mide kilobytes por segundo (kbps) 
o baudios. las velocidades de un módem varía, pues existen de 2.400, 
9.600, 14.400, 28.800, 33.600 Y 56.000 kbps o baudios. 

1.1 .2. - Servidor. 

Es cualquier computadora que entregue (sirva) datos e informa
ción. Básicamente existen dos tipos de servidores: los públicos y priva
dos. 

• Servidor público, se diseña para proporcionar información a 
todos los usuarios del Internet en el mundo, y cualquiera que 
tenga un "navegador" puede conectarse a un servidor público. 

• Servidor privado, debe diseñarse para proporcionar informa
ción sólo a los usuarios autorizados dentro de una organiza
ción 

1.2.- Software necesario para tener acceso a internet. 

Para tener acceso a Internet, el usuario debe de contar con un na
vegador o "browser" para poder tener acceso a las páginas eiectrónicas 
de Internet. 

1.2.1.- ,Qué es un navegador (browser)? 

los navegadores (browsers) "son programas de computo que soli
citan, interpretan y presentan los documentos de Internet; en ellos se 
despliega texto y gráficos, y vinculan hacia otras páginas o lugares, en 
un formato fácil de leer"'. 

2 Estabrook Noel. Ob. cit., página 106 
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Hace algunos años, el navegador más utilizado fue el Mosaic, que 
era de distribución gratuita, no desplegaba imágenes; Mosaic fue reali
zado por Marc Andressen, quien inició su propio negocio, creando un 
nuevo navegador llamado Netscape. Los navegadores que se disputan el 
mercado en todo el mundo son Netscape Navigator e Internet Explorer 
de Microsoft. 

1.2.2.- Protocolos. 

Son las reglas que dos o más computadoras deben seguir para in
tercambiar mensajes; un protocolo describe tanto el formato de los 
mensajes que se puede enviar como la forma en que una computadora 
debe responde a cada mensaje, es decir, la transmisión de datos que 
realizan las dos computadoras deben seguir un mismo patrón de comu
nicación, esto es, para que las dos máquinas puedan intercambiar in
formación deben estar "hablando" el mismo lenguaje o protocolo, de lo 
contrario no se podría realizar ese intercambio de datos. 

1.2.2.1.- Protocolo Internet (Internet Protocolo IP). 

El Protocolo Internet (lP), específica las reglas básicas que debe 
seguir una computadora para comunicarse en Internet. El IP define el 
formato de los paquetes de Internet, llamados datagramas IP; ellP define 
también un esquema de dirección que asigna a cada computadora un 
número único, utilizado en todas las comunicaciones. Además de que el 
software hace que Internet opere como una sola y gran red. 

1.2.2.2.- Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control 
Protocolo TCP). 

El IP proporciona una comunicación básica en Internet, pero no 
resuelve todos los problemas que puedan ocurrir, incluso el IP no detec
ta si la transmisión de datos esta completa o no, de tal manera que el 
protocolo TCP, es un programa que ayuda a evitar los errores de comu
nicación, como son los hechos de que se dupliquen datos, o se pierdan 
datos durante la transmisión, y sí es así, el Tep reenvía la información 
correcta. El Tep utiliza confirmaciones y temporizadores para manejar 

. el problema de pérdida de información. Además, de que el programa de 
Tep hace posible que dos programas de computadora se comuniquen a 
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través de Internet; y una vez que los programas establecen una cone
xión, pueden intercambiar cantidades indeterminadas de datos y luego 
concluir la comunicación.' 

1.2.2.3.- Protocolo TCP/IP 

A pesar de que los protocolos fueron hechos por separado, estos 
fueron diseñados para trabajar al mismo tiempo como parte de un sis
tema unificado, y también para cooperar uno con el otro y complemen
tarse; por lo tanto, el TCP resuelve los problemas que el IP no puede, sin 
duplicar el trabajo que realiza que el IP. Es decir, una computadora co
nectada en Internet requiere tanto el soÍlWare IP como el TCP; el IP pro
porciona una forma de transferir un paquete desde su origen hasta su 
destino, pero no soluciona problemas como la pérdida o recepción de 
datos, y el TCP resuelve problemas que el IP no puede; y por estas ra
zones el trabaja complementario de estos protocolos, proporcionan una 
forma confiable de enviar datos a través de Internet. 

1.3.- iQuiénes prestan el servicio de Internet? 

Como se ha mencionado, el usuario para tener acceso a Internet 
requiere acudir con un Prestador de Servicio de Internet; éste cuenta 
con un servidor, que es el que va a permitir que los usuarios puedan 
tener acceso a Internet. El número de usuarios que puede estar conecta
dos a este servidor va a variar de acuerdo a la capacidad que tenga el 
servidor para soportar el número de usuarios, porque sí resulta que el 
servidor es de menor capacidad la transmisión de datos resulta ser muy 
lenta; el usuario al acudir con el Prestador de Servicio de Internet, con
trata el servicio por horas, por mes o por año. Cuando el usuario contra
ta por mes o año, éste tiene acceso ilimitado a Internet; este servicio es 
muy conveniente sí el usuario utiliza exageradamente Internet, de lo 
contrario es más recomendable contratar el servicio por horas, porque 
de esta manera se lleva un mejor control del gasto de horas en Internet. 
El costo promedio mensual de Internet varia entre los 200 a 500 pesos 
según el lugar donde se contrate, en cambio por hora el costo promedio 
es de 12 a 15 pesos. 

J Diaz Viciar, Breve historia de Internet. victor@exodo.upr.c1u.edu 
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2.- Páginas electrónicas de Internet. 

Estas conforman el cuerpo de Internet, es el pensamiento o expre· 
sión del usuario plasmado en el cuerpo de un programa, que se muestra 
en la visualización de texto, imágenes, sonidos y movimientos. Las pá
ginas electrónicas versan sobre los más diversos temas, los cuales consi· 
dero ocioso nombrar, porque son miles o tal vez millones de temas. Las 
páginas electrónicas que viajan a través de Internet, son el motivo de 
existencia de éste, porque todo este esfuerzo se reduce a una comunica
ción global sin límites. 

2.1.- Lenguaje de Marcas de Hipertexto (Hyper Text Marckup Lan
guage o HTML). 

Hipertexto, es el sistema para almacenar páginas de información 
textual que contienen referencias a otras páginas de información. En las 
páginas electrónicas existen textos que por lo general están marcados 
con un color que resalta del demás texto, cuando el usuario le da un 
click con el mouse, el texto envía al usuario a otra u otras páginas vincu
ladas al texto que estaba resaltado. "Las páginas electrónicas están codi
ficadas en formato de Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML), con 
este lenguaje es con que se realizan las páginas electrónicas. Los archi
vos HTML son simples archivos de texto ASCII, que son los códigos ne
cesarios para indicar el formato y los enlaces de hipertexto"'. Se puede 
crear un archivo HTML en una computadora simplemente con un editor 
o procesador de texto si se conoce el esquema de programación, y no se 
necesita de programas especiales. 

2.2.- Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) 

Es un protocolo destinado a manejar Lenguaje demarcas hipertex
tual (HTML) por Internet. La capacidad de hiperenlaces de HTML es lo 
que hace al protocolo HTIP diferente de otros protocolos, pues éste 
permite la inclusión de enlaces hipertexto en los documentos e inmedia
tamente cambia a otros sitios cuando esos enlaces son seleccionados. 
HTIP controla la conexión de un explorador a un servidor, y el inter
cambio de información entre ambos sistemas; HTTP es un protocolo de 

.; Comer E. Douglas. Ob. cit.. página 139 
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comunicación rápido y eficiente que controla muchas operaciones dife
rentes que tienen lugar entre el usuario y el servidor.' 

2.3.- Búsqueda de páginas electrónicas en Internet. 

Una vez que se ingresó a Internet, el usuario para realizar la bús· 
queda de un tópico en especial, entre todas las páginas electrónicas que 
conforman Internet, va a necesitar de visualizadores, estos le van ayu· 
dar a delimitar la búsqueda del tópico deseado; los visualizadores se 
van a encargan de rastrear las páginas electrónicas dentro de Internet. 
Hay dos maneras para realizar el rastreo de la página o páginas electró
nicas deseadas, una es, que se escriba la dirección que tiene asignada la 
página o páginas electrónicas, y dos, que en los lugares en que se indio 
que, el usuario escriba la palabra o palabras con que el usuario crea que 
va a encontrar el tópico que busca, y como recomendación, es necesa
rio que se busque en todos los visualizadores, pues muchas veces se 
aprecia que cada visualizador contiene una manera distinta de rastrear 
la información que uno solicita, de tal manera, que no es posible utili
zar solamente un visualizador, ya que con la ayuda de los visualizado
res en su conjunto, nos ayudan a encontrar la información solicitada en 
menor tiempo. 

Entre los visualizadores más importantes encontramos el Net
search, Yahoo, Excite, Lycos, Infoseek, Magallanes, Looksmart. 

Pero además Internet ofrece un servicio de búsqueda que amplía 
el concepto de hipermedios a muchas computadoras, éste servicio co
nocido como World Wide Web (WWW), enlaza y reúne la información 
almacenada en muchas computadoras; en esencia, la WWW permite 
obtener en una computadora información textual o no textual almace
nada en otra computadora". 

2.4.- Imágenes, multimedia y realidad virtual. 

• Imágenes. En las páginas electrónicas, las imágenes determi
nan en demasía lo que el dueño de la página quiere expresar, 
conseguir o visualizar; y aunque las imágenes necesitan un 
poco más de tiempo para transferirse sobre los canales de co-

s Sheldon. Tom. Manual de Microsoft Internet. Editorial. McGraw-Hill Interamericana de México, 
S.A .. Primera Edición, México. 1997, página 39 
6 Estabrook Noel. Ob. cit., página 29 
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municaclon, la mayoría de la gente prefiere esperar ver los 
efectos visuales. Todas las páginas electrónicas admiten el 
formato GIF, que es el Formato de Intercambio gráfico, estas 
permiten comprimir y descomprimir en forma automática las 
imágenes, y por esta razón, en este formato las imágenes no 
necesitan de tanto tiempo para transmitirse; otro tipo de ima
gen es ]PEG, que se utiliza a menudo para imágenes de cali
dad fotográfica, pero es más lenta su transmisión en Internet. 

• Multimedia. En primer lugar es indispensable tratar de que los 
usuarios tengan un modo para reproducir o ejecutar la multi
media, aunque en la actualidad, la mayoría de los explorado
res tienen visualizadores y reproductores propios, relacionados 
con cualquier tipo de multimedia que se ponga en la página. 
Hay tres tipos de multimedia, que son: en primer lugar, los ar
chivos de sonido (ondas sonoras); en segundo lugar, los archi
vos MIOI (que son archivos de control para generar música en 
sintetizadores); en tercer lugar, los archivos de vídeo (que son 
todas las imágenes en movimiento). 

• Realidad virtual. Ha sido definida con un protocolo real propio 
de Internet, llamado Lenguaje Modelado de Realidad Virtual 
(VRML). Este tipo de archivos presenta entornos modelados en 
tres dimensiones, otra característica es que este formato permi
te al usuario trasladarse hacia el objeto y ver como ese objeto 
aumenta o disminuye de tamaño; es decir, los objetos tienen 
propiedades tales como: tamaño, radio, color, intensidad y tex
tura'. 

2_5. - Cortafuegos (FIREWALLS) 

Es un sistema de seguridad, que se integra en el software de la pá
gina de Internet, para evitar que usuarios de la Internet indebidamente 
penetren en redes internas de compañías e industrias importantes. La 
labor de los cortafuegos es restringir el acceso a redes internas de usua
rios que no estén debidamente autorizados para entrar, y por el contra
rio sí el usuario cuenta con el password correcto el cortafuego debe 
permitirle la entrada a la red interna. Este sistema de seguridad tiene 
como fin, que las redes internas queden resguardadas de posibles infil-

7 Sheldon. Tom. Ob. cit., página 401 
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traciones de usuarios, con posibilidades de robar información o manipu
larla y causar daño en la red interna de las compañías o empresas·. 

2.6_- Colocación de una página electrónica en Internet 

Una vez que el usuario cuenta con una página electrónica propia, 
el siguiente paso es colocarla en Internet, para ello el usuario, debe re
currir a los Prestadores de Servicio de Internet, alguna institución educa
tiva o empresa que cuente con servidor propio, los cuales en su mayoría 
a cambio de una renta mensual o semanal, ingresaran al servidor el ar
chivo que contiene la página de electrónica, y de esta manera, el usua
rio podrá consultar la página electrónica a través de Internet; el Presta
dor de Servicio se va encargar en delante de "darle mantenimiento" y 
pueda funcionar de la mejor manera posible en Internet. 

3.- Direcciones de las páginas de Internet. 

Para navegar por Internet, lo primero que se debe saber es qué es 
una dirección. Ya que para tener acceso a los servicios dentro de la red 
siempre habrá que especificar al menos una. Es como un número tele
fónico, pero en este caso esta dirección se forma de una serie de carac
teres que incluye números y letras, las cuales van a identificar a la pági
na electrónica y al servidor en la que se encuentra, incluyendo el país. 

Un ejemplo de dirección puede ser: 

www.scjn.gob.mx 

Por medio, de esta dirección podemos enlazarnos con la página 
electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, to
das las páginas electrónicas cuentan con una dirección que nos va ayu
dar a .tener acceso más rápido a ellas, y sí el usuario no cuenta con la 
dirección exacta de la página electrónica que busca, es cuando el usua
rio debe utilizar la herramienta de búsqueda que tiene el navegador o 
browser; en esta herramienta de búsqueda, el usuario debe teclear las 
palabras que tengan relación con lo que se busca, una vez que el nave
gador termina la búsqueda, arroja una serie de resultados, que en este 
caso va a consistir en las páginas electrónicas en donde posiblemente 
encontremos la información deseada. 

a Zuriky, Elizabetn O y/os. Construya Fircwalls para Internet, Editorial McGraw-HiIIlntcramericana 
de México, S.A., Primera edición, México, 1996, página 16. 
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3.1.- Las direcciones deben ser únicas. 

Todas las máquinas conectadas a Internet tienen una dirección 
numérica única e irrepetible, llamada dirección IP y sirve para poder 
comunicara unas máquinas con otras, la dirección no se asigna arbitra· 
riamente, se debe hacer una petición al Network Information Center 
(NICJ9

, el cual es el organismo responsable de la administración de las 
direcciones de toda la red; generalmente uno como usuario no se tiene 
que preocupar por esto, el administrador de la red es quien tiene que 
hacerlo; esta dirección se compone de cuatro partes: país, organización, 
subred, y número de la máquina. La secuencia de los datos es jerárqui
ca, o sea que el primer dato es el más general y el último es el más par
ticular, va primero el país donde se localiza la máquina (se conoce tam
bién cemo dominio), seguido de la organización o empresa que tiene la 
máquina, después va la subred donde se localiza la máquina dentro de 
la organización, y por último el número que se le asignó a la máquina; a 
cada uno de estos datos le corresponde un número y juntos forman la 
dirección completa cuando se escriben separados por un punto, con la 
cual será identificada por todas las demás máquinas, por ejemplo la di
rección de la máquina donde está este documento es: 132.248.36.25 

donde: 

• 132 es un número asignado a México 
• 248 es el número asignado a la UNAM 
• 36 es el número asignado a la subred de la Facultad de De

recho 
• 25 es el número asignado a la máquina dentro de la red de la 

facultad 

3.2.- Sufijos en las direcciones de las computadoras. 

Dentro de una dirección de página electrónica, como ya se ha 
mencionado, existe un elemento que se denomina "dominio", este ele
mento es el que nos va a indicar el país de procedencia de la página 
electrónica. Este elemento es un sufijo. que se forma de dos letras, las 
cuales van a indicar el nombre del país de que se trate. Un ejemplo es: 

\1 NIC de México.Network Information Cenler. www.nic.mx/domlfaq.html 
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www.el-universal.com.mx 

La terminación .mx quiere decir que la página electrónica de In
ternet se encuentra en México. 

Otros ejemplos de estos son: 

.uk Inglaterra 

.es España 

.fr Francia 

.ca Canadá 

.in India 

.ru Rusia 

Una excepción de los dominios, es el caso de los Estados Unidos 
de Norteamérica. en el que sus direcciones no cuentan con sufijos, es 
decir, las únicas direcciones de páginas electrónicas que no cuentan con 
un dominio para señalen un país son las que se encuentren en Estados 
Unidos de Norteamérica. Porque en Estados Unidos se da el caso, que 
existen dominios pero para señalar sus Estados integrantes, tales como: 

.wisc Wisconsin 

.ny New York 

3.3.- Nomenclatura. 

Como había mencionado antes, no todos los páginas electrónicas 
de Internet tienen la misma estructura de dirección, sobre todo los que 
se encuentran en Estados Unidos, éstas máquinas tienen direcciones un 
poco diferentes al resto del mundo, también son jerárquicas, pero no 
tienen que especificar el país (dominio), en su lugar se escribe el tipo de 
organización que tiene el nodo. Por ejemplo, la dirección: 

armagedon.students.wisc.edu 

Es de una máquina llamada armagedon, dentro de la base de da
tos de los alumnos de la Universidad de Wisconsin, la cuál es una insti
tución educativa. Los dominios más comunes son 10: 

10 Eslabrook Noel. Ob. cil., página 95 
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• .edu Para universidades e Instituciones educativas. Ej. New 
York University: nyu.edu 

• .COm Para empresas comerciales que dan servicios dentro de 
Internet Ej. microsoft.com 

• .gov Para instituciones gubernamentales. Ej. nasa.gov 

• .org Para organizaciones privadas no lucrativas. Ej. Or-
ganización de las Naciones Unidas: onu.org 

• .net Para redes de enlace dentro de Internet. Ej. Na-
tional Science Foundation: nsí.net 

• .mil Para Instituciones militares. Ej. La Fuerza Area Nor
teamericana: af.mil 

3.4.- NIC de México 

En nuestro país, ia institución encargada de la administración de 
asignación de nombres de dominio bajo .mx es el NIC de México (Cen
tro de Información de Red de México), ubicado en el Instituto Tecnoló
gico de Estudio Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, 
en el Estado de Nuevo León. Es decir, este centro se va a encargar de 
que las direcciones de las páginas electrónicas en México no repitan su 
nombre dentro del dominio y pueda haber confusiones. 

Buscando mantener un tiempo de respuesta y un servicio de in
formación adecuados en el registro de nombres de dominio, además de 
evitar el abuso en el registro de los mismos que comienza a generarse, 
el NIC-México empezó a cobrar el registro y el mantenimiento de 
Nombres de Dominio a partir del 1 de enero de 1997. De esta forma, a 
los únicos dominios a los que se aplicarán las cuotas, serán aquellos que 
dependan directamente de "COM.MX", "NET.MX" y ·ORG.MX", mien
tras que los demás Seguirán siendo registrados libremente (sin pago al
guno). 

Los subdominios bajo .mx están clasificados de la siguiente forma: 



.edu.mx 
Para instituciones de educación o investigación 
.org.mx 
Para asociaciones no lucrativas 
.net.mx 
Para proveedores de servicios de red 
.gob.mx 
Para instituciones gubernamentales 
.com.mx 
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Para entidades comerciales y aquellas que no se incluyan en las 
clasificaciones anteriores. 

Para registrar dominios bajo GOB.MX, es requisito anexar a la 
solicitud de registro de dominio, una carta con membrete de la oficina 
de gobierno que se desea dar de alta, firmada por el encargado de dicha 
oficina o el representante legal. 

las condiciones para dar de alta nombres de dominio son las si
guientes": 

• El hecho de registrar un nombre de dominio no significa registrar una 
marca. Es responsabilidad del solicitante asegurarse de que no está 
violando ninguna marca registrada. En caso de una disputa entre so
licitantes por los derechos de un nombre en particular, la autoridad 
que registra el nombre (NIC-México) no adquiere responsabilidad al
guna al registrarlo, solamente proveerá de información a ambas par
tes. 

• Es requisito indispensable registrar a los tres contactos (administrati
vo, técnico y de pago) y sus respectivas direcciones de correo elec
trónico al dar de alta un dominio, ya que es de suma importancia 
que estén al tanto de cualquier información relativa a los dominios, 
incluyendo notificaciones de pago. 

• la longitud total del dominio no deberá exceder los 26 caracteres. 
los caracteres válidos son números, letras y el guión (-l. los nombres 
de dominio no deberán comenzar o terminar con guión (-) ni lievar 
dos guiones H seguidos. 

11 NIC de México.Network Information Center. www.nic.mxJdom/faq.htrnl 
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El registro de un nombre de dominio es una condición necesaria mas 
no suficiente para que el equipo en la red pueda tener acceso y pue
da accesar a su vez a otros equipos correctamente. Es necesario el 
registro de dominio inverso. 

Los contactos para cada dominio son responsables por el uso del 
nombre de dominio y de los subdominios que a su vez deleguen, 
así como de los servicios que presten ~ sus clientes. 

NIC-México se reserva el derecho de rechazar cualquier nombre que 
considere sea ofensivo para alguna institución o persona. 

4.- Servicios que ofrece Internet. 

Los servicios que ofrece Internet para una mejor comunicación 
entre los usuarios son: correo electrónico, boletín electrónico, TELNET, 
GOPHER, Comunicación de audio y vídeo, Biblioteca digital global, 
conversación en vivo a través de Internet, transferencia de archivos 
(FTP). 

4.1.- Correo Electrónico (E·mail). 

La idea original del correo electrónico era permitir que dos perso
nas se comunicaran por medio de dos computadoras. El primer software 
de correo electrónico, permitía que una persona que utilizaba una com
putadora tecleara un mensaje y lo enviara a través de Internet a otra per
sona. Los sistemas actuales de correo electrónico proporcionan servicios 
que permiten una comunicación y una interactividad cada vez menos 
compleja; en la actualidad el correo electrónico tiene otros aspectos en 
cuanto a su servicio, como son: 

• Enviar un sólo mensaje a muchas personas. 
• Enviar un mensaje que incluya texto, voz, vídeo o gráficos. 
• Enviar un mensaje a un usuario en una red distinta de Internet. 

Para recibir correo electrónico, un usuario debe contar con un 
buzón, el cual es un área de almacenamiento que por lo general reside 
en el disco duro del servidor de quien presta el servicio de correo elec-
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trónico; este buzón guarda los mensajes recibidos hasta que el usuario 
tenga tiempo de leerlos. 

Por otro lado, el usuario para comunicarse con otra u otras perso
nas debe teclear la O las direcciones a donde va enviar su mensaje, cada 
usuario tiene asignada una dirección, la cual es una cadena de caracte
res conformada por dos partes, que se encuentran divididos por el carác
ter "@" o "arroba". la primera de estas dos partes, indica el nombre o 
sobrenombre con que se identifica el usuario, y la segunda parte, señala 
el nombre con que se identifica el servidor que presta este servicio, para 
ejempl ificar: 

eustacio@mailcity.com 

En donde: eustacio, es el nombre con que se identifica el usuario, 
y mailcity.com, es el nombre con que se identifica el servidor que presta 
el servicio de COrreo electrónico. 

4.2.- 80letín electrónico (Network news). 

Este servicio, permite a una persona participar en múltiples grupos 
de discusión, cada grupo se enfoca en un tema en específico; el servicio 
de boletín electrónico permite a las personas realizar lo siguiente": 

• Seleccionar uno o más grupos de discusión de interés 

• Hacer revisiones periódicas para determinar sí han aparecido 
nuevos artículos en la discusión y, sí los hay, leer algunos o 
todos. 

• Enviar una nota al grupo de discusión para que otros la lean. 

• Enviar una nota como respuesta a lo que alguien haya escrito 
sobre algún tema. 

Estos boletines electrónicos versan sobre muy diversos temas, ta
les como: educación, ciencia, deportes, aficiones, entretenimientos, po
lítica, humor, oportunidades de empleo, etc. Aunque muchos grupos de 

12 Hahn, Harley, Internet y el web. Páginas Amarillas, Editorial McGraw-Hill Inleramericana de 
México, S.A., Edición 1997, página 673. 
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discusión están distribuidos alrededor del mundo, algunos se restringen 
a una organización en particular, ciudad, un país o continente. 

4.3.- TELNET. 

Telnet es un servicio que requiere que el usuario esté conectado a 
la computadora que se encuentra de servidor en todo momento para 
mantener la comunicación; en este ambiente todas las interacciones se 
realizan en un ambiente de línea de comando, en donde sus comunica
ciones y las respuestas del servidor aparecen en un formato de texto. El 
ambiente de línea de comando, es el ambiente en e! cual el usuario es
cribe texto y el servidor responde con texto, y así sucesivamente. 

Puesto que se debe permanecer en contacto con el servidor en 
todo momento para mantener esta comunicación vía Telnet, los clientes 
estándar de Internet no sirven. En su lugar debe contar con un cliente 
que realice de manera automática las funciones necesarias de Telnet. 

Es probable que se encuentren varios tipos generales de sesiones 
de Telnet en Internet, tales comon: 

• Redes Gratuitas: Estas organizaciones ofrecen un acceso limi
tado a Internet, éste es de tipo boletín electrónico, aunque al
gunas de ellas no cuentan con acceso a Internet. 

• BBs: Los sistemas de boletines electrónicos contienen infor
mación relativa organización que la maneja, con frecuencia 
son similares a las redes gratuitas, excepto de que rara vez 
ofrecen algún tipo de acceso a Internet. 

• Bibliotecas: Tal vez el tipo de sitio Telnet más común, los sis
temas de biblioteca por lo general le permiten explorar un ca
tálogo electrónico de tarjetas para localizar recursos de bi
bliotecas individuales. 

• MUO Y MOO's: Los MUOs (calabozos para usuarios múlti
ples) y MOO's (MUOs orientados a objetos) son sitios a los 
que puede conectarse con el propósito específico de practicar 
un juego, compartir información o conversar con otras per
sonas. Originalmente. estos sitios fueron creados para practi-

I.l Comer E. Douglas. Ob. cit., página 197 
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car juegos en los que se interpretan personajes, pero ahora 
muchos MUOs y MOOs están diseñados para compartir in
formación académica, y para otros propósitos más útiles. 

4.4.- GOPHER. 

Nombre en Internet del servicio de rastreo, en el que toda la in
formación se organiza en menús jerarquizados. Gopher presenta un 
menú en una pantalla y permite que el usuario seleccione un tema, la 
selección puede conducir a un archivo de información a otro menú, es 
decir, le permite al usuario localizar y evaluar información almacenada 
en computadoras remotas sin tener que recuperar archivos individuales 
o leer su contenido. 

4.5.- Comunicación de audio y vídeo en tiempo real. 

Una señal de datos digitales que representan una voz es enviada a 
otra computadora, en lugar de manejar una señal análoga que se conec
ta al auricular de un teléfono estándar. Cuando el usuario habla, el soft
ware digitaliza la voz y la convierte en paquetes de datos, estos paque
tes son transmitidos por su módem a través Internet. 

Internet ofrece servicios de audio y vídeo que permiten que dos o 
más usuarios interactúen, el servicio de Internet de multitransmisión 
emite programas de audio como lo hace una estación radiofónica: cual
quiera puede escucharlos. Además, es posible obtener una copia alma
cenada del archivo de sonido y reproducirla en cualquier momento. 

El servicio de teleconferencia de audio funciona como una 
llamada telefónica, dos o más personas pueden establecer una telecon
ferencia y comenzar a hablar una con otra. El grupo puede designar a 
otros usuarios y permitir su participación en la conversación. El servicio 
de teleconferencia de vídeo opera como con la teleconferencia de au
dio, a excepción de que envía una imagen en movimiento desde la cá
mara conectada con la computadora de cada participante 

4.6.- Biblioteca digital global. 

"Internet es una biblioteca digital global, intensa y exitosa, de rá
pido crecimiento, estructurada sobre una tecnología de comunicación 
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notablemente flexible. la biblioteca digital de internet ofrece una varie
dad de servicios que se utilizan para crear, explorar, tener acceso, bus
car, ver y comunicar iníormación sobre un conjunto diverso de temas, 
que abarcan desde resultados de experimentos científicos hasta discu
siones sobre actividades recreativas. la información en la biblioteca di
gital de Internet puede ser grabada en memorándums, organizada en 
menús, almacenada en documentos de hipermedios o en documentos 
de texto. Además, la información, accesible a través de la biblioteca di
gital, puede consistir en datos, incluyendo audio y vídeo, reunidos, co
municados y distribuidos en forma instantánea sin necesidad de alma
cenarse. Por otra parte, dado que los servicios están integrados y poseen 
referencias cruzadas, el usuario puede moverse de manera uniforme y 
continua de la información de una computadora a otra, y de un servicio 
de acceso a otro"H. 

4.7.- Transferencia de archivos (FTP o File Transfer Protocol) 

El FTP permite al usuario transferir copia de un archivo de datos 
de una computadora a otra a través de Internet, cuando el usuario utiliza 
el FTP, establece comunicación con una computadora remota y obtiene 
autorización sí envía un identificador y una clave de acceso. El usuario 
puede consultar una lista de archivos disponibles en la computadora 
remota, solicitar la copia de un archivo en particular O enviar la copia de 
un archivo local. 

A pesar de que un programa de FTP por lo general ofrece muchos 
comandos, el usuario sólo necesita unos cuantos para realizar la mayor 
parte de las transferencias. Dos de estos comandos, cada vez que se va a 
realizar una transferencia, permiten al usuario especificar si un archivo 
es de texto en ASCII o de otro tipo de datos; sí no se específica otra cosa 
el FTP asume que los archivos contienen texto ASCII. 

En Internet, la mayor parte de las computadoras que ofrece acceso 
a los archivos vía FTP soporta un FTP anónimo. Un FTP anónimo permi
te tener acceso archivos públicos a cualquier usuario o computadora; el 
usuario no necesita un identificador válido para obtener un archivo pú
blico. 

H Comer, Douglas E. Ob. cit., página 265 
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Aun cuando el FTP ocupa gran parte de los paquetes en Internet y 
puede manejar de manera eficiente un gran volúmen de transferencias, 
no proporciona un servicio sencillo y accesible para que el usuario bus
que información; las salidas son difíciles de entender y el FTP no infor
ma sobre el contenido de los archivos. 

5.- Plug-ins. 

Los plug-ins son programas que permiten ampliar las posibilida
des de Netscape Navigator de forma específica: permitiéndole, por 
ejemplo, reproducir sonidos o ver películas desde Navigator. Las empre
sas de software están desarrollando plug-ins con gran rapidez. 

La función básica de un plug-in consiste en permitir observar un 
tipo de archivo distinto a los de texto, GIF (formato de intercambio grá
fico), JPEG (Grupo de expertos en fotografía unidos), en lugar de volver 
a diseñar, construir y distribuir navegadores para cada nuevo tipo de 
archivo, los que diseñan los softwares crearon los plug-in que se pueden 
utilizar con los navegadores más populares, de esta manera, las aplica
ciones o archivos desarrollados con sus aplicaciones pueden utilizarse 
en Internet Los plug-in son pequeños programas o archivos que se car
gan en el navegador el momento de arrancarlo y puedan ser utilizados 
para diversas aplicaciones, tales como escuchar sonidos o incluso esta
ciones de radio a través de Internet, observar videos en tiempo real, ver 
objetos en realidad virtual, etc". 

IS Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Cd·rom. Microsoft Corporation. Hecho en Estados Unidos de 
Norteamérica.1993.1997 



CAPÍTULO QUINTO 

ASPECTOS JURÍDICOS NACIONALES 

1.- Ley Federal del Derecho de Autor. 

En México, esta es la ley que se encarga de regular los derechos 
de autor en los programas de cómputo y en las bases de datos. Internet 
es una vía de comunicación relativamente nueva, y por la importancia 
que ha cobrado día a día en la comunicación a través de todos sus ser
vicios, no solamente en el mundo, sino también en México, le ha válido 
convertirse en el medio de comunicación más importante de los últimos 
años. En México no existe una legislación de derechos de autor que re
gule de manera expresa a las páginas electrónicas de Internet. Es por 
ello, que para proteger los derechos de autor de las páginas electrónicas 
que se encuentran en Internet, es necesario hacer una interpretación de 
la Ley Federal de Derecho de Autor, y asemejar su protección que se le 
da a los programas de cómputo y bases de datos con las páginas elec
trónicas de Internet, pues al no haber una regulación expresa, no quiere 
decir que no se protejan los derechos de autor de las personas que ela
boran una página electrónica. Este es un caso en que la tecnología reba
sa a la legislación. 

1.1.- Título 11. Capítulo 1. Reglas generales. 

El artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor enlista las 
obras que esta Ley protege, y dentro de las cuales, encontramos a la 
fracción XI, que se refiere a los programas de cómputo, y la fracción 
XIV, que versa sobre las compilaciones, y como tal, hace referencia a las 
bases de datos. 

1.2.- Título IV. De la Protección al Derecho de Autor. Capítulo IV. 
De los programas de computación y las bases de datos ' • 

En el artícu lo 101, da la definición de programa de computación, 
y dice que es la expresión original en cualquier forma, lenguaje o códi
go, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura 
y organización determinada, tiene como propósito que una computado
ra o dispositivo realice una tarea o función específica. 

I Serrano Migallón. Fernando, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, Editorial PoTTÚa. México, 
1998. Primera edición. página 354. 
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Esta ley, puntualiza que la protección de los programas de com
putación debe ser en los mismos términos que las obras literarias, ex
ceptuándose de esta protección a aquellos programas de computadora 
que tengan como fin causar efectos nocivos a otros programas, en fin 
todos los programas que contengan un "virus". 

Con respecto a los derechos patrimoniales que se derivan de un 
programa de cómputo, la ley dice que salvo pacto en contrario, los de
rechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documen
tación, cuando hayan sido creados por uno o varios empleados en el 
ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del que los em
plea, corresponden a éste. El plazo de cesión de derechos en materia de 
programas de computación no está sujeta a limitación alguna. 

Por otro lado, el derecho patrimonial sobre un programa de com
putación comprende la facultad de autorizar o prohibir: 

• la reproducción permanente o provisional del programa en 
todo o en parte, por cualquier medio o forma; 

• la traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra modi
ficación de un programa y la reproducción del programa re
sultante; 

• cualquier forma de distribución del programa o de una copia 
del mismo; 

• la decompilación, los procesos para revertir la ingeniería de 
un programa de computación y el desensamblaje. 

El artículo 107 de la ley Federal del Derecho de Autor, dice que 
las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de computa
doras, que por razones de selección y disposición de su contenido cons
tituyan creaciones intelectuales, quedaran protegidas en los mismos 
términos que las compilaciones, y esta protección se extenderá a los 
datos y materiales en sí mismos. Y cuando las bases de datos no sean 
originales quedan protegidas en su uso exclusivo por quien las haya 
elaborado, durante un lapso de cinco años. 

El acceso, publicación, reproducción, divulgación, comunicación 
pública y transmisión de los datos contenidos en una base datos requeri-
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rá la autorización previa de las personas de que se Irate, con la excep
ción de las bases de datos que pertenezcan a las autoridades encargadas 
de la procuración de justicia, de acuerdo con la legislación respectiva, 
así como del acceso a archivos públicos por las personas debidamente 
autorizadas por la ley, siempre que la consulta sea realizada conforme a 
105 procedimientos respectivos, como son las bases de datos de la Su
prema Corte de Justicia y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. 

La persona titular de 105 derechos patrimoniales sobre una base 
de datos tiene el derecho exclusivo, respecto de la forma de expresión 
de la estructura de dicha base, es decir, tiene el derecho de autorizar o 
prohibir: 

• su reproducción permanente o temporal, total o parcial por 
cualquier medio y de cualquier forma; 

• su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra mo
dificación; 

• la distribución del original o copia de las bases de datos; 

• la comunicación al público; 

• la reproducción, distribución o comunicación pública de 105 

resultados de su traducción, adaptación, reordenación y 
cualquier otra modificación. 

Otro aspecto, es que 105 programas efectuados electrónicamente 
que contengan elementos visuales, sonoros, tridimensionales o anima
dos, también gozan de la protección que otorga la Ley Federal del De
recho de Autor. 

En 105 artículos 113 y 114, dicha Ley señala lo que podría ser la 
comunicación vía Internet, pero sin hablar textualmente de este medio 
de comunicación, pues en el primero de estos artículos dice que las 
obras e interpretaciones o ejecuciones trasmitidas por medios electróni
cos a través del espectro electromagnético y de redes de telecomunica
ción estarán protegidas por esta Ley. Por otro lado, el segundo artículo 
dice que la transmisión vía cable, ondas radioeléctricas, satélite u otras 
similares de obras protegidas, deberá adecuarse en lo conducente. a la 
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legislación mexicana y respetar en todo caso y tiempo las disposiciones 
de esta materia. 

Por último, se señala que queda prohibido la importación, fabri· 
cación, distribución y utilización de aparatos o la prestación de servicios 
destinados a eliminar la protección técnica (los llamados FIREWALLS o 
cortafuegos, los cuales se han tratado con anterioridad) de los programas 
de cómputo, de las transmisiones a través el espectro electromagnético y 
de redes de telecomunicación (artículo 112). 

2.- Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Esta leyes la que describe los conceptos y lineamientos funda· 
mentales bajo los cuales funciona Internet en México. Es de gran impor· 
tancia mencionar que esta ley al igual la Ley Federal del Derecho de 
Autor, no hace referencia expresa de Internet, pero a diferencia de la 
Ley anterior, ésta regula el servicio Internet y los sujetos que van a preso 
tar este servicio, bajo el nombre de "servicio de valor agregado". Todo 
esto, con el único fin de que la Comisión Federal de Telecomunicacio
nes (comisión que dentro de sus funciones tiene regular y discutir "los 
servicios de valor agregado") lleve un registro minucioso de las personas 
que prestan este servicio en México, pues como el mismo personal de 
esta Comisión expresa " ... Internet es tan grande en sus servicios yen su 
funcionamiento, que la Comisión para evitarse más problemas, lo único 
que hace es llevar un registro ... pues hasta el momento nadie ha tenido 
la disposición entera de dictar NORMAS OFICIALES que regulen clara· 
mente a Internet... "'. 

2.1.- Capítulo 1. Disposiciones generales. 

En este capítulo, lo que vamos a conocer son las definiciones de 
los términos más comunes que emplea la ley en esta rama de las comu· 
nicaciones, tales como: homologación, telecomunicaciones, red de te
lecomunicación, red pública de telecomunicaciones, servicios de valor 
agregado. 

2.1.1. - Homologación. 

Es el acto por el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transpor· 
tes reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto des· 

2 Fragmentos de la breve entrevista que sostuve con el !ng. Francisco Cabrera, dependiente de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
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tinado a telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos estable
cidos, por lo que puede ser conectado a una red pública de telecomuni
caciones'. 

2.1.2.- Telecomunicaciones 

Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escri
tos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que 
se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u 
otros sistemas electromagnéticos'. 

2.1.3.- Red de telecomunicaciones 

Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales 
o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctri
co, enlaces satélitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cual
quier otro medio de transmisión, así como en su caso, centrales: disposi
tivos de conmutación o cualquier equipo necesario'. 

2.1.4.- Red pública de telecomunicaciones. 

Es la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan 
comercialmente servicios de telecomunicaciones; la red nO comprende 
los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios, ni las re
des de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de co
nexión terminal (redes privadas)" 

2.1.5.- Servicios de valor agregado. 

Son los que emplean una red pública de telecomunicaciones y 
que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almace
naje o aspectos similares de la información transmitida por algún usua
rio y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o 

1 Art. 3° Frac. V de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ley de Vías General de Comunicación. 
Editorial Porrúa. México 1997. Página 530 
, Art .. 3° Fracc. XIV de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ley de Vias General de Comunica· 
ción. Editorial Pon"Úa. México 1997. Página 531 
, Art .. 3° Fracc. VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ley de Vias General de Comunica· 
ción. Editorial Porma. México 1997. Página 530 
6 Ar1 .. 3° Fracc. X de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ley de Vias General de Comunica· 
ciÓn. Editorial Porma. México 1997. Página 531 



ASPECTOS JURlDlCOS NACIONALES 53 

reestructurada, o que implican interacción del usuario con información 
almacenada'. 

2.2.- Capítulo 111. De las concesiones y permisos. Sección 111. De las 
concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones. 

La ley en comento señala que los sujetos interesados en obtener 
una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de teleco
municación, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Nombre y domicilio del solicitante. 
• Los servicios que desea prestar. 
• Las especificaciones técnicas del proyecto. 
• Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y ca

lidad de los servicios que se pretenden prestar. 
• El plan de negocios. 
o La documentación que acredite su capacidad financiera, técni

ca, jurídica y administrativa. 

Estos requisitos serán analizados y evaluados en un plazo no ma
yor de 120 días naturales, dentro de los cuales se puede requerir mayor 
información a los interesados. Y una vez que sea otorgada la concesión, 
se publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la con
cesión respectiva. Las concesiones se otorgan por un plazo hasta de 30 
años, con la posibilidad de que sean prorrogadas hasta por plazos igua
les a los otorgados·. 

3.- Lineamientos para la tramitación del registro de servicios de valor 
agregado, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones'. 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones es la encargada de 
dictar los lineamientos para que las personas que así lo deseen presten 
los servicios de valor agregado. Estas deberán presentar a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones la solicitud de registro de servicios de 
valor agregado debidamente completada. Solamente se registrarán como 
servicios de valor agregado aquéllos que se presten sobre una red públi
ca de telecomunicaciones, cuyo permiso o título de concesión permita 

7 Art .. 3° Fracc. XII de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ley de Vias General de Comunica
ción. Editorial Porrúa. México 1997. Página 531 
11 Art .. 27 de la Ley Federal de Telecomu:licaciones. Ley de Vías General de Comunicación. Edito
rial Porrúa. México 1997. Página 539 
9 folleto de instrucciones que la Comisión Federal de Telecomunicaciones acompaña con la solici· 
tud de registro de servicios de valor agregado. 



ASPECTOS JURlDlCOS NACIONALES 54 

que tales servicios de valor agregado sean prestados a través de la mis
ma. 

La Comisión evaluará las solicitudes de registro de servicios de 
valor agregado que le sean presentadas. La Comisión en todo momento 
podrá requerir del solicitante información adicional a la información 
que haya presentado con su solicitud; y respecto a aquellas solicitudes 
que no se encuentren debidamente integradas, la Comisión solicitará la 
información faltante, la cual deberá presentarse en un plazo máximo de 
10 días hábiles, y de no ser así, la Comisión podrá rechazar de oficio la 
solicitud. El estudio y trámite de toda solicitud requiere del pago de de
rechos correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Federal de Derechos. El pago de derechos correspondientes deberá noti
ficarse a la Unidad de Ingresos de la Comisión. 

Una vez que se encuentre debidamente integrada la solicitud será 
estudiada y dictaminada por la Comisión; en caso de que el estudio y 
dictamen de la Comisión sea favorable, ésta procederá a expedir a favor 
del solicitante la Constancia respectiva en un plazo máximo de 10 días 
hábiles a partir de la fecha del dictamen favorable. La constancia será 
entregada al solicitante o a su representante legal, quien deberá firmarla 
aceptando sus términos y condiciones. Ninguna constancia será inscrita 
en el Registro de Telecomunicaciones sin contar con la firma autógrafa 
del solicitante o representante legal. 

Pero en caso de que la Comisión niegue el registro de servicios de 
valor agregado, emitirá respuesta al solicitante en la que funde y motive 
la negativa, en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha 
del dictamen correspondiente. 

3.1.- Acerca del valor agregado. 

Así se designan los servicios que emplean una red pública de te
lecomunicaciones y que tienen efecto en el formato, contenido, código, 
protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmiti
da por algún usuario y que comercializan a los usuarios información 
adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del 
usuario con información almacenada. 

No se considerarán servicios de valor agregado aquellos que para 
su prestación requieran la obtención de concesión o permiso incluyen
do, sin limitación, los siguientes servicios: telefonía local, telefonía de 
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larga distancia, telefonía celular, radiotelefonía móvil o fija, televisión 
por cable, televisión restringida por microondas, televisión restringida 
vía satélite, radiolocalización móvil de personas, radiocomunicación 
especializada de flotillas, radiocomunicación privada o marítima, y ra
dio restringido. 

No podrán prestarse el servicio de valor agregado que no estén 
amparados por una constancia de registro de servicios de valor agregado 
emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, o al amparo 
de un permiso, constancia o autorización emitidos por la· autoridad 
competente con anterioridad a la creación de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 

3.1.1.- Servicios de valor agregado y sus aplicaciones. 

Los servicios de valor agregado son: el correo electrónico, video
texto, teletexto, consulta remota a bases de datos, audiotexto, procesa
miento remoto de datos, intercambio electrónico de datos. Todos estos 
son servicios que tienen que ver con Internet, con excepción del servi
cio de audiotexto, porque en este caso a pesar que los datos se encuen
tran en una base de datos, el acceso es directo vía telefónica sin necesi
dad de tener acceso a Internet. 

3.1.1.1.- Correo electrónico 

Es el servicio que consiste en asignar a cada usuario un segmento 
de la memoria del centro de cómputo del prestador de servicios (buzón 
electrónico), en el cual se depositan en forma remota mensajes dirigidos 
al suscriptor, quien los recupera de manera diferida mediante equipos 
terminales apropiados que se conectan por cualquier medio de teleco
municación. 

Aplicaciones: 1) mensajes de voz (correo de voz); 2) mensajes de 
datos; 3) mensajes de íacsímil (fax). 

3.1.1.2.- Videotexto. 

Descripción: Servicio que consiste en la comunicación interactiva 
bidireccional que permite al usuario mediante terminales dedicadas o 
computadoras personales, consulta remota a través de cualquier medio 
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de telecomunicaciones desde centros de información administrados por 
el prestador del servicio. Este sistema ofrece a los suscriptores la trans
misión de información mediante técnicas de paginación a través de pan
tallas controladas por menús con información contenida en bases de 
datos. 

Aplicaciones: 1) telecompras; 2) directorios; 3) anuncios clasifica
dos; 4) información de viajes; 5) información de productos. 

3.1.1_3.-- Teletexto. 

Descripción: Sistema de transmisión de datos undireccional, que 
permite a los usuarios del servicio dotados de receptores equipados 
adecuadamente, visualizar imágenes gráficas o alfanuméricas previa
mente confeccionadas por el prestador del servicio. Comúnmente se 
ofrece mediante soportadoras de estaciones de radio de FM o la trama 
vertical suprimida de un canal de TV, entre otros. 

Aplicaciones: 1) mercado de divisas; 2) cotizaciones; 3) noticias; 
4) avisos clasificados. 

3.1_1.4.-- Consulta remota a base de datos. 

Descripción: Servicio que permite suministrar a los usuarios in
formación especializada o de interés general almacenada en bancos de 
datos. 

Aplicaciones: 1) Telereservaciones; 2) Información íinanciera; 3) 
información económica;. 4) información de interés general. 

3.1.1.5_-- Audiotexto. 

Descripción: Es un servicio de información pública grabada que 
consiste en ofrecer a los suscriptores del servicio telefónico mensajes de 
voz con información de interés general y de entretenimiento, los cuales 
han sido previamente almacenados por el prestador del servicio en la 
memoria de un centro de cómputo. Dicho servicio puede tener acceso a 
través de la red pública telefónica conmutada mediante aparatos teleíó
nicos convencionales. 
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Aplicaciones: 1) eventos deportivos; 2) noticias; 3) bolsa de traba
jo; 4) asesoría legal. 

3.1.1.6.- Procesamiento remoto de datos. 

Descripción: Servicio que consiste en ofrecer a los usuarios tiem
po de máquina (computadora) yen su caso programas de cómputo para 
que procesen en forma remota su información, a través de equipos ter
minales que se conectan al centro de cómputo del prestador del servicio 
por cualquier medio de telecomunicación. 

Aplicaciones: 1) nóminas; 2) inventarios; 3) modelos matemáti
cos; 4) programas administrativos. 

3.1.1.7.- Intercambio electrónico de datos 

Descripción: Servicio que consiste en proporcionar a los usuarios 
el almacenamiento y envío automatizado de información estructurada 
bajo un formato definido. Este servicio es una variante del servicio de 
correo electrónico. 

Aplicaciones: 1) ordenes de compra; 2) pedidos; 3) facturación; 4) 
suscripciones. 

3.2.- Requisitos complementarios para el trámite del registro, tratán
dose de persona física. 

En primer lugar, como ya se ha mencionado, es la solicitud debi
damente completada y firmada por el solicitante. En segundo lugar, el 
original o copia del comprobante del pago de derechos por el estudio y 
trámite de la solicitud. En tercer lugar, el original o copia certificada del 
acta de nacimiento del solicitante. En cuarto lugar, una descripción téc
nica del servicio que se desea prestar. 

3.3.- Requisitos complementarios para el trámite del registro, tratán
dose de persona moral. 

En primer lugar, es la solicitud debidamente completada y firmada 
por el representante legal acreditado. En segundo lugar, el original o 
copia del comprobante del pago de derechos por el estudio y trámite d¿ 
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la solicitud. En tercer lugar, el original o copia certificada del acta consti
tutiva y estatutos sociales vigentes del solicitante. En cuarto lugar, una 
descripción técnica del servicio que se desea prestar 

3.4. - Sociedades constituidas conforme a la Ley de Inversiones Extran
jeras. 

En primer lugar, deben presentar original o copia certiíicada de su 
constancia de registro otorgada por el Registro de Inversiones Extranje
ras. Tratándose de sociedades extranjeras sin domicilio legal en México, 
presentar acta constitutiva y estatutos sociales vigentes del solicitante 
debidamente llenadas y traducidos al español por perito traductor mexi
cano, así como poder notarial debidamente acreditado y protocolizado 
ante Notario Público mexicano, a favor de un representante legal en 
México. Dicho poder deberá autorizar al representante legal para reali
zar actos de administración en nombre de la sociedad extranjera en Mé
xico y, para oír y recibir toda clase de notificaciones en tanto que se en
cuentre vigente la Constancia de Registro de servicios de valor agregado· 
que se solicita. Y por último, presentar una descripción técnica del ser-
vicio que se desea prestar. . 

3.5.- Elementos que debe incluir la Comisión Federal de Telecomuni
caciones en la Constancia de Aceptación de una solicituo;--como míni
mo. 

• El nombre y domicilio del concesionario. 

• El objeto de la concesión. 

• Los diversos servicios que puedan prestar los concesionarios. 

• Los derechos y obligaciones de los concesionarios 

• El periodo de vigencia 

• Las características y el monto de la garantía que en su caso, 
deberá otorgar el concesionario. 

• Los compromisos de cobertura geográfica de la red pública. 
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Una vez que es otorgada la concesión, se deberá publicar en el 
Diario Oficial de la Federación un extracto de la Constancia de acepta
ción, a costa del interesado. 

3.6_- Formato de solicitud para el registro 

El formato utilizado por la Comisión Federal de Telecomunica
ciones para la solicitud de registro, es el siguiente'o: ver anexo 1. 

3.7.- Compañías prestadoras de servicio de internet en México 

DGSCA elaboró un censo de las compañías que prestan el servi
cio de Internet en México en noviembre de 1996, y en su haber suma
ron 620 compañías, estas son sólo algunas de las compañías que forman 
parte de este censo: 

Agrodata de México: Proveedores de Servicios de Internet enfo
cados a la agricultura, ganadería y a la agroindustria. 

RCS México: Somos la única compañía en México certificada 
por una Universidad Extranjera para la publicación y difusión de 
información a través de Internet. 

Grupo Sinteg:. Mantenimiento y venta de equipo de cómputo, 
redes e intranets. 

Vortice: . Nos especializamos en diseño de web y servicios de 
web hosti ng. 

MERCANET S.A. de C. v.: Creación, diseño, publicación, mante
nimiento y registro de WEB PAGES en INTERNET. 

Podernet Central: El Proveedor de Internet Más Grande de Mé
xico, contamos con 40 Nodos a lo largo de la "República Mexi
cana. 

Internet Commerce & Banking: Comercio Electrónico en inter
net, desarrollo de páginas y sitios Web para promover y comer
cializar bienes y productos por la red. 

10 Comisión Federal de Telecomunicaciones. www . .::ft.gob.rnx 

" 
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Visual Communications México: Conceptualización, diseño, de
sarrollo y hosting de páginas Web. 

Manual de Listas de Correo y Majordomo.: Todo acerca de la lis
tas de correo y de majordomo, que provee la DCAA-DGSCA de 
la UNAM. 

SUNSITE DE MEXICO: . Su principal objetivo es el Intercambio 
de tecnología e Información disponible en WWW para fomentar 
eldesarrollo e investigación de nuevas herramientas y aplicacio
nes de Internet. 

Página Web Profesional: Tu pagina en la Web. donde tendrás 
espacio, diseño y programación a un precio especial. 

México Exporta: Medio de comunicacion que promueve produc
tos y servicios mexicanos en el extranjero via INTERNET. 

Mu/tiWare de México: Todo para Mac: venta a usuarios y distri
buidores, cursos, reparación, desarrollo y servicios de internet. 

4.- Foros de Internet convocados por la Comisión Federal de Teleco
municaciones. 

Estos foros son de gran importancia, en razón de que estos son las 
primeros grupos de discusióñ que se forman en torno a Internet, y más 
que nada, ahora son de mayor importancia desde el momento en que la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones es quien auspicia estos en
cuentros, pero por algo se ha de empezar. 

4.1.- Memoria del Foro Consultivo sobre Infraestructura de Informa
ción 21 y 22 de Septiembre de 1996, Coatepec, Ver. 

La siguiente exposición se denomina: "Políticas y Desarrollo de 
Internet en México". Autor: Alfredo Bustos. Director General de Infor
mática. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INE
GI) 
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4.1.1.- Políticas y Desarrollo de Internet en México. Plan Nacional de 
Desarrollo Informático 1996-2000. Autor: Alfredo Bustos. Director 
General de Informática. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (lNEGI) 

"En los últimos años, se ha incrementado en nuestro país signifi
cativamente el uso de las tecnologías de la información. Sin embargo, 
esta situación no es generalizada -como también ya se ha comentado. 
En particular, por lo que se refiere a redes de datos, había en el momen
to en que se hizo el diagnostico, y persiste aún, un rezago en infraes
tructura que impide soportar esta creciente demanda de servicios de 
transmisión y acceso a la información, que es motivada por el gran po
tencial de aplicación generado por las continuas innovaciones en el área 
de telecomunicaciones y el uso masivo de redes nacionales e interna
cionales. 

Recientes modificaciones normativas, y la creciente participación 
de nuevos oferentes abren oportunidades muy interesantes para mejorar 
esta situación y fundamentar la creación de servicios de valor agregado. 
Es por ello que se hace necesario en consecuencia instrumentar accio
nes que, de manera coordinada, nos permitan avanzar en la dirección 
adecuada. 

Así es como nace el Programa Nacional de Desarrollo Informáti
co, que no es un programa que establezca un programa sectorial; no es 
un programa sobre fierros, cables, líneas; es un programa sobre uso y 
aprovechamiento de la informática, para lo cual se requiere por supues
to una infraestructura adecuada. 

Así se establecen 6 objetivos generales en este Programa, como 
son: promover el aprovechamiento de la informática en los sectores pú
blico, privado y social del país, el cual es el objetivo primordial del pro
pio Programa; desarrollar una infraestructura para la formación de recur
sos humanos; promover la cultura informática, que también se ha toca
do ya; estimular la investigación científica y tecnológica en la materia; 
fomentar el desarrollo de la industria -no podemos dejarlo de lado; 
propiciar el desarrollo de la infraestructura de redes de datos y consoli
dar instancias de coordinación y disposiciones jurídicas adecuadas para 
la actividad informática. 

En lo que se refiere a redes, que es el tema que nos ocupa, se 
propone por supuesto propiciar el desarrollo de una infraestructura para 
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acceso y transmisión de datos más amplia, que permita una extensa co
nectividad a servicios públicos y privados. Se subraya, necesariamente, 
la consolidación de las redes académicas -origen de este movimiento-, 
y la optimización de la infraestructura del sector público"". 

4.2.- Memoria del Foro, los negocios de los Proveedores de Internet y 
la competencia de los operadores de telecomunicaciones, el 27 de 
enero de 1997, Ciudad de México. 

Los dos siguientes trabajos fueron expuestos durante el Foro de 
Proveedores de Internet y la competencia de los operadores de teleco
municaciones, el 27 de enero de 1997, Ciudad de México. El primero 
se denomina "La Internet que queremos". Autor: Raúl T rejo Delarbre. Y 
el segundo trabajo se denomina "¡Hacia una autopista de Información 
Sin Tráfico? Reflexiones Sobre las Condiciones Para el Desarrollo de los 
Servicios Telemáticos Públicos y Privados de la Infraestructura Mexicana 
de Información". Autor: Dr. Jorge Borrego. Profesor en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

4.2.1.- La Internet que queremos. Autor: Raúl Treja Oelarbre12
• 

El autor de esta ponencia acerca de Internet, dice que en México 
hay varios asuntos que nos podrían interesar a quienes además de fre
cuentar la Internet, quisiéramos que este recurso creciera y fuera útil en 
el desarrollo de nuestro país. En primer término, sería preciso reconocer 
que el de la red de redes no es únicamente un asunto de los especialis
tas, sino de una cantidad cada vez mayor de ciudadanos de las más va
riadas disciplinas e inclinaciones temáticas. Además del costo de estos 
servicios, será importante preocuparnos por la calidad de los mensajes 
que ponemos en circulación y que tenemos a nuestra disposición. La 
velocidad en baudios, la rapidez de las conexiones, los paquetes tarifa
rios e incluso el advenimiento del enlace vía satélite que hará obsoletas 
discusiones como la que define al tema principal de nuestra sesión este 
día, son asuntos menores delante del tipo de contenidos que colocamos 
en nuestras páginas web. Nos parece que defender irrestrictamente la 
libertad de expresión en la red de redes, no es contradictorio con pro
ponernos la creación y el mantenimiento de espacios cada vez mejores, 
en términos de creatividad y calidad, en la Internet. 

!! Cámara de Diputados de! H. Congreso de la Unión. www.cddhcu.gob.mx/ 
:2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. www.cddhcu.gob.mxJ 
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Dice que hasta el momento, el Estado mexicano, a diferencia de 
la activa presencia que ha buscado tener en otras áreas, en materia de 
telecomunicaciones se ha limitado simplemente a presenciar, más que a 
administrar. Aparte de las omisiones jurídicas y políticas que esa actitud 
ha significado, debido a ello tenemos un constante y creciente descono
cimiento sobre lo que son los recursos nacionales en esta materia 

y además opina que. para que en México exista una verdadera 
cultura acerca de Internet es necesario el establecimiento de metas, co
mo sería el hecho de esperarse a que el gobierno mexicano tuviera una 
política especifica, ambiciosa y definida, para propiciar en nuestro país 
una auténtica cultura de la informática, que familiarice a los mexicanos, 
desde muy jóvenes, con el acceso a la Internet. 

4.2.2.- ¡Hacia una autopista de Información Sin Tráficol. Reflexiones 
Sobre las Condiciones Para el Desarrollo de los Servicios Telemáticos 
Públicos y Privados de la Infraestructura Mexicana de Información. 
Autor: Dr. Jorge Borrego. Profesor en la Universidad Nacional Auto
noma de México." 

Este autor hace gran hincapié, en la urgencia de que el país deba 
de empezar a planear su Infraestructura Nacional de Información como 
lo están haciendo nuestros socios comerciales por que sino la brecha 
económica se agrandaría. Un ejemplo específico de como se nos ade
lantan es el del Canadá quien planea tener en Internet a todas sus escue
las y universidades desde el nivel elemental hasta el superior y centros 
de investigación, siendo la siguiente etapa el interconectar al gobierno y 
sus empresas. Así que las implicaciones de la interconectividad masiva 
'centradas en el Internet ' nos imponen todo un reto 'tecno
economico' en donde los principales agentes productivos y de cambio 
están cada vez más en red y esto es verdaderamente preocupante en 
cuanto a sus ventajas que generan ya en productividad, competitividad 
y capacidad de innovación por que estos países no sólo son ya usuarios 
intensivos de las tecnologías de información (TI) sino además tienen ya 
una curva de aprendizaje en su utilización que les esta permitiendo ge
nerar sus nuevas ventajas competitivas posicionándose estratégicamente 
para el nuevo siglo. 

13 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. www.cddhcu.gob.m'" 



ASPECfOS JURIDICOS NACIONALES 64 

Además, el autor señala que el reto tecnológico y social del Inter
net y sus servicios telemáticos que son los componentes principales de 
la presente y futura infraestructura mexicana de información, es que si 
no se planea bien dentro una política nacional coordinada, se corre el 
riesgo de que se pueda agrandar la brecha social entre los ricos y po
bres, ahora centrados en el que tiene más o menos acceso a la informa
ción. Recordemos que a poco menos de 35 meses del nuevo siglo la 
información se ha convertido en un insumo crucial para la empresa, 
universidad y gobierno en red y basados en el conocimiento. Por otro 
lado, se considera que los principales retos para México no sólo se refie
re a desarrollar la infraestructura física de información (red nacional) si
no de igual importancia los contenidos y es aquí donde no sólo está el 
doble reto que es por un lado estandarizar toda la información de do
minio público que tiene el gobierno sino además el fomento de los ser
vicios telemáticos y de información privados. En el sector público el reto 
es también que se legisle para que todas las dependencias del gobierno 
compartan la información de dominio público que generan para que 
esta esté en red como la tiene nuestros socios al Norte. De otra manera 
nunca va a ser posible poder competir con ellos cuando dependencias 
del gobierno retienen la información con sus • compuertas' para apa
lancarse en el juego político anteponiendo los intereses nacionales por 
los personales e impactando la competitividad de la empresa e industria 
mexicana. Otro gran reto será el crear los incentivos y condiciones de 
mercados para que el inversionista local e internacional desarrolle servi
cios de información útiles y de valor agregado, los contenidos telemáti
cos y nuevos servicios ya que en el presente es incipiente por diversos 
factores 



CAPíTULO SÉXTO 

ASPECTOS JURíDICOS INTERNACIONALES 

1.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá - Méxi
co - Estados Unidos de América (TLC). 

Este es el tratado comercial más importante que México ha suscri
to en los últimos años, y como tal, México debe tener en observancia 
los lineamientos que se estipularon en el cuerpo del mismo, para Cum
plimentar a lo que a derechos de autor corresponde, es por ello, que 
hago mención del artículo 1704 que es el que se refiere en específico a 
los programas de cómputo y bases de datos. 

1.1.- Sexta Parte, Propiedad Industrial. Capitulo. XVII. Propiedad In
dustrial'. 

En el artículo 1704, que corresponde a los derechos de autor, se
ñala que todos los tipos de programas de cómputo son obras literarias 
en el sentido que confiere al término el Convenio de Berna y cada una 
de las partes los protegerá como tales. 

Por otro lado señala, que las compi laciones de datos o de otros 
materiales, legibles por medio de máquinas o en otra forma, que por 
razones de la selección o disposición de su contenido constituyan crea
ciones de carácter intelectual, estarán protegidas como tales; esta pro
tección no se extenderá a los datos o· materiales en sí mismos, ni se 
otorgará en perjuicio de ningún derecho de autor que exista sobre tales 
datos o materiales. 

Yen este mismo artículo, en el número 2, señala que cada una de 
las partes otorgará a los autores y causahabientes el derecho de autorizar 
o prohibir: 

a) La importación al territorio de la Parte de copias de la obra he
chas sin autorización del titular del Derecho. 

1 Soní Cassani. Mariano y/o, Marco Juridico Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Poma, 
Primera Edición, México. 1997. Página 371. 
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b) La primera distribución pública del original y de cada una co
pia de la obra mediante venta, renta u otras maneras. 

c) La comunicación de la obra al público. 

d) La renta comercial del original o de una copia de un programa 
de cómputo. Pero esto no se aplicará cuando la copia del pro
grama de cómputo no constituya en sí misma un objeto esen
cial de la renta; cada una de las Partes dispondrá que la intro
ducción del original o de una copia del programa de cómputo 
en el mercado, con el consentimiento del titular del derecho, 
no agote el derecho de renta. 

2.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual'. 

Es el organismo que va dictar los lineamientos de los derechos de 
autor a nivel mundial, y como México es miembro activo de esta orga
nización, siempre debe tener presente los tratados o las reuniones que 
convoque ésta Organización, de tal manera, que las siguientes referen· 
cias que versan sobre bases de datos e Internet probablemente tengan 
injerencia en futuros tratados. 

2.1.- Reunión de información sobre la propiedad intelectual en mate
ria de bases de datos (Ginebra, 17 a 19 de septiembre de 1997). Infor· 
mación recibida de los estados miembros de la OMPI respecto de la 
propiedad. Intelectual en bases de datos'. 

1.- INfRODUCCIÓN. 

Reconociendo que las bases de datos son un elemento vital para el desa
rrollo de una infraestructura global de la información, así como la im
portancia de alentar el continuo desarrollo de las bases de datos. 

Además de conocer la necesidad de establecer un equilibrio entre los in
tereses de los productores de bases de datos en cuanto a la protección de 
la copia desleal y los intereses de los usuarios de contar con acceso ade
cuado a los beneficios de una infraestructura global de la información. 

11. INFORMACiÓN GENERAL SOBRE LA SITUACiÓN REAL 

2 Organización" Mundial de la Propiedad Intelectual. www.wipo.org 
3 Geidy Lung. Consultora. Division del Derecho ce Autor en la OMPI(facilitó una copia de!! tratado 
vía correo electrónico) geidy.lung@Wipo.int 
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Cada una de las respuestas recibidas de los Gobiernos mencionados en el 
párrafo precedente se refiere a la situación actual de l. legislación nacio
nal en dicho país. Las respuestas recibidas de China y México contienen el 
texto de las disposiciones pertinentes de las legislaciones nacionales (y 
esas respuestas no contienen ninguna información adicional), mientras 
que la información recibida de Israel, Kirguistán, Noruega, República de 
Moldava, Suiza y Uruguay resumen las normas pertinentes. Esa informa
ción se reproduce en el Anexo y también está reflejada en el documento 
DB/IM/Z titulado "Legislación nacional y regional existente relativa a la 
propiedad intelectual en materia de bases de datos". 

111. PRÁcnCAS CONTRACJ1JALES 

Según lo dispuesto en el ii) de las decisiones citadas en el párrafo 3, la in
formación solicitada sobre la situación real debía abarcar en particular, 
las prácticas contractuales. Dos de las ocho respuestas mencionadas indi
can las prácticas contractuales. 

La respuesta recibida de Israel se refiere a la libertad general de las partes 
interesadas para concertar contratos de conformidad con las disposiciones 
de la ley. 

La respuesta recibida de Noruega simplemente señala que no hay infor
mación disponible sobre prácticas contractuales entre autores de bases de 
datos y/o fabricantes o sus cesionarios y añade que, según la tradición 
jurídica del país, no existe un reglamento estatutario relativo a la trans
ferencia de derechos de los empleados a los empleadores en esa materia. 

IV. ESTADÍSTICAS 

De conformidad con el punto ii) de las decisiones citadas en el párrafo 3, 
también se solicitó información sobre las estadísticas relativas a bases de 
datos; no obstante, ninguna de las respuestas cubiertas en el presente do
cumento contiene información estadística. 

ANEXO.- RESPUESTAS RECIBIDAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE L~ 
OMPI 

CHINA 

La Ley de derecho de autor de China no contiene disposíciones directas 
sobre la protección de las bases de datos, sin embargo, cuenta con las dis
posiciones siguientes sobre compilaciones: 

Ley de derecho de autor 

Articulo 14. El derecho de autor sobre una obra creada por compilación 
pertenecerá al compilador, siempre y cuando el ejercicio de tal derecho de 
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autor no perjudique el derecho de autor de obras preexistentes incluidas 
en la compilación. 

Los autores de tales obras incluidas en una compilación, que puedan ser 
explotadas por separado, tendrán derecho a ejercer su derecho de autor 
sobre sus obras en forma independiente. 

Reglamento de aplicación 

Artículo 5.11). La compilación es la creación de una obra mediante el 
ensamblaje de ciertas obras seleccionadas y preexistentes, en su totalidad 
o en parte, según una disposición destinada a un tÍn específico. 

Reglamento de aplicación de los tratados internacionales en materia de 
derecho de autor 

Artículo 8. Las obras extranjeras creadas por compilación de material no 
protegido estarán protegidas de conformidad con lo dispuesto en el Artí
culo 14 de la Ley de derecho de autor, siempre y cuando la originalidad se 
demuestre en la selección y dispJsición de tales materiales. No obstante, 
dicha protección no impedirá a terceros la utilización de los mismos roa
teriales para crear obras de compilación. 

ISRAEL 

Prácticas contractuales relativas a la propiedad intelectual en materia de 
bases de datos 

Aquí también, las partes tienen libertad de establecer los contratos que 
consideren convenientes, tomando debida nota~ cuando sea aplicable, de 
las disposiciones pertinentes de la legislación en materia de derec ho de 
autor y del derecho contractual. 

Debemos añadir que no existe un sistema de registro en esta Oficina de 
Patentes respecto de los conh'atos en los sectores mencionados en su carta. 

Estadísticas 

Hasta donde sabemos, ninguna institución gubernamental lieva estadísti
cas. 

KIRGUISTÁN 

Ya se ha elaborado el proyecto de Ley sobre la protección jurídica de los 
programas de ordenador y las bases de datos. La protección jurídica de las 
bases de datos está incluida en el proyecto de ley, en forma de artículos 
separados. 
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Se ha elaborado y aprobado "El Reglamento provisional sobre la protec
ción juridica de los programas de ordenador y las bases de datos" que es
tablece la protección de las bases de datos ya sea separadas de los progra
mas o junto con éstos. 

Se ha elaborado y aprobado "El Reglamento provisional sobre la redac
ción, presentación y examen de una solicitud para el registro oficial de los 
programas de ordenador y bases de datos" según el cual las bases de datos 
se examinan ya sea por separado o junto con sus programas de ordena
dor. 

Actualmente, se realiza un análisis de las bases de datos existentes, utili
zadas en el territorio de la República de Kirguistán. Registrados oficial
mente existen ocho programas de ordenador y en cuanto a las bases de 
datos, por el momento no existen bases de datos registradas oficialmente. 

MÉXICO 

[El texto de las disposiciones pertinentes de la Ley Federal de Derecho de 
Autor (publicada el 24 de diciembre de 1996), incluido en la respuesta: se 
transcriben los articulos del 30 al 60 y del 101 al 128 J 

NORUEGA 

En lo relativo a las bases de datos, nuestra ley de derecho de autor estable
ce dos regímenes separados de protección. La protección por derecho de 
autor se concede a las bases de datos que satisfacen los criterios tradicio
nales para dicha protección. Sin perjuicio de que el contenido de la base 
de datos en si mismo sea obra o no, la protección por derecho de autor se 
concede si la selección y disposición de los datos contenidos en la base 
pasa la prueba de la originalidad que define una "obra" como susceptible 
de protección dentro del sentido de nuestra ley de derecho de autor. Si la 
base de datos está compuesta de otras obras, se le considera una colección. 
Si la base de datos no cumple los criterios para la protección por ~erecho 
de autor nuestra ley de derecho de autor en su Articulo 43 prevé una CA

tegoría denominada protección de catálogo contra la imitación de compi
laciones de información. Existe el requisito de sustancia en la cantidad de 
información que debe compilarse para poder estar protegida por el Arti
culo 43. El fabricante de la compilación es el beneñciario de la protección 
en virtud del Artículo 43. La duración de la protección es de 10 años des
pues del final del año de publicación de la compilación. La protección en 
virtud del Articulo 43 se concede sin perjuicio de la posibilidad de prote
ger por derecho de autor dicha compilación. 

No p:>seemos ninguna información pertinente sobre prácticas contrac
tuales entre autores y fabricantes de bases de datos y sus cesionarios. Se
gún nuestra tradición legislativa, no contamos con reglamentos estatuta
rios sobre la transferencia de derechos entre un empleado y un empleador 
en tales casos. Estas cuestiones se rigen por los principios contractuales 
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tradicionales y en muchos casos se considerará que los contratos de em
pleo implícitamente incluyen la transferencia de la calidad de autor de 
una base de datos creada por un empleado en el curso nonnal de sus ta
reas. 

En ID relativo a las estadísticas, no estamos muy seguros de la naturaleza 
de la información solicitada. Hasta donde nosotros sabemos, no existen 
estadísticas oficiales nacionales sobre, por ejemplo, niveles de remunera
ción, prácticas contractuales u otra información sobre el ejercicio de de
rechos en lo relativo a ... las bases de datos. 

REPÚBLICA DE MOLDaVA 

Según lo dispuesto en la Ley N" 293-XIIl de 23 de noviembre de 1994 
(Artículos 3 y 6) los programas de ordenador y las bases de datos se pro
tegen corno obras literarias. 

El decreto NO 494 del Gobierno de la Republica de Moldova, de 17 de julio 
de 1995, establece el Res;istro Nacional de Programas de Ordenador. De
bido a la falta de capacidad en la Agencia [Agencia Estatal de Derecho de 
Autor de la Republica de Moldova] esta tarea fue confiada temporalmente. 
al Ministerio de Informática y Comunicaciones. A partir del 15 de mayo 
de 1997, se habían registrado 9 programas orizinales y había 3 solicitu
des en examen. 

SUIZA 

En lo relativo a las bases de datos, la Ley Suiza sobre derecho de autor y 
derechos conexos (LDA] establece la protección de las colecciones cuando 
sean creaciones intelectuales de carácter individual respecto de la selec
ción o disposición de su contenido (LDA, Artículo 4). También es posible 
invocar la Ley sobre competencia desleal (LOe) para la protección de las 
bases de datos. 

Por ejemplo, el Artículo S.c) de la leO considera desleal que una persona 
haga uso, por medio de procesos de reproducción técnica y sin el esfuerzo 
personal correspondiente, los resultados comercializables de la obra de un 
tercero y los explote como tal. Sin embargo, por el momento la legislación 
suiza no cuenta con la protección sui generis para las bases de datos. 

URUGUAY 

Es muy escasa la contratación en materia de bases de datos, por lo cual la . 
información que se pudiere aportar no es signifi<;ativa. 

No existe norma expresa, desde el punto de vista legal, aún cuando las 
bases de datos originales, estan prote.gidas por las normas .generales en 
materia de protección de derechos de autor. 
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No existen, conforme a lo esperado, ningtin tipo de estadísticas oficiales. 

2.2.- Reunión de información sobre la propiedad intelectual en mate
ria de bases de datos (Ginebra, 17 a 19 de septiembre de 1997). Legis
lación nacional y regional existente relativa a la propiedad intelectual 
en materia de bases de datos'. 

l. INTRODUCCIÓN 

La Conferencia Diplomática de la OMPI sobre ciertas cuestiones de dere
cho de autor y derechos conexos, que tuvo lugar en Ginebra del Z al 20 de 
diciembre de 1996 tenia entre sus documentos una Propuesta básica de 
las disposiciones sustantivas del Tratado relativo a la propiedad intelectual 
respecto de las bases de datos, para consideración por la Conferencia Di
plomática, pero la conferencia no eX!lminó ese documento. Sin embargo, 
la Conferencia adoptó una recomendación relativa a las bases de datos 
con el siguiente texto: 

"Las Delegaciones que participan en la Conferencia Diplomática sobre 
ciertas cuestiones de derechos de autor y derechos conexos, en Ginebra, 

Reconociendo que las bases de datos son un elemento vital para el desa
rrollo de una infraestructura global de la información; 

Sabiendo la importancia de alentar el continuo desarrollo de las bases de 
datos; 

Conociendo la necesidad de establecer un equilibrio entre los intereses de 
los productores de bases de datos en cuanto a la protección de la copia 
desleal y los intereses dé los usuarios de contar con acceso adecuado a los 
beneficios de una infraestructura global de la información; 

Expresando el interés de continuar el examen de las posibles implicacio
nes y beneficios de un sistema sui generis de protección de las bases de 
datos a nivel internacional; 

Tomando nota de que la Conferencia no negoció ni adoptó un tratado so
bre dicho sistema sui generis; 

El presente documento examina la legislación nacional y regional respecto 
de las bases de datos en los Estados miembros de la OMPI y en la Comuni
dad Europea, con la excepción de algunos países en donde las leyes o sus 
enmiendas recientes no estaban a disposición de la Oficina Internacional 
en ninguno de los idiomas de trabajo de la OMPI en el momento en que se 

~ Geidy Lung. Consultora. Division del Derecho de Autor en la OMPI(faciJitó una copia del tratado 
vía correo electrónico) geidy.lung@Wipo.int 
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preparó este documento. Puesto que las nonnas existentes a nivel interna
cional pueden tener importancia directa o indirecta, y en muchos casos b 
tienen, para la legislación nacional y regional, estas normas también se 
revisan brevemente. 

11. LA PROTECCiÓN POR DERECHO DE AUTOR DE LAS BASES DE DATOS 

A. Normas internacionales 

El Artículo 2.5) del Convenio de Berna ("Convenio de Berna para la Pro
tección de las Obras Literarias y Artísticas') establece lo siguiente: "Las 
colecciones de obras literarias y artísticas tales como las enciclopedias y 
antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan 
creaciones intelectuales estaran protegidas como tales, sin perjuicio de los 
derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de 
esas colecciones." La disposición únicamente establece que tales coleccio
nes estaran protegidas como tales; no indica ninguna categoria de obras 
específica a la que se pueda asimilar el nivel de proteccíón. Por lo tanto, es 
necesario suponer que el nivel de protección que se concede es aquel que, 
en general, se concede a las obras literarias y artísticas en virtud del Con· 
venio de Berna. 

La mencionada disposición de! ArtÍCulo 2.5) del Convenio de Berna limita 
su ámbito a las colecciones originales de obras literarias y artísticas. Sin 
embargo, ello no quiere decir que no existan bases en el Convenio de Ber
na para la protección de las colecciones originales de otros materiales, ta
les como simples datos. 

Esta base puede encontrarse en el Artículo 2.1) del Convenio de Berna, 
que entre otras cosas, establece que "los terminos 'obras literarias y artísti
cas' comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y 
artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión". Si bien la lista 
de categorías de obras que sigue a la frase citada no incluye las bases de 
datos, es evidente que la lista no es exhaustiva y que cualquier producción 
(original) en este dominio debe estar protegida en virtud del Convenio. En 
años recientes, parece haber surgido un consenso general en el sentido de 
que las colecciones de material que no sean obras literarias y artísticas 
quedan indudablemente cubiertos por esta disposición y, por lo tanto, son 
objeto de protección por derecho de autor en virtud del Convenio de Ber
na, por supuesto bajo el entendido de que se las. puedan cons.iderar 
"obras", es decir que sean originales. 

El entendimiento fue expresado durante la preparación de la Conferencia 
Diplomática de la OMPI sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y 
derechos conexos, a saber, durante la cuarta sesión del Comite de Exper~ 
tos sobre un posible Protocolo al Convenio de Berna (Ginebra, 5 a 9 de di
ciembre de 1994), cuando durante los debates sobre la posibilidad de in
cluir en tal protocolo (que posteriormente se convirtió en el Tratado de la 
OMPI sobre Derecho de Autor) una disposición explicita sobre la protec:' 
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ción por derecho de autor de las bases de datos originales, una clara ma
yaria de las delegaciones opinó que dichas disposiciones eran de naturale
za declaratoria (véase el documento BCP/CEIlV 13, párrafo 46). 

En el Artículo 10.2 del Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los As
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Co
mercio), concertado en Marrakech el 15 de abril de 1994, se incluyó una 
disposición explícita sobre la protección de las bases de datos. Esta dispo
sición establece lo siguiente: "Las compilaciones de datos o de otros mate
riales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de 
la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de 
carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no 
abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de 
cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales 
en sí mismos." 

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (wcn, adoptado en Gine
bra el 20 de diciembre de 1996, contiene en su Articulo 5 una disposición 
sobre la protección por derecho de autor de las bases de datos que bajo el 
titulo "Compilaciones de datos (bases de datos)" establece lo siguiente: "Las 
compilaciones de datos y de otros materiales, en cualquier forma, que por 
razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan crea
ciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección 
no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entienden sin perjuicio 
de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o mate
riales contenidos en la compilación." La Conferencia Diplomática tambien 
adoptó, por consenso, la siguiente declaración concertada: "El ámbito de la 
protección de las compilaciones de datos (bases de datos) en virtud del 
Artículo 5 del presente Tratado, leido junto con el Articulo 2, está en 
conformidad con el Articulo 2 del Convenio de Berna y a la par con las 
disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC." El Articulo 2 del 
WCf, al que se refieren las declaraciones concertadas, establece bajo el 
encabezamiento "Ámbito de la protección del derecho de autor" lo si
guiente: "La protección del derecho de autor abarcará las expresiones 
pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos ma
temáticos en sí." 

B. Legislación regional 

La Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena que contiene el "Régimen co
mún sobre derecho de autor y derechos conexos" fue concertada el 17 de 
diciembre de 1993 entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y 
entró en vigor el 21 de diciembre de 1993. 

El Artículo 4 de la Decisión 351 contiene una lista no exhaustiva de cate
gorías de obras que los Países Miembros están obligados a proteger y en el 
inciso II) de esa lista figura lo siguiente: "las antologías o compilaciones de 
obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de 
las materias constituyan creaciones personales." Esto se aclara más en el 



ASPEcroS JURIDICOS INTERNACIONALES 74 

Artículo 28 que dispone lo siguiente: "Las bases de datos son protegidas 
siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una 
creación intelectual. La protección concedida no .se hara extensiva a los 
datos o iniormación compilados, pero no afectará a los derechos que pu
dieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman." 

Los derechos concedidos por la Decisión respecto de las bases de datos in
cluyen los derechos morales (Articulo 1 O, los derechos de reproducción, 
la comunicación pública, la distribución pública de ejemplares o copias, 
la importación de copias hechas sin autorización del titular, la traducción, 
adaptación, arreglo u otra transformación de la obra (Artículo 13). En 
este sentido, la Decisión no establece diferencias entre las bases de datos y 
otras categorías de obras. No obstante, especifica en el Artículo 15, que 
aclara el contenido del derecho de comunicación publica, que el derecho 
también incluye el "acceso público a bases de datos de ordenador por me
dios de telecomunicación, cuando estas incorporen o constituyan obras 
protegidas." Además, la Decisión contiene una disposición transitoria que 
se refiere específicamente a, entre otras cosas, las bases de datos, según la 
cual éstas gozarán de protección por derecho de autor incluso cuando ha
yan sido creadas antes de la fecha de entrada en vigor de la Decisión. 

El TLC (''Tratado de Libre Comercio de América del Norte") (entre los Go
biernos de Canadá, Estados Unidos de America y Mexico) concertado el 8 
de diciembre de 1993 y que entró en vigor elIde enero de 1994. 

El Artículo 1705.1 del TLC obliga a las partes a proteger las obras com
prendidas en el Articulo 2 del Convenio de Berna, "incluyendo cuales
quiera otras que incorporen una expresión original en el sentido que se 
confiere a este termino en el mismo Convenio." La disposición añade que 
esto incluye entre otras cosas "las compilaciones de datos o de otros mate
riales, legibles por medio de máquinas o en otra forma, que por razones 
de la selección ° disposición de su contenido constituyan creaciones de 
caracter intelectual, estaran protegidas como tales." 

En lo relativo a los derechos sobre obras, el Articulo 1705.2 se refiere a los 
derechos concedidos en virtud del Convenio de Berna. No hay disposicio
nes especificas relativas a los derechos sobre bases de datos. 

La Directiva de las Comunidades Europeas sobre bases de datos ("Directi
va 96/9/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos") resulta obligato
ria para 15 paises de la Unión Europea, es decir Alemania, Austria, Bé.lgi
ca, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxem
burgo, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, que están obligados a 
aplicar las disposiciones en su legislación nacional antes del 1 de enero de 
1998. Las disposiciones de la Directiva tambien se aplican a los paises del 
Área Económica Europea que comprende, además de los paises de la 
Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
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la Directiva contiene en su capítulo 1I (Artículos 3 a 6) varias disposicio
nes específicas relativas a la protección por derecho de autor de las bases 
de datos. Los capitulos I y IV de la Directiva (Articulos 1 y 2, Y 12 a 17) 
contienen disposiciones adicionales que se relacionan tanto a las bases de 
datos objeto de protección por derecho de autor como a las bases de datos 
sujetas a la protección sui generis de las bases de datos. Estas disposiciones 
de la Directiva relativas al derecho sui generis se examinan posterior
mente en este documento. 

El Articulo 1.1 de la Directiva sobre bases de datos establece que se refiere 
a la protección jurídica de las bases de datos, "sean cuales fueren sus for
mas." Esto se aclara en el considerando 14 del Preámbulo que establece 
que "conviene hacer extensiva la protección prestada por la presente Di
rectiva a las bases de datos no electrónicas.u Hay una aclaración adicional 
en la definición del término "base de datosn contenida en el Artículo 1.2 y 
que es: "las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos inde
pendientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles indi
vidualmente por medios electrónicos o de otra forma." Además de esta de
finición, el Artículo 1.3 establece que la protección en virtud de la Direc
tiva no sera aplicable a los programas de ordenador utilizados en la fabri
cación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios 
electrónicos, y el considerando 20 establece que la protección en virtud de 
la Directiva podrá aplicarse igualmente a los elementos necesarios para el 
funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos, como el thesaurus 
y los sistemas de indicación. La definición se elabora más aun en el consi
derando Z I que aclara que la condición de que el contenido de la base de 
datos se haya dispuesto en forma sistemática y metódica no requiere que 
estas materias se hayan almacenado físicamente de forma organizada. 
También, en el considerando 22 se aclara que el término "bases de datos 
electrónicas" dentro del significado de la Directiva también puede incluir 
dispositivos tales como los CD-ROM y los CD-i. 

En sus disJXlsiciones relativas específicamente a la protección por derecho 
de autor de las bases de datos, la Directiva establece que "de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Directiva, las bases de datos que por la se
lección o la disposición de su contenido constituyan una creación inte
lectual de su autor estarán protegidas, como tal creación, por los derechos 
de autor. No serán de aplicación otros criterios para determinar si tales 
bases de datos son susceptibles de dicha protección." Se añadió, en el con
siderando 15, Que la protección de derecho de autor "se refiere a la es
tructura de la base de datos" y, en el considerando 16, en lo relativo al 
criterio de originalidad, "no se deben aplicar criterios estéticos o cualitati
vos". Una aclaración adicional aparece en el considerando 19, segun la 
cual, como regla, la compilación de varias fijaciones de ejecuciones musi
cales en un CD, como compilación, no satisface las condiciones de la pro
tección de derecho de autor. 

El Artículo 3.2 de la Directiva establece que la protección del derecho de 
autor a las bases de datos previsto en la Directiva "no podrá. hacerse ex-
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tensiva a su contenido y se entenderá sin perjuicio de los derechos que 
pudieran subsistir sobre dicho contenido." Esto se aclara en parte en el 
considerando 15 que establece, entre otras cosas, que la protección debe 
cubrir la estructura de la base de datos, y en particular en el considerando 
18 que aclara, respecto de la protección del derecho de autor, que la Di
rectiva "se entenderá sin perjuicio de la libertad de los autores de decidir 
si permiten, y de qué manera, la inclusión de sus obras en una base de 
datos, en particular si la autorización dada es de carácter exclusivo o no". 
Además, el considerando 26 dice "considerando que las obras protegidas 
por derechos de autor y las prestaciones protegidas por derechos afines 
incorporadas a una base de datos siguen siendo objeto de los derechos ex
elusivos respectivos, por lo que no pueden incorporarse a una base de 
datos o extraerse de ella sin el permiso del titular de los derechos o de sus 
derecho habientes" y el considerando 27 que dice "considerando que los 
derechos de autor sobre las obras y los derechos afines sobre prestaciones 
incorporadas a una base de datos no se ven afectados por la existencia de 
otro derecho independiente sobre la selección o disposición de dichas 
obras y prestaciones en una base de datos." 

La cuestión de la condición de autor de la base de datos está contenida en 
el Articulo 4 de la Directiva sobre bases de datos, que en su párrafo 1 dice 
"es autor de una base de datos la persona física o el grupo de personas fí
sicas que haya creado dicha base o, cuando la legislación de los Estados 
miembros lo permita, la persona jurídica que dicha legislación designe 
como titular del derecho." Los párrafos 2 y 3 contienen disposiciones es
pecíficas relativas a las obras colectivas y a las bases de datos creadas por 
un grupo de personas físicas. La cuestión de la titularidad de los derechos 
en los casos en que las bases de datos son creadas por autores bajo empleo 
no se examina en las reglas de la Directiva. El considerando 29 explica 
que esta cuestión se deja a la discreción de los Estados miembros. Por lo 
tanto, nada de lo contenido en la Directiva impide que los Estados miem
bros estipulen en su legislación que, cuando una base de datos haya sido 
creada por un empleado en cumplimiento de sus funciones o de acuerdo 
con las instrucciones de su empresario, este último, salvo disposición 
contractual en contrario, será el único facultado para ejercer todos los 
derechos patrimoniales sobre la base de datos (considerando 29). En lo 
relativo a los derechos morales de la persona fisiea que crea una base de 
datos, el considerando 28 contiene una referencia a la legislación nacio
nal de los Estados miembros y al Convenio de Berna e indica que "dicho 
derecho moral no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directi
va." 

El Artículo 5 de la Directiva establece que los autores de bases de datos 
protegidas de derechos de autor tendrán el derecho exclusivo de realizar o 
autorizar: a) la reproducción temporal o permanente, total o parcial, por 
cualquier medio y de cualquier forma; b) la traducción, adaptación, reor
denación y cualquier otra modificación; c) cualquier forma de distribu
ción al público de la base de datos o de copias de la misma (la primera 
venta en la Comunidad de una copia de la base de datos por el titular del 
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derecho o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las 
ventas sucesivas de dichas copias en la Comunidad): d) cualquier forma 
de comunicación, exhibición o representación; y e) cualquier reproduc
ción, distribución, comunicación, exhibición o representación al público 
de los resultados de los actos a que se refiere la letra b). El ámbito de al
gunos de estos derechos queda aclarado en el considerando 33 que esta
blece que "considerando que la cuestión del agotamiento del derecho de 
distribución no se plantea en el caso de bases de datos en linea, que entran 
en 'el marco de la prestación de servicios; que esto se aplica igualmente en 
relación con una copia material de dicha base hecha por el usuario de ese 
servicio con el consentimiento del titular del derecho; que, contrariamente 
a lo que sucede con los CD-ROM y los CD-i, en que la propiedad intelec
tual se halla integrada en un soporte material, es decir, una mercancía, 
cada prestación en línea es, en efecto, un acto que requerirá autorización 
si ello está previsto en el derecho de autor." 

El Articulo 6 permite excepciones a estos derechos y en el párrafo 1 se re
fiere al acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización. 
El texto es el siguiente: "El usuario legítimo de una base de datos o de co
pias de la misma podrá efectuar, sin la autorización del autor de la base, 
todos los actos a que se refiere el Artículo 5 que sean necesarios para el 
acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el 
propio usuario. En la medida en que el usuario legitimo está autorizado a 
utilizar sólo una parte de la base de datos, el presente apartado será apli
cable únicamente a dicha parte." El considerando 34 especifica que esto 
resulta aplicable una vez que el titular de los derechos de autor ha puesto 
a disposición de un usuario una copia de la base de datos a través de un 
servicio de acceso en línea o de otro medio de distribución. Además indica 
que el usuario legitimo "debe poder acceder a la base de datos y utilizarla 
para los fines y en la forma establecidos en el contrato de licencias cele
brado con el titular del derecho, incluso cuando dicho acceso y utilización 
requieran la realización de ciertos actos nOlmalmente sometidos a restric- '. 
ciones." El Artículo 13 prevé que toda disposición contractual contraria al 
Artículo 6.1 será nula y sin valor. 

El Artículo 6.2 contiene excepciones específicas adicionales a los derechos 
establecidos, que permiten a la legislación nacional establecer límites en lo 
relativo a: a) la reproducción con fines privados de una base de datos no 
electrónica; b) cuando la utilización se haga únicamente con fines ilustra
tivos de enseñanza o de investigación científica, siempre que se indique la 
fuente, en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persi
ga; e) cuando se trate de una utilización para fines de seguridad pública o 
a eÍectos de un procedimiento administrativo o judicial; y d) cuando se 
trate de otras excepciones a los derechos de autor tradicionalmente con
templadas por su derecho interno, sin perjuicio de lo dispuesto en las le
tras a), b) y c). El párrafo 3 del Artículo destaca que "informe a lo dis
puesto en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y 
artísticas, el presente Articulo no podrá interpretarse de manera tal que 
permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los 
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intereses legítimos del titular del derecho o que vaya en detrimento de la 
explotación normal de la base de datos." Entre otros, se ofrece una aclara
ción parcial de estas disposiciones en el considerando 36 que indica que 
la expresión "investigación científica" con arreglo a la Directiva abarca 
tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas y el conside
rando 37 que establece que el apartado 1 del Articulo 10 del Convenio de 
Berna "no se ve afectado por la presente Directiva". 

C. Legislación nacional 

El examen de la legislación nacional en materia de derecho de autor de los 
Estados miembros de la OMPI muestra que la mayoría de las leyes de de
recho de autor, prácticamente todas, incluyen disposiciones explícitas so
bre protección por derecho de autor de las colecciones de obras literarías 
y artísticas, tales como enciclopedias y antologías. Tales disposiciones ex
plícitas figuran en la legislación de Alemania, Andorra, Angola, Arabia 
Saudíta, Arselia, Armenia, Australia, Austria, Bahrein (limitado a las com
pilaciones de obras no protegidas tales como las sentencias de tribunales, 
leyes, etc.), Bangladesh, Barbados, Belarús, Bhután, Bolivia, Bosnia y Her
zegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Surundi, 
Camboya, camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, 
Costa Rica (la disposición explícita está limitada a colecciones de poemas 
y canciones populares), Cóte d'Ivoire, Creacia, Cuba, Dinamarca, Ecua
dor, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Esta
dos Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Gabán, Gambia. Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, 
Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, 
ltalia,japón,jordania, Kazakstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Li
bano (la disposición explícita está limitada a las colecciones de obras del 
dominio público), Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagas
car, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, México; Mon
golia, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 
Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, Repúbli
ca de Corea, República de Moldava, República Democrática del Congo, 
República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, San Vicente y las Gra
nadinas, Santa Sede, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, 
Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Toga, Túnez, Turkmenistán, 
Turquía, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, 
Zambia y Zimbabwe. 

Conviene señalar que la ausencia de disposiciones explícitas no implica 
necesariamente que tales colecciones de obras no estén protegidas, ya que 
eso se desprende de la interpretación de otras disposiciones, principal
mente las disposiciones generales sobre obras objeto de protección. 

También queda claro que cuando una legislación nacional no contiene 
disposiciones relativas? la protección por derecho de autor de las colee· 
ciones o compilaciones de elementos que no sean obras, esto no puede 
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automáticamente entenderse como que tales colecciones o compilaciones 
no gozan de ninguna protección por derecho de autor. Esto es particular
mente cierto, aunque no exclusivamente, en los países parte en el Conve
nio de Berna, ya que esos paises se han comprometido a conceder protec
ción a las obras en virtud de la disposición contenida en el Articulo 2.1) 
del Convenio de Berna. Por lo tanto, la interpretación de esa disposición, 
examinada en el párrafo 7, debería aplicarse en la legislación nacional de 
esos paises. 

Al revisar la legislación de los Estados miembros de la OMPI, se observa 
que las disposiciones especificas relativas a la protección por derecho de 
autor de colecciones o compilaciones de elementos que no sean obras, ta
les como bases de datos, existen en las legislaciones de Alemania, Argenti
na, Armenia, Belarús, Bahrein, Bosnia y Herzcgovina, BuIgaria, canadá, 
China, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos 
de América, Estonia, Federación de Rusia, Grecia, Hungría

J 
India, Japón, 

Kazakstán, Kenya, Kirguistán, Letonia, Madagascar, J'v1.alta, México, Níger, 
Nueva Zelandia, Omán, Panamá, Perú, Polonia, Republica de Moldova, 
República Dominicana, Rumania, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uzbekistán 
y Venezuela. 

Además, en ciertos países el texto general de las disposiciones relativas a 
la protección de colecciones o compilaciones o la previa enumeración de 
categorías de obras protegidas parece indicar que están concebidas en una 
forma suficientemente amplia para poder ser interpretadas como abar
cando también las bases de datos, ya que se mencionan compilaciones o 
colecciones en general, sin restricción a compilaciones o colecciones de 
obras. Las disposiciones generales de este tipo están incluidas en las leyes 
de Australia, Austria, Bangladesh, Chile, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, 
Filipinas, Gambia, Ghana, Guatemala, Irlanda, Israel, Malasia, Malawi, 
Mauricio, Mongolia, Pakistán, Qatar, Reino Unido, República de Corea, 
Senegal, Sierra Leona, Singapur, Suiza, Uganda, Vietnam, Zambia y Zim
babwe. 

la mayoría de las leyes en los países que ofrecen protección por derecho 
de autor a colecciones o compilaciones indican que la protección está li
mitada a obras originales. La redacción de este requisito varia, pero la 
tendencia más común sigue completamente o con variaciones insignifi
cantes, el texto del Articulo 2.5) del Convenio de Berna, es decir que para 
que las colecciones estén protegidas es necesario que "por la selección o 
disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales." Este es el 
caso de las leyes de Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argella, 
Barbados, Belarús, Bolivia, Bosnia y Herzegovina (en lo relativo a las co
lecciones de obras), Brasil, Burundi, Camerún, Canadá, China (en lo rela
tivo a las compilaciones de material que no sean obras), Chipre, Congo, 
Céte d'Ivoire, Croacia (en lo relativo a las colecciones de obras), Cuba, El 
Salvador, España, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Grecia, Guate
mala, Guinea, Honduras, Japón, Jordania, Kazakstán: Kenya, Lesotho, Le
tonia, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Malí, Mar!"uecos, México, Nicara-
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ciones musicales en un CD, no representan una inversión suficientemente 
substancial para acogerse al derecho sui generis. En lo relativo a el signifi
cado del término "base de datos", resultan aplicables las disposiciones 
examinadas en el párrafo 19 también respecto de los derechos sui generis. 

La relación entre la protección por derecho de autor yel derecho sui ge
neris se examina en el Articulo 7.4 que dice que "el [derecho sui generis] 
se aplicará con independencia de la posibilidad de dicha hase de datos esté 
protegida por el derecho de autor o por otros derechos. Además, se apli
cará independientemente de la posibilidad de que el contenido de dicha 
base de datos esté protegido por el derecho de autor o por otros derechos. 
La protección de las bases de datos [por el derecho sui generis] se enten
derá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido." Esto se 
elabora en el considerando 45 según el cual "el derecho de impedir la ex
tracción y/o reutilización no autorizadas en modo alguno constituye una 
ampliación de la protección del derecho de autor a meros hechos o a los 
datos," y en el considerando 46 que dice que "la existencia de un derecho 
a impedir la extracción y/o reutilización no autorizada del conjunto o de 
una parte sustancial de obras, datos o elementos de una base de datos no 
supone la creación de un derecho nuevo respecto de dichas obras, datos o 
elementos en sí." Igualmente, el considerando 18 establece lo siguiente: 
"Considerando que lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de la libertad de los autores de decidir si permiten, y de qué ma
nera, la inclusión de sus obras en una base de datos, en particular si la 
autorización dada es de carácter exclusivo o no; que la protección de las 
bases de datos mediante el derecho sui generis se entiende sin perjuicio de 
los derechos existentes sobre su contenido, y que, en particular, cuando 
un autor o un titular de un derecho afín autorice la inclusión de determi· 
nadas obras o prestaciones suyas en una base de datos, en cumplimiento 
de un contrato de licencia no exclusiva, un tercero 

podrá explotar dichas obras o prestaciones una vez obtenida la autoriza
ción que debe dar el autor o el titular del derecho afín, sin podérsele opo
ner el derecho sui generis del fabricante de la base de datos, siempre que 
dichas obras o prestaciones no se extraigan de la base de datos ni sean 
reutilizadas a partir de la misma," 

La relación a la protección por derecho de autor y a otros derechos de 
propiedad intelectual también se tratan en el Articulo 13 que, respecto de 
la protección JXlr derecho de autor y del derecho sui generis en virtud de 
la Directiva establece que "las disposiciones de la presente Directiva no 
afectarán la normativa relativa, en particular, a los derechos de autor, 
derechos afines o de otro tipo u obligaciones que existieran anteriormente 
sobre los datos, obras u otros elementos incorporados a una base de datos, 
sobre las patentes, marcas, diseños y modelos, sobre la protección de los 
tesoros nacionales y de competencia desleal, de secretos comerciales, de 
seguridad y de confidencialidad, sobre la protección de los datos perso
nales y de la vida privada, sobre el acceso los documentos públicos o sobre 
las. disposiciones legales en materia contractual." 



ASPECTOS JURlDICOS INTERNACIONALES 83 

Según la estipulado en el Articulo 7.1, los derechos concedidos son a 
"prohibir la extracción y I o reutilización de la totalidad o de una parte 
sustancial del contenido de [la base de datos]." Algunos de los ténninos 
utilizados en esa disposición se definen en el Articulo 7.2, que establece 
que a los fines del Capitulo [[[o "se entenderá por: (a) 'extracción' la trans
ferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial 
del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el 
medio utilizado o la forma en que se realice"; y "(b) 'reutilización' tcxia 
fonna de puesta disposición del público de la totalidad o de una parte 
sustancial del contenido de la base medtante la distribución de copias, al
quiler, transmisión en linea o en otras fonnas". Aftade también que "el 
préstamo público no constituirá un acto de extracción o reutilización". 
Además el Artículo 7.5 señala que "no se autorizará la extracción y la 
reutilización repetida/so sistemática/ s de partes no substanciales del 
contenido de la base de datos que supongan actos contrarios a una explo
tación normal de dicha base o que causen un petjuicio injustificado a los 
intereses legitimas el fabricante de la base." El considerando 43 aclara que 
"en caso de transmisión en línea, el derecho de prohibir la reutilización no 
se agota ni en lo que concierne a lo base de datos, ni en lo que concierne a 
la copia material de esta misma base o de parte de la misma efectuada con 
el consentimiento del titular del derecho por el destinatario de la transmi
sión." 

Otra aclaración relativa al derecho de distribución, que forma parte del 
derecho de reutilización, parece desprenderse del considerando 33 que ya 
se cita en el párrafo 23. 

El considerando 42 ofrece una aclaración adicional sobre los derechos 
concedidos y tiene el siguiente texto: "Considerando que el derecho espe
cifico de impedir la extracción y/o la reutilización no autorizadas se re
fiere a actos del usuario que excedan de sus derechos legitimas y que 
petjudiquen asi la inversión; que el derecho de prohibir la extracción y I o 
reutilización del conjunto o de una parte sustancial del contenido se re
fiere no sólo a la fabricación de un producto competidor parásito, sino 
también a los actos realizados por el usuario que petjudiquen substan
cialmente la inversión, desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo". 
Además el considerando (44) establece que "cuando la visualización en 
pantalla del contenido de una base de datos requiera la transferencia 
permanente o temporal de todo o de una parte sustancial del contenido a 
otros soporte, este acto estará sometido a la autorización del titular del 
derecho." 

Las excepciones y limitaciones relativas al derecho sui generis figuran, 
entre otros lugares, en el Artículo 7.2.b) que en lo relativo al derecho de 
distribución que forma parte del derecho de reutilización, establece que 
"la primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad por 
el titular de los derechos o con su consentimiento extinguirá el derecho de 
control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad," 
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En lo relativo a la posición del usuario legitimo de una base de datos, el 
Articulo 8.1 establece que "el fabricante de una base de datos, sea cual 
fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá 
impedir al usuario legitimo de dicha base extraer y/o reutilizar partes no 
substanciales de su contenido, evaluadas de forma cualitativa o cuantitati
va, con independencia del fin a que se destine. En la medida en que el 
usuario legitimo esté autorizado a extraer y/o reutilizar sólo parte de la 
base de datos, lo dispuesto en el presente apartado se aplicará únicamente 
a dicha parte." Sin embargo, según lo dispuesto en el Articulo 8.2, '10s 
usuarios legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ha
ya sido puesta a disposición del público, no podrá efectuar actos que sean 
conh"arios a una explotación normal de dicha base o que lesionen injusti
ficadamente los intereses legitimos del fabricante de la base" y "no podrá 
petjudicar al titular de unos derechos de autor o de derechos afines que 
afecten a obras o prestaciones contenidas en dicha base de datos" (Arti
culo 8.3). Estas disposiciones se pueden leer vinculadas con el conside
rando 42 que dice lo siguiente: "Considerando que el derecho especifico 
de impedir la extracción y/o la reutilización no autorizadas se refiere a 
actos del usuario que excedan de sus derechos legítimos y que perjudi
quen así la inversión; que el derecho de prohibir la extracción y/o reutili
zación del conjunto o de una parte sustancial del contenido se refiere no 
sólo a la fabricación de un producto competidor parásito, sino también a 
los actos realizados por el usuario que perjudiquen substancialmente la 
inversión, desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo." El Artículo 
15 prevé que toda disposición contractual contraria al Articulo 8 resul
tará nula y sin valor. 

Las excepciones y limitaciones de carácter general están contenidas en el 
Articulo 9 que, respecto de las bases de datos que se han puesto a disposi
ción del público en cualquier manera, permite la extracción o reutiliza
ción de partes substanciales de la misma: "a) cuando se trate de una ex
tracción para fines privados del contenido de una hase de datos no elec
trónica; b) cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de en
señanza o de investigación científica, siempre que indique la fuente y en 
la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga; c) cuan
do se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad 
pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial." El 
considerando 50 añade a esto que "es preciso que dichas operaciones no 
sean perjudiciales para los derechos exclusivos del fabricante de explotar 
la base de datos y que no tenga carácter comercial" y el considerando 51 
aclara que "considerando que los Estados miembros, al hacer uso de la fa· 
cultad de autorizar al usuario legitimo de una base de datos a extraer de 
ella una parte sustancial del contenido a efectos de ilustración de ense
ñanza o de investigación científica, podrán limitar dicha autorización a 
determinadas categorías de establecimientos de enseñanza o de investiga· 
ción científica", igualmente, el considerando 36 establece que "la expre· 
sión 'investigación científica' con arreglo a la presente Directiva abarca 
tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas." 
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Del considerando 52 se desprenden ciertas limitaciones más especificas, 
que establecen que "los Estados miembros que cuenten con una normativa 
específica que incluya un derecho similar al derecho sui generis previsto 
por la presente Directiva dehen poder mantener, respecto del nuevo dere
cho, las excepciones tradicionalmente establecidas por dicha legislación." 
También conviene señalar en este contexto que el considerando 4 7 esta
blece que "para fomentar la competencia entre proveedores de productos 
y de servicios en el sector del mercado de la información, la protección 
mediante el derecho sui generis no deherá ejercerse de forma que facilite 
abusos de posición dominante, en particular por lo que se refiere a la 
creación y a la difusión de nuevos productos y servicios que presenten un 
valor añadido de tipo intelectual, documental, técnico, económico o co
mercial". Añade que, "por lo tanto, lo dispuesto en la presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia, 
tanto comunitarias como nacionales." 

El titular original del derecho es, de conformidad con el Articulo 7. 1, "el 
fabricante de una base de datos". A esto el considerando 41 añade que "el 
fabricante de una base de datos es la persona que toma la iniciativa y 
asume el riesgo de efectuar las inversiones" y que "esto excluye, en parti
cu�ar, de la definición de 'fabricante' a los subcontratistas. El Articulo 7.3 
establece que el derecho sui generis podrá transferirse, cederse o darse en 
licencia contractual. 

El derecho sui generis se inicia según lo dispuesto en el Articulo 10. I a 
partir de ta fecha en que se haya concluido la fabricación de la base de 
datos, hasta 15 años a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en 
que se haya concluido. En ese sentido el considerando 53 establece que" 
la carga de la prueba de la fecha de terminación de la fabricación de una 
base de datos recaerá sobre el iabricante de la misma." El párrafo 2 de ese 
Articulo prolonga la protección de las bases de datos que se hayan puesto 
a disposición del público antes de la expiración del plazo previsto en pá
rrafo 1, hasta 15 años a partir del año en que se haya puesto a disposi
ción del público por primera vez. El párrafo 3 establece lo siguiente: 
"Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o 
cualitativa, del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier 
modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, su
presiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de 
una nueva inversión sustancial, evaluada desde el punto de vista cuanti
tativo o cualitativo, pennitirá atribuir a la base resultante de dicha inver
sión un plazo de protección propio." Del considerando 54 se desprende 
que "la carga de la prueba de que se reúnen los criterios que permiten 
concluir que la modificación sustancial del contenido de una base de da
tos ha de considerarse como una nueva inversión sustancial recaerá sobre 
el fabricante de la misman y del considerando 55 que "una nueva inver
sión sustancial que implique una nuevo plazo de protección podrá com
prender la verificación sustancial del contenido de la base de datos." 
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La Directiva no contiene disposiciones detalladas relativas al ejercicio de 
la protección, pero el Artículo 2 establece que "los Estados miembros in
troducirán las sanciones adecuadas contra la violación de los derechos 
que reconoce la presente Directiva." 

Los beneficiarios de protección en virtud del derecho sui generis se indi
can en el Artículo 11.1 y 2 según lo cual dicho derecho "se aplicará a las 
bases de datos cuyos fabricantes o derecho habientes sean nacionales de 
un Estado miembro o tengan su residencia habitual en el territorio de la 
Comunidad" y a "las sociedades y empresas constituidas con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro y que tengan su sede oficial, adminis
tración central o centro principal de actividades en la Comunidad; no 
obstante, si la sociedad o empresa tiene en el territorio de b Comunidad 
únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas 
de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro." El 
Artículo 11.3 obliga al Consejo, a propuesta de la Comisión Europea, a 
celebrar acuerdos por los que se extenderá el derecho de protección sui 
generis a las bases de datos fabricadas en países terceros que no están 
protegidas en virtud de los dos primeros párrafos de dicho Articulo. La 
Directiva aclara en ese sentido que la duración de cualquier protección 
que se haya extendido a estas bases de datos en virtud de ese procedi
miento no superará el previsto por el Articulo 10, ya mencionado. Ade
más, el considerando 56 implica que los acuerdos que extienden la pro
tección deben celebrarse únicamente "si dichos paises terceros ofrecen 
una protección equivalente a las bases de datos producidas por ciudada
nos de un Estado miembro o residentes habituales en el territorio de la 
Comunidad. " 

Las disposiciones de la Directiva deberán incorporarse a la legislación na
cional de los Estados miembros antes del I de enero de 1998 (Artículo 
16.1). La protección sui generis será aplicada a todas las bases de datos 
cuya fabricación se haya concluido no más de 15 años antes de la fecha 
ya mencionada y que en esa fecha cumplan los requisitos de protección en 
virtud del derecho sui generis. 

C. Legislación Nacional 

Basándose en un estudio de la legislación nacional de los Estados miem
bros de l. OMPI, la Oficina Internacional ha identificado las disposiciones 
que conceden protección jurídica sui generis para las bases de datos que 
no cumplen los criterios de originalidad en los siguientes países: Dina
marca, Finlandia, Islandia, México, Noruega y Suecia. En la medida en 
que las disposiciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia 
son idénticas (existen similitudes importantes debido fueron preparadas 
en una muy estrecha cooperación regional), serán mencionadas bajo el 
nombre de legislación "nórdica". 
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El estudio no abarca la legislación sobre competencia desleal, pero con
viene seilalar que la protección bajo las reglas de competencia desleal 
puede ser útil en varios casos reladonados con el uso no autorizado de 
bases de datos no originales. lA razón por la que este documento no ofrece 
una descripción de protección mediante reglas de competencia desleal es 
que dichas reglas son muy complejas y abarcan un cuerpo de derecho 
muy grande (en muchos paises, principalmente jurisprudencia) que va 
mucho más allá del sector de las bases de datos. Se puede encontrar una 
descripción detallada en la publicación de la OMPI N" 725 (E, R, F, S) ti
tu�ada "Protección contra la competencia desleal. Análisis de la situación 
mundial actual". Esta publicación está disponible previa solicitud. 

Uls disposiciones sobre la protección sui generis de las bases de datos en la 
legislación nacional de los países nórdicos se concentra en una breve sec
ción de cada una de las leyes de derecho de autor respectivas (Dinamarca, 
Articulo 71; Finlandia, Articulo 49; Islandia, Articulo 50; Noruega, Artí
culo 43; y Suecia, Articulo 49). 

El objeto de la protección se indica en las leyes de Dinamarca y Suecia 
como "catálogos, tablas y objetos similares en los que se han compilado un 
gran número de elementos de información." Las disposiciones de las leyes 
de Finlandia y Noruega son casi idénticas, pero añaden "programas" (lo 
que significa programas de exhibición y similares, en Dinamarca y Suecia 
esa palabra fue suprimida de las leyes para evitar confusión con progra
mas de ordenador) y la Ley de Noruega Iambién ailade "formularios". lA 
Ley de Islandia es más amplia en el sentido de que abarca "un escrito pu
blicado" al que no se aplica el derecho de autor. Por lo tanto, la Ley tam
bién se diferencia de las otras leyes nórdicas en el sentido de que su ám
bito de protección está limitado a elementos que no son objeto de protec
ción por derecho de autor. Las disposiciones correspondientes en las otras 
legislaciones nórdicas establecen expresamente que se puede invocar la 
protección simultánea por derecho de autor (yen la legislación de Dina
marca, también cualquier otra protección). Estas leyes no establecen cri
terios de originalidad o similares, además del requisito de que se haya 
compilado un número considerable de elementos de información. E1Io 
significa que los datos individuales y las compilaciones insignificantes no 
gozan de protección. lA Ley de Islandia no limita su aplicación a las colec
ciones, pero puede suponerse que la expresión "un escrito publicado" 
también excluye la protección los datos individuales. 

La protección concedida bajo las legislaciones nórdicas ampara la copia 
(en Islandia, la reimpresión y la copia) únicamente. No se concede protec
ción contra otra utilización y las leyes no especifican la medida en que 
resultan aplicables en cuanto a la extracción y copia no autorizadas de 
partes de compilaciones protegidas. 

Las limitaciones o exce¡:x:iones a la protección se establecen mediante re
ferencias a las disposiciones en las leyes de derecho de autor, que se apli
can mutatis mutandis. En este sentido, la Ley de Islandia se refiere a todas 
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las disposiciones del Capítulo 2 de su legislación que trata con excepcio
nes y limitaciones, mientras que las disposiciones de las otras leyes se re
fieren a ciertas disposiciones específicas. De estas referencias se desprende 
que las leyes, reglamentos, sentencias y documentos oficiales similares no 
están sujetos a protección. (Tal podría también ser el caso en Islandia, si 
bien la referencia no incluye esa disposición, ya que la excepción relativa 
a leyes, etc. excluye "la protección en virtud de la presente ley'). De otra 
manera, las limitaciones y excepciones difieren en cierta medida entre las 
leyes, pero las más importantes que se aplican en todas las legislaciones 
nórdicas 
se refieren a la reproducción para uso privado y personal, ciertas repro
ducciones reprográficas, ciertas reproducciones en bibliotecas y archivos, 
citas y utilización en procedimientos de tribunal. 

El titular original de los derechos se señala en las leyes como "el fabrican
te", salvo en la Ley de Islandia, en donde el titular original no se indica 
explícitamente. Las leyes tampoco indican explícitamente si los derechos 
son transferibles, pero la Ley de Finlandia establece por referencia que la 

·disposición sezún la cual el derecho de autor sobre un prozrama de orde
nador creado por un empleado como parte de sus tareas pertenece al em
pleador (Artículo 40b) se aplicará mutatis mutandis a la protección sui 
.?eneris. 

La duración de la protección y el cálculo de la misma difieren ligeramente 
en las legislaciones nórdicas. Así, en Dinamarca es de diez años a partir 
del año de la primera puesta a disposición del público, pero no más de 15 
años a partir del año de fabricación; en Finlandia, de diez años a partir del 
año de publicación, pero no más de 15 años a partir del año de fabrica
ción; en Islandia, diez años a partir del año de publicación; y en Noruega 
y Suecia diez años a partir del año de publicación. Ninguna de estas leyes 
contiene disposiciones explícitas relativas a la renovación de la duración 
en caso de que la compilación se actualice, agrande o revise continua
mente o en forma ocasional. 

En lo relativo a los aspectos internacionales de la aplicación de la protec
ción sui zeneris, la Ley de Dinamarca establece que se aplicz a catálog;os, 
etc. que hayan sido hechos por 1) personas que sean nacionales o tenzan 
su domicilio en un país del Área Económica Europea; 2) empresas que 
tenzan sus principales oficinas en un pais del Área Económica Europea 
(Articulo 86.6»; la Ley de Finlandia establece que se aplica a catálogos, 
etc. que hayan sido publicados por primera vez en Finlandia (Artículo 
64.7»; la Ley de Islandia establece que se aplica a las publicaciones he
chas por nacionales de Islandia, personas domiciliadas en Islandia, perso
nas apátridas y refugiados que tengan su domicilio permanente en Islan
dia y que el objeto haya sido publicado por primera vez en Islandia (Artí
culo 60.I), punto 1) a 4) y Articulo 62); la Ley de Noruega establece que 
se aplica a catálogos, etc. que hayan sido publicados por primera vez en 
Noruega (Artículo 58.2»; y la Ley de Suecia establece que se aplica a ca
tálozos, etc. que hayan sido fabricados por nacionales de Suecia o por 
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personas jurídicas suecas o bien por personas que tengan su domicilio en 
Suecia, así como a catálogos, etc. que hayan sido publicados por primera 
vez en Suecia (Artículo 61.2». 

Todas las legislaciones nórdicas contienen una disposición general según 
la cual se pueden establecer los reglamentos administrativos respecto de la 
aplicación de las leyes en relación con otros países (Dinamarca, Artículo 
88; Finlandia, Artículo 65; Islandia, Articulo 61 a; Noruega, Articulo 59; y 
Suecia, Artículo 62), pero estos reglamentos no extienden la protección a 
otros países (los reglamentos de Islandia no estuvieron disponibles para el 
estudio). 

l1l Ley Federal de Derecho de Autor de México establece en su Artículo 
108 una protección sui generis de las bases de datos que se extiende a las 
bases de datos no originales. Dicha disposición no aclara explícitamente lo 
que se entiende por bases de datos. No obstante, del contexto se puede in
ferir que la disposición es relativa al Artículo precedente, que en relación 
con las bases de datos originales, estipula que éstas son compilaciones de 
datos u otros materiales, ya sea en formato legible por máquina o en otra 
forma. Los derechos concedidos, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 110 de la Ley relativo a la forma de expresión de la estructura de 
la base de datos, son los derechos exclusivos a autorizar o prohibir lo si
guiente: 1) la reproducción permanente o temporal, total o parcial, por 
cualquier medio y de cualquier forma; Z) la traducción, adaptación, reor
denación y cualquier otra modificación; 3) la distribución del original o 
copias de la base de datos; 4) la comunicación al público; y 5) la repro
ducción, distribución o comunicación pública de los resultados de las 
operaciones mencionadas en la fracción 2) del presente Artículo. l1l Ley 
no prevé excepciones o limitaciones a los derechos especificamente rela
cionados con la protección sui generis de las bases de datos. La. dis}X>sición 
de la legislación relativa al agotamiento de los derechos de distribución 
indica que el derecho de distribución de las bases de datos se agota con la 
primera venta autorizada del original o copias, salvo en lo relativo a dere
cho de alquiler (Artículos 27. IV) Y 104). 

El titular original de los derechos es la persona que haya fabricado la base 
de datos. No existen disposiciones explicitas relativas a la transferencia de 
titularidad. 

l1l duración de la protección es de cinco años. l1l Ley no establece expli
citamente a partir de qué momento se calcula dicho plazo, pero el con
texto parece indicar que es a partir de la fecha de fabricación de la base 
de datos. No existen disposiciones explícitas relativas a la renovación del 
plazo en casos de que la compilación sea actualizada, ampliada o revisada 
en forma continua u ocasional. 

La Ley no contiene disposiciones relativas al ejercicio específico del dere
cho sui generis_ Igualmente, la Ley no contiene disposiciones específicas 
relativas al ámbito internacional de dicho derecho_ 
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2.3.- Curso regional de la OMPI sobre derecho de autor y de
rechos conexos para países de América Latina. Punta del Este, 27 a 31 
de octubre de 1997. Montevideo, 3 de noviembre de 1997s. 

l. INTRODUCCIÓN 

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Uterarias y Ar
tísticas (denominado en adelante "el Convenio de Berna"), tras su adop
ción en 1886, se revisó de forma casi periódica, aproximadamente ca
da 20 años o menos, hasta las "revisiones gemelas" que tuvieron lugar en 
Estocolmo en 1967 y en Paris en ! 971. (Asi llamadas porque las disposi
ciones sustantivas del Acta de Estocolmo no llegaron a entrar en vigor, 
pero (con excepción del protocolo a tal Acta) se incorporaron casi sin 
cambios_ al Acta de París, en la que sólo el Anexo, relativo a las licencias 
no voluntarias aplicables en los países en desarrollo, contenía modifica
ciones sustantivas.) 

Las conferencias de revisión se reunieron, en general, para dar res
puesta a las innovaciones tecnológicas (tales como la fonografía, la foto
grafía, la radio, la cinematografía o la televisión). 

En los decenios de 1970 y 1980 se produjo un gran número de inno
vaciones tecnológicas de gran importancia (la reprografia, la videotecno
logía, los sistemas de casetes compactos que facilitan la grabación en el 
hogar, la radiodifusión por satélite, la televisión por cable, la mayor im
portancia de los programas de ordenador, las obras creadas por ordena
dor' las bases de datos electrónicas, etc.). 

Durante un tiempo, la comunidad internacional relacionada con el 
derecho de autor siguió la estrategia del "desarrollo dirigido", en lugar de 
tratar de establecer nuevas normas internacionales. 

Las recomendaciones, los principios rectores y las disposiciones tipo 
elaborados por los distintos órganos de la OMPI (al principio, en frecuente 
cooperación con la UNESCO) sirvieron de orientación a los gobiernos 
para responder a los desafios planteados por las nuevas tecnologias. Esas 
recomendaciones, principios rectores y disposiciones tipo se basaron, en 
general, en la interpretación de las normas internacionales existentes, en 
particular del Convenio de Berna (por ejemplo, en lo relativo a los pro
gramas de ordenador, las bases de datos, las grabaciones en el hogar, la 
radiodifusión por satélite y la televisión por cable); pero también com
prendieron algunas normas nuevas (por ejemplo, en relación con la dis-
tribución y el alquiler de copias). I 

s Geidy Lung. Consultora. Division del Derecho de Autor en la OMPI (facilitó una copia del tratado 
vía correo electrónico) geidy.Jung@Wipo.int 
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La orientación así dispensada en dicho período de "desarrollo dirigido" 
tuvo importantes repercusiones en la legislación nacional, y contribuyó al 
desarrollo del derecho de autor en todo el mundo. 

Sin embargo, a finales del decenio de 1980 se reconoció que la simple 
orientación ya no bastaría; eran indispensables nuevas normas interna
cionales obligatorias. 

La preparación de nuevas nonnas se inició en dos foros. En el GAlT, 
en el marco de la Ronda Uruguay de negociaciones, y en la OMPI, pri
mero en un comité de expertos y, posteriormente, en dos comités paralelos 
de expertos. 

Durante un tiempo, la labor preparatoria de los comités de la OMPl 
perdió impulso, ya que los gobiernos interesados tenían empeño en evitar 
cualquier interferencia indeseable en las complejas negociaciones sobre 
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (ADP1C) emprendidas en el marco de la Ronda Uruguay. 

Tras la adopción del Acuerdo sobre los ADP1C surgió una nueva situa
ción. En dicho Acuerdo se incluían determinados resultados del periodo 
de "desarrollo dirigido", pero nO se daba respuesta a todos los problemas 
planteados por las nuevas tecnologías y aunque, interpretado adecuada
mente, el Acuerdo podía aplicarse generalmente a. muchas de las cuestio
nes suscitadas por la asombrosa expansión de la tecnología digital, parti
cularmente a través de Internet, no trataba específicamente algunas de 
esas cuestiones, por lo que se juzgó oportuno intrOducir aclaraciones. 

En consecuencia, se aceleró la preparación de las nuevas normas sobre 
derecho de autor y derechos conexos en los comités de la OMPl, lo que 
dio lugar a que se convocara con relativa rapidez la Conferencia Diplo
mática de la OMPl sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos 
Conexos, que se celebró en Ginebra del 2 al 20 de diciembre de 1996. 

U. Conferencia Diplomática adoptó dos tratados: el Tratado de la OM
PI sobre Derecho de Autor (en adelante denominado también "el WCT" o 
"el Tratado") y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones 
y Fonogramas (en adelante denominado "el WPPT"). 

[ ... J 

lll. DISPOSICIONES SUSTANrIVAS DEL WCT 

Disposiciones relativas a la denominada "agenda digital" 

Durante el periodo posterior a la adopción del Acuerdo sobre los 
ADPIC, y en el curso de los trabajos preparatorios que, con el tiempo, 
dieron lugar al WCT y al WPPT, se hizo claro que la tarea más importante 
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y más urgente de los comités de la OMPI y de la eventual conferencia di
plomática consistía en facilitar aclaraciones sobre las normas vigentes y, 
en caso necesario, crear nuevas normas para dar respuesta a los proble
mas planteados por la tecnología digital y particuIarmente por Internet. 
Las cuestiones abordadas en ese contexto se denominaron de forma con
junta "agenda digital". 

Las disposiciones del wcr relativas a esa "agenda" comprenden los 
temas siguientes: los derechos aplicables al almacenamiento y a ta trans
misión de obras en sistemas digitales, las limitaciones y excepciones im
puestas a los derechos en un entorno digital, las medidas tecnológicas de 
protección y la información sobre la gestión de derechos. Como se seña
lará más adelante, el derecho de distribución puede también guardar re
lación con las transmisiones en redes digitales; sin embargo, su ámbito de 
aplicación es mucho más amplio. En consecuencia, y también debido a su 
relación con el derecho de alquiler, el derecho de distribución se examina 
por separado más adelante junto con ese derecho. 

[ ... ] 

2.4.- Nuevas orientaciones en e[ plano internacional: los nue
vos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretacio
nes o ejecuciones y fonogramas". 

Introducción. 

La Conferencia Diplomática de la OMPI sobre ciertas cuestiones de dere
cho de autor y derechos conexos, adoptó, el 20 de diciembre de 1996, dos 
Tratados: el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (en adelante de
nominado "el WC!"") y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Eje
cuciones y Fonogramas (en adelante denominado "el WPIT'). 

Estos dos tratados fueron bautizados por la prensa internacional "los 
tratados Internet." La prensa internacional no tiene siempre razón, pero 
en esta oportunidad estaba muy cerca de la verdad, porque la razón de ser 
de los dos tratados corresponde en gran parte al hecho de que ofrecen una 
respuesta a los desafíos planteados por la tecnología digital, y en primer 
lugar por las redes globales como Internet. Ello no significa que los trata
dos no contengan otro tipo de disposiciones ni que estas disposiciones ca
rezcan de importancia, sino que por sí solas no hubieran justificado la 
energía, el tiemJX> y el dinero invertidos en esos dos proyectos. 

[ ... ] 
IV 

Los dos nuevos Tratados lograron adaptar las normas internacionales a 
las necesidades impuestas por la tecnología digital, de tal forma que ahora 

6 Organización Mundial de la Propiedad InteleclUal. www.wipo.org 
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sí se dan las condiciones necesarias para la utilización de las redes digita
les globales como un mercado de obras y demás producciones protegidas 
por el derecho de autor y derechos conexos, y el ajuste necesario se hizo 
en forma flexible, dejando libertad suficiente a las legislaciones nacionales 
respecto de las formas y los medios de aplicación, y mantenimiento del 
equilibrio entre las partes interesadas (titulares de derechos, difusores, 
comunicadores, proveedores de servicios, usuarios y el público en gene
ral) que existen ahora a nivel del Convenio de Berna, la Convención de 
Roma y el Acuerdo sobre los ADPIc. 
[.--1 

VI. 

No, no es cierto que los dos tratados introducen algún .derecho abso
lutamente nuevo respecto de las transmisiones digitales. 

Las transmisiones digitales en redes globales, como es el Internet, son 
percibidas y analizadas desde el punto de vista jurídico de dos formas -{) 
bien como comunicación al público principalmente, o bien como distri
bución de copias- dependiendo de qué aspecto de la transmisión digital se 
considera importante: si el hecho de que lo que se transmite son señales 
electrónicas, y por consiguiente, el acto se asemeja a la radiodifusión y la 
comunicación al público; o más bien el aspecto que, como resultado de la 
transmisión, copias -provisionales o más o menos permanentes- son ob
tenidas por el receptor final, y así la naturaleza y el impacto del acto son 
iguales o similares a la distribución de copias. Por supuesto, la caracteri
zación legal de una transmisión puede depender también en la forma real 
en la que la obra o el objeto de derechos conexos se pone a disposición del 
público; en otras palabras, si el objetivo y el efecto real de la transmisión 
son que los miembros del público puedan percibir, oír, mirar, escuchar, 
durante la transmisión lo que es transmitido, y así la reproducción en la 
computadora receptora se puede considerar solamente un acto técnica
mente necesario que es comercialmente irrelevante, o, por ejemplo la 
transmisión no se efectúa en "tiempo real; las obras u objetos de derechos 
conexos son transmitidos en forma condensada, así copias son puestas a 
disposición, y es sobre la base de las copias obtenidas, después de la 
transmisión (más que sobre la base de, y durante, la transmisión) que los 
miembros del público puedan percibir, estudiar, mirar, escuchar las obras 
y objetos de derechos conexos. 

Estas dos opciones fueron discutidas durante el trabajo preparatorio, 
pero quedó claro que ni el derecho de comunicación al público ni el dere
cho de distribución eran nuevos derechos, y no lo eran ni a escala inter
nacional. 

Vlll. 

Si, es cierto que los dos Tratados introducen nuevas obligaciones rela
tivas a las medidas tecnológicas de protección y a la información sobre la 
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gestión de los derechos, pero eso no significa que los derechos correspon
dientes hayan sido ampliados o que la balanza de los intereses haya sido 
modificada. 

Las nuevas obligaciones tienen como propósito pemtitir que el derecho 
de autor y los derechos conexos puedan ser ejercidos debidamente y que 
la balanza de los intereses pueda mantenerse. En efecto, en el entorno di
gital -en particular en las redes globales como es el Internet- no resulta 
suficiente otorgar una serie de derechos. Los derechos no pueden ejer
cerse de forma apropiada y eficiente, sin el apoyo de las medidas tecnoló
gicas y de la información electrónica sobre la gestión de derechos. Los 
nuevos Tratados incluyen medidas adecuadas para la protección de dichas 
medidas tecnológicas y de ese tiJXl de información. 

Conforme al Articulo 1 1 del WCT, las partes contratantes deben pro
JXlrcionar "recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas 
tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con 
el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio 
de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén auto
rizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley." 

El Artículo 12 del wcr obliga las partes contratantes a "proporcionar 
recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conoci
miento de causa, realice'cualquiera de los si.guientes actos sabiendo o, con 
respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que 
induce, permite, facilita y oculta una infracción de cualquiera de los dere
chos previstos en el presente Tratado ° en el Convenio de Berna: 
(i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica 
sobre la .gestión de derechos; (H) distribuya, importe para su distribu
ción, emita, o comunique al público, sin autorización ejemplares de obras 
sabiendo que la información electrónica sobre la .gestión de derechos ha 
sido suprimida o alterada sin autorización." El Articulo 1 2 (2) define la 
"información sobre la .gestión de derechos" como "la información que 
identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho so
bre la obra, o información sobre los ténuinos y condiciones de utilización 
de la obra, y todo nUmero o código que represente tal información, cuan
do cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un 
ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al públi
co de una obra." 

[ •.. J 

El orden del día de la Conferencia Diplomática también preveía el es
tudio de un tercer proyecto de Tratado, el proyecto de Tratado relativo la 
propiedad intelectual respecto de la bases de datos con disposiciones acer
ca de un sistema suigenerisde protección de las bases de datos. 

No hubo discusión de fondo sobre este tercer proyecto de Tratado en la 
Conferencia Diplomática, principalmente por falta de tiempo. Ésta adoptó 
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una recomendación' en la que las delegaciones participantes "recomien
dan que se convoque una sesión extraordinaria de los Órganos Rectores 
de la OMPI competentes, durante el primer trimestre de 1997 para deci
dir el programa de los trabajos preparatorios para un Tratado relativo a la 
propiedad intelectual respecto de las bases de datos." 

El Director General convocó una sesión extraordinaria de los Órganos 
Rectores de la OMPI competentes, de celebrarse en Ginebra los dias 20 y 
21 de marzo de 1997. Los Órganos Rectores decidieron que la Oficina 
internacional convocaria un Comité de Expertos sobre un Protocolo rela
tivo a las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales y una Reunión de 
Información sobre la propiedad intelectual en materia de bases de datos, 
durante la semana del 15 de septiembre de 1997. 

2.5.- Nombres de dominio de Internet' 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) está 
entablando un proceso internacional con el fin de elaborar recomenda
ciones relativas a cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con 
los nombres de dominio de Internet, incluida la solución de controver
sias. las recomendaciones resultantes del proceso de la OMPI relativo a 
los nombres de dominio de Internet estarán disponibles para la nueva 
organización que está siendo constituida con el fin de administrar el sis
tema de nombres de dominio de Internet. 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha 
anunciado que emprenderá un proceso internacional con miras a formu
lar recomendaciones para las cuestiones de propiedad intelectual rela
cionadas con los nombres de dominio de Internet, incluida la solución 
de controversias. las recomendaciones resultantes del proceso relativo a 
los nombres de dominio de Internet emprendido por la OMPI se pon
drán a dispOSición de la organización no lucrativa que se está creando 
para ocuparse de los aspectos técnicos y de política del Sistema de 
Nombres de Dominio de Internet (DNS). la organización yadministra
ción del DNS es un tema objeto de intensos debates en el mundo entero 
desde hace dos años. El origen de esos debates es el deseo de asegurar 
que la administración del DNS se institucionalice de tal manera que el 
sistema pueda adaptarse al creciente volumen de tráfico registrado en 
Internet y que se pueda administrar en forma competitiva y abierta, te
niendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas en Inter
net. 

7 Organización Mundial de la Protección Intelectual. www.wipo.org 
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Una de las cuestiones más importantes suscitadas durante los de
bates es la de la relación entre los nombres de dominio y las marcas. Si 
bien, inicialmente, los nombres de dominio tenían por objeto tan sólo la 
función de facilitar la conectividad entre ordenadores a través de Inter
net, debido a que son fáciles de recordar y de utilizar, han llegado a 
convertirse en identificadores comerciales. Actualmente, se utilizan en 
forma rutinaria en la publicidad con el fin de indicar la presencia de una 
empresa o de un negocio en Internet. Las empresas han empezado a 
darse cuenta del importante potencial de los sitios web como medio 
para proporcionar información y ofrecer productos o servicios directa
mente a los consumidores. A medida que ha ido expandiéndose la red 
Internet, los nombres de dominio han entrado en un creciente conflicto 
con las marcas comerciales. Esa posibilidad de conflicto surge por la 
falta de conexión entre el sistema de registro de las marcas, por un lado, 
y el sistema de registro de los nombres de dominio, por el otro. El pri
mer sistema (marcas) lo administra una autoridad pública (gubernamen
tal) sobre una base territorial (nacional o regional) que da lugar a dere
chos que el titular de la marca puede ejercer en el territorio pertinente. 
El segundo sistema (nombres de domino) lo administra generalmente 
una organización no gubernamental sin ninguna limitación funcional: 
los nombres de dominio se registran por orden de llegada y 'ofrecen una 
presencia mundial en Internet. 

Ciertas personas explotan sin ningún escrúpulo el potencial de 
conflicto inherente a ambos sistemas, registrando regularmente como 
nombres de dominio pr9Pios las marcas de otras personas o empresas 
(ocupación ilegal del ciberespacio). 

Los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas presen
tan características inusitadas que amplían la capacidad del sistema judi
cial ordinario. Ese sistema también tiene una base territorial, de manera 
que no siempre puede dar una solución global a un conflicto con di
mensiones mundiales. Además, los litigios pueden ser lentos y costosos, 
características que pueden producir una situación de hecho en la que 
resulta más rápido y menos costoso para el titular de una marca volver a 
comprar sus derechos respecto de un nombre de dominio que tratar de 
recuperar esos derechos entablando un litigio. 

La relación entre los nombres de dominio de Internet y las marcas 
se abordó a comienzos de 1996 en el marco del Comité Internacioinal 
Ad Hoc (IAHC), que elaboró el "Memorándum de entendimiento sobre 
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el espacio de nombres de dominio de nivel superior genéricos del sis
tema de nombres de dominio de Internet" (gTLD-MoU), en mayo de 
1997. A la luz del asesoramiento prestado por la OMPI sobre cuestiones 
relacionadas con la propiedad intelectual y la solución de controversias, 
el IAHC (ulteriormente denominado Comité de Supervisión de Política 
(POe¡ elaboró un sistema de solución de controversias para los conflic
tos eventuales entre marcas y nombres de dominio. 

El acontecimiento más reciente en torno a estos debates sobre la 
futura organización y administración del sistema de nombres de domi
nio ha sido la publicación de una 'Declaración de política sobre la ad
ministración de los nombres y direcciones de Internet" (Número de re
gistro 980212036-8146-02) del Departamento de Comercio de los Esta
dos Unidos de América ('el Libro Blanco"). El Libro Blanco es el resul
tado de extensos debates públicos celebrados a nivel internacional. En 
donde el gobierno de los Estados Unidos procurará el respaldo intérna
cional para instar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) a que inicie un proceso equilibrado y transparente que incluya 
la participación de los titulares de marcas, y de los miembros de la co
munidad de Internet que no son titulares de marcas, para 1) elaborar 
recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solu
ción de controversias en materia de marcas/nombres de dominio rela
cionadas con la "ciberpiratería" (por oposición a los conflictos entre titu
lares de marcas con derechos legítimos en pugna), 2) recomendar un 
procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios de 
nivel superior genéricos, y 3) sobre la base de los estudios realizados 
por organizaciones independientes, tales como el Consejo Nacional de 
Investigación de la Academia Nacional de Ciencias, evaluar los efectos 
que tendría en los titulares de marcas y otros derechos de propiedad in
telectual. 

2.6.- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio (TRIPS)8 

En su artículo 10, respecto de los programas de ordenador y com
pilación de datos, señala: 

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o pro
gramas objeto, serán protegidos como obras literarias en vir
tud del Conven io de Berna. 

8 Soní Cassani, Mariano y/o. Ob. cit. página 371 
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2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma le
gible por maquina o en otra forma, que por razones de la se
lección y disposición de sus contenidos constituyan creacio
nes de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa 
protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mis
mos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor 
que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos. 

3.- Regulación de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Dentro de la legislación norteamericana de los derechos de autor, 
se encuentra una figura llamada "use fair", que es la que permite que se 
utilice un programa de cómputo, siempre y cuando no se transgredan 
los derechos que tiene el autor de la obra. 

3.1.- CODE U.S. Título 17. Derechos de Autor (Copyright) 

Los artícu los que tienen relación con esta materia de los derechos 
de autor son los artículos: 106, 106A, 108 Y 117 del U.S. Codeo 

3.1.1.- Artículo 106 

De los derechos exclusivos, el autor de una obra protegida por los dere
chos de autor, el titu lar tiene el derecho excl usivo de hacer y autorizar: 

(1) a reproqucir las obras en copias o fonogramas; 

(2) preparar trabajos derivados de uno que se encuentre protegido; 

(3) para distribuir copias o fonogramas del trabajo al público por venta u 
por medio que trasmita la propiedad, o por arrendamiento o prestamo; 

(4) en el caso de trabajos literarios, musicales, dramáticos, y coreográfi
cos, pantomimas, y películas y otros trabajos audiovisuales, para realizar 
la obra públicamente; 

(5) en el caso de trabajos literarios, musicales, dramáticos, y coreográfi
cos, pantomimas, y los trabajos pictóricos, gráficos, o esculturales, in-



ASPECfOS JURlDICOS INTERNACIONALES 99 

e/USO las imágenes individuales de una película o otro trabajo audiovi
sual, para desplegar la obra públicamente; y 

(6) en el caso de grabaciones, para la difusión pública de la obra por 
medio de una transmisión del audio digital. 

106. Exclusive rights in copyrighled works9 

Subjecl lo sections 107 Ihrough 120, Ihe owner of copyrighl under Ihis 
title has Ihe exclusive rights lo do and lo aulhorize any of Ihe following: 

(I) lo reproduce !he copyrighled work in copies or phonorecords; 

(2) lo prepare derivative works base<! upon Ihe copyrighled work; 

(3) lo distribute copies or phonorecords of Ihe copyrighled work lo the 
public by sale or other transfer of ownership, or by rental, tease, or len
ding; 

(4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, 
pantomimes, and metian pictures and other audiovisual works, to per
form the copyrighted work publicly; 

(5) in the case of lilerary, musical, dramatic, and choreographic works, 
pantomimes, and pietorial, graphic, or sculptural works, inc1uding the 
individual ¡mages of a motion picture or other audiovisual work, to dis
play Ihe copyrighled work publicly; and 

(6) in Ihe case of sound recordings, lo perform the copyrighled work pu
blicly by mean, of a digital audio transmission. 

3.1.2.- Artículo 106·A 

§ 106A. Los derechos de ciertos autores a la atribución e integridad 

(a) los Derechos de Atribución e Integridad .• Sujeto a la sección 107 e 
independiente de los derechos exclusivos proporcionados en sección 
106, el autor de un trabajo de arte visual(l) tendrá el derecho: 

(A) para exigir la propiedad de ese trabajo, y 

(B) para prevenir el uso de su nombre como el autor de cualquier traba
jo de arte visual que él o ella no crearon; 

') Thomas. Legislative ¡nfarmarion on the Internet. US Congress. 
http://thomas.loc.gov/home/thomas2.html 
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(2) tendrá el derecho para prevenir el uso de su nombre como el autor 
del trabajo de arte visual en caso de una distorsión, mutilación, u otra 
modificación del trabajo al que sería perjudicial su honor o reputación; 
y 

(3) sujeto a las limitaciones en la sección 113(d), tendrá el derecho: 

(a) para prevenir cualquier distorsión intencional, mutilación, u otra 
modificación de ese trabajo al que sería perjudicial a su honor o reputa
ción, y cualquier distorsión intencional, mutilación, o modificación de 
ese trabajo son una violación 'de ese derecho, y (B) para prevenir cual
quier destrucción de un trabajo reconocido, así como cualquier otra 
destrucción intencional o groseramente negligente, lo cuales constitu
yen una violación de ese derecho. 

(b) el alcance y ejercicio de derechos. - Sólo el autor de un trabajo de 
arte visual tiene los derechos conferidos por subdivisión (a) en ese traba
jo, siendo o no el autor, dueño de los derechos de autor. Los autores de 
un trabajo en conjunto de una obra son copropietarios de los derechos 
conferidos por subdivisión (a) en ese trabajo. 

(c) las excepciones, - (1) la modificación de un trabajo de arte visual por 
el resu ltado del paso del tiempo o la naturaleza inherente de los mate
riales no es una distorsión, mutilación, u otra modificación descritas en 
subdivisión (a)(3)(A). (2) La modificación de un trabajo de arte visual por 
la conservación, o la presentación pública, incluyendo iluminación y 
colocación del trabajo, no es una destrucción, distorsión, mutilación, u 
otra modificación descritas en subdivisión (a)(3) a menos que la modifi
cación sea causada por negl igencia. (3) Los derechos descritos en los 
párrafos (1) Y (2) de subdivisión (a) no se aplicarán a cualquier repro
ducción, pintura, retrato, u otro uso de una obra en cualquier conexión 
con cualquier otro artículo descrito en el subinciso (A) o (B) de la defini
ción de "el trabajo de arte visual" en la sección 101, Y cualquier otra 
reproducción, pintura, retrato, u otro uso de la obra no son una destruc
ción, distorsión, mutilación, u otra modificación descritas en el párrafo 
(3) de subdivisión (a). 

(d) la duración de derechos, - (1) con respecto a los trabajos de arte vi
sual creados después de la fecha de la enmienda de la sección 61 O(a) de 
los Artistas, Acta de los Derechos Visuales de 1990, los derechos confe-
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ridos por subdivisión (a) será por un término consistente en la vida del 
autor. (2) Con respecto a los trabajos de arte visual creados antes de la 
fecha de la enmienda de la sección 610 (a) de los Artistas, Acta de los 
Derechos Visuales de 1990, a partir de tal fecha eficaz, se transfiere al 
autor los derechos conferidos por subdivisión (a), y expirará al mismo 
tiempo como, los derechos conferidos por sección 106. (3) en el caso de 
un trabajo hecho en conjunto preparado por dos o más autores, los de
rechos conferidos por subdivisión (a) será por un término que consiste 
en la vida del último de los autores supervivientes. (4) todos los térmi
nos de los derechos conferidos por la subdivisión (a) se recorren hasta el 
fin del año en que expiran. 

(e) el traslado y renuncia. - (1) los derechos conferidos por la subdivisión 
(a) no pueden transferirse, pero esos derechos pueden renunciarse si el 
autor acepta tal renuncia expresamente en un instrumento por escrito y 
firmado por el autor. En tal instrumento se identificará el trabajo especí
ficamente, y usos de ese trabajo al que renuncia. En el caso de un traba
jo preparado por dos o más autores, la renuncia de derechos bajo este 
párrafo hecho por un autor, tal renuncia implicará una corrección de 
derechos para todos los demás autores. (2) la propiedad de los derechos 
conferida por subdivisión (a) con respecto a un trabajo de arte visual, es 
distinto de la propiedad de cualquier copia de ese trabajo o de los dere
chos de propiedad literaria o cualquier derecho exclusivo, bajo un dere
cho de propiedad literaria en ese trabajo. La transferencia de propiedad 
de cualquier 'copia de una obra, o de un derecho de propiedad literaria 
o cualquier derecho exclusivo, bajO un derecho de propiedad literaria, 
no constituirá una renuncia de los derechos conferida por subdivisión 
(a). Excepto como puede ser el acuerdo del autor en un instrumento es
crito y firmado por el mismo, la renuncia de los derechos conferida por 
subdivisión (a) con respecto a un trabajo de arte visual, el traslado de 
propiedad de cualquier copia de ese trabajo no constituirá una transfe
rencia de propiedad o de cualquier derecho exclusivo, bajo un derecho 
de autor. 

§ 106A. Rights of certain authors lo attribution and integrity 10 

(a) Rights of Attribution and lntegrity. - Subject to section 107 and inde
pendent of the exclusive rights provided in section 106, the author of a 
work of visual art -

10 Thomas. Legislative ¡nformatian on lhe Internet. US Congress. 
http://thomas.loc.gov/home/thomas2.html 
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(1) ,hall have the righl -

(A) lo claim authorship of that work, and 

(B) to prevent the use of his or her name as the author of any work of vi
sual art which he or she did nol create; 

(2) shall have Ihe righl lo prevent Ihe use of his or her name as the author 
of the work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other 
modification of the work which would be prejudicial to his or hel' honor 
or reputation; and 

(3) subject to Ihe limitations set forth in section 113(d), shall have the 
right -

(A) to prevent any intentional distortion, mutilation, or other moclification 
of that work which would be prejudicial to his or her honor or reputa
tion, and any intencional distortion, mutilation, or modification Di ihat 
work is a violation of that rizht, and (B) to prevent any destruction oi a 
work of recognized stature, and any intentional or grossly negligent des
truction of that work is a violarion of that right. 

(b) Scope and Exereise of Rights. - Only the author of a work of visual art 
has Ihe rights conferred by subseclion (a) in Ihat work, whelher or not Ihe 
author is the copyright owner. The authors of a joint work of visual art 
are eoowners of the rights conferred by subsection (a) in that work. 

(e) Exceptions. - (1) TIte modification oí a work of visual art which is a 
resuIt of the passase of time or the inherent nature of the materials is not 
a disto.rtion, mutilation, or other modificabon described in subsection 
(a)(3}(A). (2) The modification of a work of visual art which is Ihe result 
of conservation, or of Ihe public presentation, including lighling and pla
cernent, of the work is not a destruetion, distortion, mutilation, or other 
modification described in subsection (a)(3) unless the modiñcation is 
caused by gross negligence. (3) The rights described in paragraphs (1) 
and (2) of subsection (a) shall not apply lo any reproduction, depiction, 
portrayal, or other use of a work in, upon, or in any conneetion with any 
ilem described in subparagraph (A) or (B) of Ihe definition of ''work of 
visual art" in section 101, and any such reproduction, depiction, portra
yal, or other use of a work is not a destruction, distortion, mutilation, or 
olher modification described in paragraph 

(3) of subsection (a). 

(d) Duration of Rights. - (1) With respect to works of visual art created on 
or after Ihe effective date set forlh 
in section 610(a) of the Visual Artists Rights Act of 1990, Ihe rights con
ferred by subsection (a) shall endure for a terrn consisting of the life of the 
aulhor. (2) With respect to works of visual art created before Ihe effective 
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date set forth in section 610(a) of the Visual Artists Rights ACI of 1990, 
but title lo which has not, as of such effective date, been transferred from 
the aUlhor, the rights conferred by subsection (a) shall be coextensive 
wilh, and shall expire at !he same time as, the rights conferred by section 
106. (3) In the case of a joinl work prepared by two or more authors, the 
rights conferred by subsection (a) shall endure for aterro consisting of the 
life of !he lasl surviving author. (4) AlI terms of the rights conferred by 
subsection (a) ron lo Ihe end of the calendar year in which they would 
otherwise expire. 

(e) Transfer and Waiver. - (1) The rights conferred by subsection (a) may 
not be transferred, but those rights may be waived if the author expressly 
agrees to such waiver in a written instrument signed by the author. Such 
ins!rument shall specifically identify the work, and uses of that work, lo 
which the waiver applies, and the waiver shall apply only to the work and 
uses so identified. In the case of a joint work prepared by two or more 
authors, a waiver of rights under this paragraph made by one such author 
waives such rights for all such authors. (2) Ownership of the rights con
ferred by subsection (a) with respect lo a work of visual art is distinct 
from ownership of any copy of that work, or of a copyright or any exclu
sive right under a copyright in that work. Transfer of ownership of any 
copy of a work of visual art, or of a copyright or any exclusive right under 
a copyright, shall not constitute a waiver of the rights conferred by sub
section (a). Except as may otherwise be agreed by !he author in a written 
instrument signed by the author, a waiver of the rights conferred by sub
section (a) with respect lo a work of visual art shall not constitute a 
transfer of ownership of any copy of that work, or of ownership of a 
copyright or of any exclusive right under a copyright in lhal work. 

3.1.3. - Artículo 108 

108. limitaciones en derechos exclusivos: Reproducción por bibliotecas 
y archivos. 

(a) a pesar de las provisiones de sección 106, no es una infracción a los 
derechos de propiedad literaria el que una biblioteca o archivos, o cual
quiera de sus empleados que actúan dentro del alcance de su empleo, 
reproduzcan no más de una copia o fonograma de un trabajo, o distri
buir tal copia o fonograma, bajO las condiciones especificadas por esta 
sección, si: 

(1) la reproducción o la distribución se hace sin propósito de ventaja 
comercial directa o indirecta; 

(2) las colecciones de la biblioteca o archivos son (i) abiertas al público, 
o (ii) disponibles no sólo a investigadores afiliados con la biblioteca o 
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archivos, o con la institución de la que es parte, pero también a otras 
personas que investiguen en un campo especializado; y 

(3) la reproducción o distribución del trabajo incluye un aviso de dere
chos de propiedad literaria. 

(b) los derechos de reproducción y distribución bajo esta sección apli
can a una copia o fonograma de un trabajo inédito, reproducidos sola
mente en forma del facsímil para los propósitos de preservación y segu
ridad o para el depósito usados en la investigación en otra biblioteca o 
archivos del tipo descritos por cláusula (2) de subdivisión (a), si la copia 
o fonograma que se reprodujeran estuvieran actualmente en las colec
ciones de la biblioteca o archivos. 

(c) El derecho de reproducción bajo esta sección aplica a una copia o 
fonograma de un trabajo publicado, duplicados solamente en forma de 
facsímil con el propósito de reemplazo de una copia o ¡onograma que 
se dañen o deterioren, se pierdan, o se han robados, también si la bi
blioteca o los archivos determinan que un reemplazo no puede obtener
se a un precio justo. 

(d) Los derechos de reproducción y distribución bajo esta sección apli
can a una copia hecha de la colección de una biblioteca o archivos, 
donde el usuario, el o ella hacen su petición o de otra biblioteca o ar
chivos, más que de un artículo u otra contribución a una colección o 
revista periódica, o a una copia o fonograma de una parte pequeña de 
cualquier otro, si : 
(1) la copia o el fonograma se vuelven la propiedad del usuario, y la bi
blioteca o los archivos no han tenido ningún aviso de que la copia o 
fonograma se usarían para cualquier otro propósito, estudio privado, 
beca, o investigación; y 

(2) la biblioteca o archivos, que aceptan órdenes, deben incluir en su 
forma de orden, una advertencia de derechos de propiedad literaria de 
acuerdo con los requisitos que el Registro de Derechos de Propiedad 
literaria prescribirá por regulación. 

(el los derechos de reproducción y distribución bajo esta sección apli
can al trabajo entero, o a una parte sustancial de él, hechos de la colec
ción de una biblioteca o archivos donde el usuario el o ella hace su pe
tición u otra biblioteca o archivos, si la biblioteca o los archivos han de-
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terminado primero, en base a una investigación razonable que no pue
den obtener una copia o fonograma del trabajo a un precio justo, si : 

(1) la copia o el fonograma se vuelven propiedad del usuario, y la bi
blioteca o los archivos no han tenido ningún aviso que la copia o fono
grama se usarían para cualquier otro propósito que para estudio privado, 
beca, o investigación; y 

(2) la biblioteca o archivos, que acepten ordenes, incluyan en su forma 
de orden, una advertencia de derechos de propiedad literaria de acuer
do con requisitos que el Registro de Derechos de Propiedad Literaria 
prescribirá por regulación. 

(fl Nada en esta sección 

(1) se impone la infracción al derecho de propiedad literaria en una bi
blioteca o archivos o sus empleados por el uso no supervisado del equi
po de reproducción, de acuerdo con la siguiente premisa: que cuente 
con equipo que despliegue un aviso que la fabricación de una copia 
puede estar sujeta a la ley de derechos de propiedad literaria; 

(2) se disculpa a la persona que usa tal equipo de reproducción o quién 
pide una copia o fonograma bajO la subdivisión (d), y será acreedor de 
la infracción de derechos de propiedad literaria para cualquier acto, o 
para cualquier uso que exceda del uso justo previsto en la sección 107; 

(3) se limita la reproducción y distribución, prestando un número limi
tado de copias y ejemplares por una biblioteca o archivos, sujeto a las 
cláusulas (1), (2), Y (3) de subdivisión (a); o 

(4) de forma alguna afecta el derecho de uso justo, previsto en la sec
ción 107, cualquier obligación contractual asumida en cualquier mo
mento por la biblioteca o archivos, cuando obtuvo una copia o fono
grama de una obra en sus colecciones. 

(g) Los derechos de reproducción y distribución bajo esta sección se ex
tienden a la reproducción sin darse a conocer o la distribución de una 
sola copia o fonograma del mismo material en ocasiones separadas, pe
ro no se extiende a los casos donde la biblioteca o archivos, o su em
pleado: 
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(1 l es consciente o tiene razón sustancial para creer que está comprome
tiendo en la reproducción relacionada o convenida o distribución de 
copias múltiples o fonogramas del mismo material, si hizo en una oca
sión o en un mismo periodo de tiempo. 

(2l compromete en la reproducción sistemática o distribución unlca o 
múltiples copias o fonogramas de material descritas en subdivisión (dl: 
con tal de que, nada en esta cláusula impida a una biblioteca o archivos 
participar en arreglos interbibliotecarios que no tienen, como propósito, 
que la biblioteca o archivos que reciban copia o el fonograma para su 
distribución. 

(hl Los derechos de reproducción y distribución bajo esta seCClon no 
aplican a un trabajo musical, un trabajo pictórico, gráfico o escultural, o 
una película u otro trabajo audiovisual, o cualquier otra material audio
visual que verse acerca de noticias, sólo que ninguna limitación aplicará 
con respecto a derechos concedidos por subdivisiones (bl y (cl, o con 
respecto a trabajos pictóricos o gráficos publicados como ilustraciones, 
diagramas, o los adjuntos similares a trabajos de los que se reproducen 
copias o se distribuyen de acuerdo con las subdivisiones (d) y (el. 

108. Limitations on exclusive rights: Reproduction by libraries and archi-
ves II . 

(a) Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringe
ment of copyright for a library or archives, or any of its employees acting 
within the scope of their employment, to reproduce no more than one 
copy or phonorecord of a work, or to distribute such copy or phonore
cord, under the conditions specified by this section, if -

(1) the reproduction or distribution is made without any purpose of direct 
or indirect commercial advantage; 

(2) the coIlections of the library or archives are (i) open to the public, or 
(ji) available not only to researchers affiliated wilh the library or archives 
or with the institution of which it is a part, but also to other persons doing 
research in a specialized field; and 

(3) the reproduction or distribution of the work ineludes a notice of 
copyright. 

(b) TIte rights of reproduction and dislribution under this section apply lO 
a copy or phonorecord of an unpublished work duplicated in facsimile 

11 Thomas. Legislative information on the Internet. US Congress. 
http://thomas.loc.gov/home/thomas2.html 



ASPECTOS JURlDICOS INTERNACIONALES 107 

form solely for purposes of preservation and security or for deposit for 
research use in anolher library or archives of the type described by clause 
(2) of subsection (a), if !he copy or phonorecord reproduced is eurrently 
in !he collections of Ihe library or archives. 

(e) 111e right of reproduetion under this seetion applies lo a eopy or pho
norecord of a published work duplicated in facsimile form solely for Ihe 
purpose of replacemenl of a copy or phonorecord that is damazed, dete
riorating, lost, or stolen, if the library or archives has, after a reasonable 
effor!, determined Ihal an unused replaeemenl cannol be obtained at a 
fair price. 

(d) 111e rizhts of reproduction and distribution under this section apply lo 
a copy, made from the collection of a library oc archives where the user 
makes his or her request or from that of another library oc archives, of no 
more tban one article or other contribution to a copyrighted collection or 
periodical issue, or to a copy or phonorecord of a small part of any other 
copyriZhted work, if -

(1) the copy or phonorecord becomes the property of the user, and the li
brary oc archives has had no notice that the copy oc phonorecord would 
be used for any purpose other than private study, scholarship, or re
search; and 

(2) Ihe library or archives displays prominently, at Ihe place where orders 
are accepted, and ¡neludes on its order fonu, a warning of copyright in 
aeeordance with requirements that the Rezister of Copyrizhls shall pres
cribe by rezulation. 

(e) The rizhls of reproduetion and distribution under this seclion apply lo 
the entire work, or to a substantial part of it, made from the collection of a 
Iibrary or archives where the user makes his or her request or from that 
of another library or archives, if the library or archives has first determi
ned, on the basis of a reasonable investigation, that a cOPY or phonorecord 
of the copyrighled work cannot be obtained at a fair price, if -

(1) Ihe copy or phonorecord becomes Ihe property of lhe user, and Ihe li
brary or archives has had no notice thal Ihe copy or phonorecord would 
be used for any purpose other than private study, scholarship, or re
search; and 

(2) the library or archives displays prominently, at Ihe place where orders 
are accepted, and includes on its order form, a warning of copyright in 
aeeordance with requirements Ihal Ihe ReziSler of Copyrizhls shall pres
cribe by rezulation. 

(f) Nothinz in Ihis section -
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(1) shall be eonstrued to impose liability for copyright infringement upon 
a library or archives or its employees for the unsupervised use of repro
ducing equipment located on its premises: P'rovided, That such equipment 
displays a notiee Ihal the making of a copy may be subject to the 
copyright law; 

(2) excuses a person who uses such reproducing equipment or who re
quests a eopy or phonoreeord under subseetion (d) from liability for 
copyright infringemenl for any sueh aet, or for any later use of sueh eopy 
or phonorecord, if it exceeds fair use as provided by section 107; 

(3) shall be eonstrued lo limit the reproduetion and distribution by len
ding of a limited number of copies and excerpts by a library Of archives of 
an audiovisual news program, subject lo el.uses (1), (2), and (3) of sub
section (a); or 

(4) in any way affeets Ihe righl of fair use as provided by seetion 107, or 
any contractual obUgahons assumed at any time by the library or archives 
when it obtained a copy or phonorecord of a work in its collections. 

(g) The rights of reproduction and distribution under this section extend 
to the isolated and unrelated reproduction or distribution of a single copy 
or phonorecord of the same material on separate occasions, but do not 
extend to cases where the ljbrary or archives, or its empIoyee -

(1) i5 aware or has substantial reason to believe that it Is engaging in the 
related or concerted reproduction 01' distribution of multiple copies or 
phonorecords of the same material, whether made on one occasion 01' 

over a periad of time, and whether ¡ntended for aggregate use by one or 
more individuals Or for separate use by the individual members of a 
group;or 

(2) engages in lhe systematic reproduction or distribution of single or 
multiple copies or phonorecords of material described in subsection (d): 
Provided, That nothing in this clause prevents a library or archives from 
participating in interlibrary arrangements that do not have, as their pur
pose or effect, that the library or archives receiving such copies or pho
norecords for distribution does so in such aggregate quantities as to subs
titute for a subscription lo or purch~se of such work. 

(h) The rights oi reproduction and distribution under this section do not 
apply to a musical work, a pictorial, graphic ar sculptural work, ar a mo
tion uicture ar other audiovisual work other than an audiovisual work 
dealing with news, except that no sueh limitation shall apply with respect 
to ri8hts granted by subsections (b) and (e), or with respect to pictorial or 
graphic warks published as illustrations, diagrams, or similar adjuncts to 
works of which copies are reprodueed or distributed in aeeardanee with 
subseetions (d) and (e). 
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3.1.4.- Artículo 117 

117. Limitaciones en derechos exclusivos: Programas de la computadora 

A pesar de las provisiones de la sección 106, no es una infracción para 
el dueño de una copia de un programa de computadora hacer o autori
zar la fabricación de otra copia o adaptación de ese programa de cóm
puto: 

(1) que la nueva copia o la adaptación se haya creado como un paso 
esencial en la utilización del un programa de computadora en una má
quina y que no se use de ninguna otra manera, o 

(2) esa nueva copia o la adaptación sólo es para los propósitos del guar
dar los archivos y que todas las copias del archivos se destruyan en el 
momento de la posesión continua del programa de computadora, pues 
deja de ser justo. Puede arrendarse cualquier copia exacta preparada de 
acuerdo con las provisiones de esta sección, puede venderse, o por otra 
parte puede transferirse, junto con la copia de la que se prepararon tales 
copias, sólo como parte del arriendo, venta, o otro traslado de todos los 
derechos en el programa. Las adaptaciones que se prepararon, sólo 
pueden transferirse con la autorización del dueño del derechos de pro
piedad literaria. 

117. Limitations on exclusive rights: Computer programs 12 

Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an ínfringement 
for the owner Di a copy of a computer program to make or authorize the 
making of another copy or adaptation of that computer program provi
ded: 

(1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in 
the utilization of the computer program in conjunction with a machine 
and that it is used in no other manner, or 

(2) that such new copy or adaptation is for archival purposes only and 
that aH archival copies are destroyed in the event that continued posses
sion of the computer program should cease lo be rightful. Any exact co
pies prepared in accordance with the provisions of this section may be 
leased, sold, or olherwise transferned, alonz wilh Ihe copy from which 
such copies were prepared, only as part oi the lease, sale, or other transfer 

12 Thomas. Legislative information on the Internet. US Congress. 
http://thomas.loc.gov/home/lhomas2.html 
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oi all rights in the programo Adaptations so prepared may be transferred 
only with the authorization of the copyright owner. 

3.2.- FAIR USE 

limitaciones en derechos exclusivos: Uso juS\O 

A pesar de las provisiones de secciones 106 Y 106A, el USO justo de un 
trabajo, incluyen el uso por reproducción en copias o fonogramas o por 
cualquier otro medio especificado por esa sección, para los propósitos 
como crítica, comentarios, noticias, enseñando (incluso las copias múl· 
tiples para el uso del aula), estudio o investigación, no son una infrac· 
ción de derechos de propiedad literaria. Determinando si el uso que se 
hizo de un trabajo, en cualquier caso particular, fue un uso justo, ya que 
los factores a ser considerados serán: 

(1) el propósito y carácter del uso, incluyendo si el uso es de naturaleza 
comercial o es para los propósitos educativos no lucrativos; 

(2) la naturaleza de la obra; 

(3) la cantidad y el contenido de la porción usada respecto de un trabajo 
registrado; y 

(4) el efecto del uso en el mercado potencial o valor del trabajo propie
dad registrado. El hecho de que un trabajo es inédito, el uso justo es po
sible si tal hallazgo se hace en la consideración de todos los factores 
anteriores. 

Limitations on exclusive rights: fair use 13 

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a 
copyrighled work, including such use by reproduction in copies or pho· 
norecords or by any olher means specified by thal section, for purposes 
such as criticism, cornment, news reporting, teachinz (inc1udinz multiple 
copies for classroom use), scholarship, er research, is not an infringement 
of copyright. In determining whether the use made of a work in any par
ticular case is a fair use the factors to be considered shall ¡nelude -

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of 
a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 

[3 Legallnformation Institute. USo Code. a research activity orthe Comell Law School. 
www.law.comell.edu/topics/copyrighLhtml 
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(2) the nature of the copyrighted work; 

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the 
copyrighted work as a whole; and 

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the 
copyrighted work. TIle faet !hat a work is unpublished shall not itself bar 
a finding of fair use if sueh finding is made upon consideration of all the 
aboye factors. 

4.- ¿La legislación internacional ha logrado regular los derechos de 
autor en Internet en su totalidad? 

No lo ha logrado. La OMPI, como organismo internacional encar
gado de dar a conocer los lineamientos de la materia, ha puesto de ma
nifiesto su preocupación en conocer más acerca de lo que es Internet, y 
lo que representa en cuanto a la protección que se le puede otorgar a un 
usuario que da a conocer una obra producto de su intelecto, plasmada 
en una página electrónica de Internet Pues como se aprecia a través de 
todos los instrumentos anteriores, la regulación de los derechos de autor 
en Internet se perfila poco a poco, los parametros se estan dando, pero 
el grave problema a que se enfrentan, es la rapidez con que Internet 
evoluciona, y con esto se provoca que vayan apareciendo nuevas lagu
nas de regulación. Hasta el momento, los lineamientos básicos dentro 
de Internet en cuanto a los derechos de autor, es el llamado fair-use o 
uso justo, y consiste en que el usuario tenga acceso a la página electró
nica de Internet, y pueda hacer uso de ella, pero siempre teniendo en 
mente que el uso de la página electrónica no implica lograr una explo
tación a costa de esta página electrónica o simplemente no le cause un 
daño a dicha página. Un aspecto que se busca, es la unificación de la 
legislación de derechos de autor de los países miembros de la OMPI, 
pues una interrogante que se plantea con el uso de Internet, es como 
dirimir problemas civiles, administrativos o de orden penal, es decir, 
esto da lugar a que puedan sucitarse problemas de indole internacional. 
y de todo esto, la OMPI va a ser el organismo encargado de encontrar 
los lineamientos de Derechos de Autor, para una protección más eficaz. 
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gua, Niger, Nigeri3, Omán, Panamá, Portugal, República Centroafricana, 
República de Corea, República Democrática del Congo, Rumania, Rwan
da, San Vicente y las Granadinas, Senegal (en lo relativo a las colecciones 
de obras), Sri Lanka., Suiza, Túnez, Uzbekistán, Venezuela y Yugoslavia 
(en lo relativo a las colecciones de obras). 

Algunas leyes añaden criterios adicionales a los arriba mencionados (es 
decir, selección o disposición), tates como la coordinación del contenido 
(Egipto, Eslovenia, Estados Unidos de América, Perú y Ucrania, composi
ción (Polonia), o el método de presentación del material (Bosnia y Herze
govina, Croacia y Yugoslavia). 

Las leyes nacionales de algunos otros países prevén criterios más generales 
tales como que la compilación debe ser Una creación del intelecto (Fran
cia), una creación intelectual original (Austria), una creación personal y 
original (Ecuador) o una creación autocontenida (Italia y Santa Sede), que 
deben caracterizarse por su creatividad o oor cualquier otro esfuerzo 
personal (Armenia, Bahrein, Egipto, Emirato; Árabes Unidos, Iraq, Jorda
nia, Libia, Qatar y Sudán) que deben ser el resultado de esfuerzos inde
pendientes (Ghana), o que no deben ser una imitación de la obra de otra 
persona (Tailandia). 

Finalmente, algunos países no indican ningún criterio específico además 
de los aplicables en términos generales en virtud de la ley de derecho de 
autor, a saber que la compilación o colección constituir una obra. Tal es el 
caso de las leyes de Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Bulgaria, 
Chile, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Gambia, Georgia, Haití, Hungría, 
India, Irlanda, Israel, Kirguistán, Liechtenstein, Lituania, Madagascar, 
Malta, Mauricio, Namibia, Noruega, Nueva Ze.landia, Paises Bajos, Pakis
tán, Paraguay, República de Moldova, Senegal, (en lo relativo a "escritos 
estadísticos'? Reino Unido, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, 
Singapur, Sudáfrica, Suecia, Tayikistán, Toga, Turkmenistán, Turquia, 
Uganda, Zambia y Zimbabwe. 

Como se observa en la descripción anterior, seria necesario analizar el 
concepto general de "obra" y los conceptos relacionados tales como "origi
naiidad", "creatividad", "esfuerzo independiente" y "esfuerzo personal" 
para describir con mayor precisión cuáles colecciones y compilaciones 
están protegidas por derecho de autor en virtud de las diferentes legisla
ciones nacionales. Sin embargo, tal análisis no podría basarse en los textos 
legales únicamente, ya que el significado completo de esos conceptos está 
determinado a través de la jurisprudencia de cada país. Se reconoce en 
general que los paises parte en el Convenio de Berna tienen cierta libertad 
para establecer el exacto nivel de originalidad requerido para que una 
producción sea considerada una obra y podría decirse que, en general, las 
legislaciones nacionales de los paises que siguen la tradición de derecho 
común tienden a tener un umbral más bajo de originalidad que aquellos 
países que siguen la tradición de! derecho romano. 
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1lI. PROTECCIÓN SUI GENERlS DE LAS BASES DE DATOS 

A. Normas internacionales 

No existen normas internacionales sobre la protección sui generis de las 
bases de datos. 

B. Legislación regional 

La Directiva sobre bases de datos de las Comunidades Europeas que se 
examinó respecto de la protección del derecho de autor de bases de datos 
originales, en los párrafos 17 a 25, contiene en su capítulo III disposicio
nes sobre la protección sui generis de las bases de datos. Los Capítulos I y 
IV de la Directiva (Articulas 1 y 2, Y 12 a 17) contienen disposiciones adi
cionales relativas tanto a las bases de datos objeto de protección por dere
cho de autor como a las bases de datos sujetas a la protección sui s;eneris 
de las bases de datos. 

Las razones de la protección sui generis y sus objetivos principales se ex
plican en los considerandos 38 y 39 del Preámbulo a la Directiva, que di
cen lo siguiente: 

"(38) Considerando que el.uso cada vez mayor de la tecnología digital ex
pone al fabricante de una base de datos al peligro de que el contenido de 
la misma sea copiado y reordenado electrónicamente sin su autorización 
con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero que no 
infrin,giria los derechos de autor respecto a la ordenación de la base origi
nal; 

(39) Considerando que, además de proteger los derechos de autor res
pecto a la originalidad de la selección y disposición del contenido de una 
base de datos, la presente Directiva pretende proteger a los fabricantes de 
bases de datos contra la apropiación de los resultados obtenidos de las in
versiones económicas y de trabajo hechas por quien buscó y recopiló el 
contenido, ya que protege el conjunto o las partes substanciales de la base 
de datos contra determinados actos que pueda cometer el usuario o un 
competidor". " 

El objeto de la protección bajo los derechos sui generis son las bases de 
datos para las que el fabricante demuestre que "la obtención, la verifica
ción o la presentación del contenido representan una inversión sustancial 
desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo." Esto se aclara en el 
considerando (40) que establece que "el objeto de este derecho sui generis 
es el de garantizar la protección de una inversión en la obtención, verifi
cación o presentación del contenido de una base de datos para la duración 
limitada del derecho" y añade que "esta inversión puede consistir en la 
aplicación de medios financieros y/o en el empleo de tiempo, esfuerzo y 
energía." En el considerando 19, se ofrece una aclaración adicional, según 
la cual normalmente la compilación de varias grabaciones de interpreta-



III 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

COMENTARIOS SOBRE LA REGULACIÓN DEL INTERNET CON
FORME A LA LEGISLACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN 

MÉXICO 

1.- iPor qué se debe asemejar la protección que se le da a los pro
gramas de computadora y bases de datos a las páginas electrónicas de 
Internet? 

Como ya hemos mencionado, las páginas electrónicas de Internet 
no están reguladas de manera expresa en la Ley Federal del Derecho de 
Autor, pero como he mostrado a lo largo de este estudio, las páginas 
electrónicas de Internet en su aspecto más puro se catalogan programas 
de cómputo, yen segundo término hay que considerar que muchas de 
las páginas electrónicas de internet sori la entrada o la puerta de acceso 
a bases de datos; por estas razones considero que a pesar de que las pá
ginas electrónicas de Internet no tengan un apartado especial en la Ley 
Federal del Derecho de Autor, éstas con mayor razón puedan adecuarse 
de alguna manera a la legislación de derechos de autor existente, que en 
este caso lo que más se asemeja es a la protección que se les otorga a 
los programas de cómputo y bases de datos. La falta de una regulación 
específica para las páginas electrónicas de Internet deja un gran vacío y 
un libre albedrío a la interpretación de cómo debe o debería de funcio
nar la protección que se otorga de manera indirecta a las páginas elec
trónicas de Internet. Pues hasta el momento, el único artículo de la Ley 
Federal del Derecho de Autor que se acerca a expresar dicha protec
ción, es el artículo 113 de la precitada Ley, que dice: "Las obras e inter
pretaciones o ejecuciones transmitidas por medios electrónicos a través 
del espectro electromagnético y DE REDES DE TELECOMUNICACIO
NES y el resultado que se obtenga de esta transmisión estarán protegidas 
por esta ley". Y como hasta ahora he seguido, a base de interpretacio
nes y analogías, y como ya se ha expuesto, la Ley Federal de Telecomu
nicaciones considera que los servicios de valor agregado (Internet): "son 
los que emplean una red pública de telecomunicaciones ... "'. 

Ahora bien, el legislador, en la nueva ley autoral de fecha 24 de 
diciembre de 1996, trata con un poco de mayor amplitud el tema de la 
protección de los programas de cómputo y bases de datos, superando 

] Art. 3° fracción XII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
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105 vagos y muy escuetos conceptos que se tenían en el antiguo texto de 
la Ley Federal del Derecho de Autor, en donde solamente se hacia 
mención de la protección que se otorgaba a 105 programas de computa
ción, y por otro lado, el hecho de que el derecho de autor no amparaba, 
la copia que para su uso exclusivo como archivo o respaldo hiciera 
quien hubiera adquirido la reproducción autorizada de un programa de 
cómputo'; en esta última reforma que sufre la Ley Federal del Derecho 
de Autor, el legislador a la par de otras legislaciones de otros países, ha
ce un mejor intento por ahondar en este tema, pero aún así es insufi
ciente con el gran avance tecnológico que representa Internet, pero de 
alguna manera se dan nuevos parámetros para dar una mejor protección 
a 105 programas de cómputo y a las bases de datos, y por lo tanto, de 
manera análoga a las páginas electrónicas de Internet. 

Pues a pesar de que Internet es relativamente nuevo, ha cobrado 
gran importancia como medio de expresión, comunicación, de informa
ción, de comercio, de tal manera, que en los últimos años ha evolucio
nado tanto este medio de comunicación, que ha venido a convertirse en 
una herramienta indispensable dentro de nuestra vida cotidiana, en la 
que miles de personas se comunican, comerCian o intercambian infor
mación 105 365 días del año, las 24 horas del día, y dentro de este mo
vimiento e intercambio se encuentran cientos o miles de personas que a 
través de las páginas electrónicas de Internet manifiestan y plasman al
guna obra de carácter intelectual, y que necesitan proteger dicha obra. 

Por las razones ya expuestas, considero que las páginas electróni
cas de Internet tienen esa protección que otorga la Ley Federal de Dere
chos de Autor, aun cuando no se haya estipulado textualmente en la 
ley, es decir, esta protección la reciben por dos razones, una, porque 
las páginas en su diseño particular son creaciones originales y de carác
ter intelectual, y segunda, por la analogía de principios que existen entre 
las páginas electrónicas de Internet y 105 programas de cómputo y bases 
de datos. 

2.- Objeto de proteger las páginas electrónicas de Internet. 

La Ley Federal del Derecho de Autor señala en su artículo 102 
que: "Los programas de computación se protegen en 105 mismos térmi-

2 Perez Nieto, Leonel, y/a. Manual Practico del Extranjero. Editorial Hacia. Tercera Edición. México 
1995, página 269. Ley Federal del Derecho de Autor. An. 18 inciso f). 
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nos que las obras literarias". Partiendo de una idea de analogía, de que 
la obra realizada es de carácter intelectual, original, y puede manifestar
se para ser perceptible a los sentidos, el autor con su página electrónica 
de Internet cumple con estos principios. De esta manera, afirmo que el 
objeto de la protección intelectual en Internet son las páginas electróni
cas que lo componen, pues estas son la obra que realizan los autores o 
usuarios en su caso. Además. las páginas electrónicas de Internet, están 
conformadas por texto, color, objetos móviles e inmóviles, planos o tri
dimensionales, sonido, video, según el gusto o necesidad del autor o de 
la programación empleada para su construcción y diseño. Tal como se
ñala el artículo 111 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que dice 
que: "los programas efectuados electrónicamente que contengan ele
mentos visuales, sonoros, tridimensionales o animados quedan protegi
dos por esta Ley en los elementos primigenios que contengan". 

Esta protección que se otorga a la obra es a partir de que la obra 
haya sido fijada en un soporte material, que en este caso la fijación se 
refiere a que la obra pueda ser puesta en un soporte electrónico que 
permita su percepción o reproducción, desde este momento se dice que 
aunque no este registrada la página electrónica de Internet la Ley Fede
ral del Derecho de Autor protege a la obra. Con la única excepción, de 
que las únicas obras que no quedan protegidas, son aquellas que en un 
momento dado puedan tener un efecto nocivo para otras máquinas, 
como son las que portan alguna clase de 'virus informático", en cual
quiera de sus formas. 

3.- Sujetos del derecho de autor. 

El autor, es la persona física que construyó y plasmó sus ideas en 
la página de Internet, puesto que él fue quien por medio de un proce
dimiento de programación y de diseño logró la elaboración y contenido 
de una página electrónica de Internet, pues como ya lo hemos mencio
nado la obra en este caso va a ser el resultado del intelecto y conoci
miento que tenga el sujeto sobre esta materia, sin dejar atrás su capaci
dad de sentir o de apreciar, etc. Y por ende, se va considerar como titu
lar originario, por ser quien concibió esa idea y creó esa obra intelec
tual. 

Por otro lado, existen los titulares derivados, que son todos aque
llos sujetos que valiéndose del diseño de una página electrónica o del 
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contenido de la misma, realizan otra diferente, en este caso puede haber 
dos posibilidades, la primera, que se haya valido de su diseño y hubiese 
cambiando formas, colores, sonidos, etc., y las páginas electrónicas de 
Internet serán protegidas en lo que tengan de originales, y sólo podrán 
ser explotadas cuando hayan sido autorizadas por el titular del derecho 
patrimonial sobre la obra primigenia; y la segunda, es que el contenido 
lo haya traducido, lo haya adaptado o cualquier otra transformación sin 
perder totalmente su esencia, y esta protección se va otorgar siempre y 
cuando el traductor acredite haber obtenido la autorización del titular 
de los derechos patrimoniales para traducirla, por lo que dicha traduc
ción no podrá ser reproducida, modificada, publicada o alterada, sin 
consentimiento del traductor. 

En el caso de las páginas electrónicas de Internet hechas en coau
toría, los derechos otorgados por la Ley Federal del Derecho de Autor, 
corresponderán a todos los autores por partes iguales, salvo pacto en 
contrario o que se demuestre la autoría de cada uno; y para ejercitarlos, 
se requerirá el consentimiento de la mayoría de los autores, mismo que 
obliga a todos. Cuando la parte realizada por cada uno de los autores 
sea claramente identificable, éstos podrán ejercer libremente sus dere
chos que les correspondan. 

En la actualidad muchos periódicos y otras publicaciones, en sus 
páginas electrónicas de Internet dan a conocer reportajes o extractos de 
ellos, muchas veces con la intención de mantener informado al usuario 
y otras como labor de promoción. En nuestro país los periódicos de cir
culación nacional, tales como El Universal, La Jornada, El Financiero, 
Excelsior, entre otros, cuentan con una página electrónica de Internet en 
la que dan a conocer las noticias más relevantes del día; es por ello que 
se considera que quienes contribuyan con artículos a periódicos, revis
tas, u otros medios de difusión, salvo pacto en contrario, conservan el 
derecho de editar sus artículos en forma de colección, después de haber 
sido transmitidos o publicados en el periódico, la revista o la estación en 
que colaboren. 

Por último, cuando una persona física o moral comisiona la pro
ducción de una página electrónica de Internet o que la produzca con la 
colaboración remunerada de otras personas, gozará de la titularidad de 
los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facul
tades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección so
bre este tipo de creaciones. 
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4.- Contenido del derecho de autor. 

En este ámbito se distinguen los derechos morales y patrimoniales 
con que cuentan los titulares originarios y derivados. 

4.1.- Derechos morales. 

la ley Federal del Derecho de Autor, señala que el autor es el 
único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las 
obras de su creación, y que estos derechos se consideran unidos al autor 
y son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Y 
como ya se dijo, la protección que se otorga será en el momento en que 
la obra, que en este caso es la página electrónica de Internet, quede fi· 
jada en un soporte material, lo cual implica que la página electrónica de 
Internet debe estar colocada en el ambiente de Internet y no nada más 
en el servidor de la persona que se encarga de colocarla. Y en relación 
con lo anterior, el artículo 6 del Reglamento de la ley Federal del Dere
cho de Autor, señala que: "El propietario del soporte material de una 
obra literaria o artística no será responsable, en ningún caso, por el dete
rioro o destrucción de la obra o de su soporte material causado por el 
simple transcurso del tiempo o por efecto de su uso habitual", y esto es 
debido a que por muchas razones los servidores de las personas que 
prestan el servicio de Internet puedan llegar a fallar o tener problemas, y 
pueda llegar a borrarse la página electrónica de Internet. 

El titular del derecho moral con respecto a una página de Internet 
podrá en todo tiempo: 

1) exigir el reconocimiento de su calidad de autor respeclo de la 
obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como 
obra anónima o seudónima; 

2) exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, 
mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atenta
do a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de 
su autor; 

3) modificar su obra; 

4) retirar su obra del comercio; y 
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5) oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su 
creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que 
no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta frac
ción. 

4.2.- Derechos patrimoniales. 

La Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 103, señala 
que: "los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y 
su documentación, cuando hayan sido creados por uno o varios em
pleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones 
del empleador, corresponden a éste", salvo pacto en contrario. El titular 
de los derechos patrimoniales puede, ·libremente transferir sus derechos 
patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivas. Y el 
plazo de la cesión de derechos en materia de programas de computa
ción no está sujeto a limitación alguna, puede ser por cualquier término, 
pero sin atentar con el principio de que las transmisiones de derechos 
patrimoniales son de carácter temporal; esto es, como excepción del 
artículo 33 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que dice que si no 
hay estipulación expresa, las transmisiones de derechos patrimoniales 
serán por el término de 5 años o de 15 años cuando la naturaleza de la 
obra o la inversión requerida así lo justifique. 

En lo que respecta a las bases de datos, se entiende que la protec
ción que se otorga a los programas de cómputo es igual que para las 
bases de datos, con las dos siguientes excepciones: la primera, que esta 
protección no se extiende a los datos y materiales en sí mismos; segun
da, que las bases de datos que no sean originales, quedaran protegidas 
durante un lapso de 5 años. 

El artículo 106 de la Ley Federal del Derecho de Autor, reconoce 
derechos patrimoniales específicos para esta clase de obras, ya que es
tablece que el derecho patrimonial sobre un programa de computación 
comprenderá la facultad de autorizar o prohibir: 

• la reproducción permanente o provisional del programa en to
do o en parte, por cualquier medio y forma, 
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• la traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra modi
ficación de un programa y la reproducción del programa resul
tante, 

• cualquier forma de distribución del programa o de una copia 
del mismo, incluido el alquiler, y la decompilación, los proce
sos para revertir la ingeniería de-·un programa de computación 
y el desensamblaje. 

y con respecto a las bases dé datos, el artículo 110 de la Ley Fe
deral del Derecho de Autor, dice que el titular del derecho patrimonial 
sobre una base de datos tendrá el derecho exclusivo, respecto de la 
forma de expresión de la estructura de dicha base, de autorizar o prohi
bir: 

• su reproducción permanente o temporal, total o parcial, por 
cualquier medio y de cualquier forma, 

• su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modi
ficación, 

• la distribución del original o copias de la base de datos, 

• la comunicación al público, 

• la reproducción, distribución o comunicación pública de los 
resultados de las operaciones de su traducción, adaptación, 
reordenación y cualquier otra modificación. 

4.2.1.- Transmisión de los derechos patrimoniales. 

Para la transmisión de los derechos patrimoniales se establece 
como regla general el principio de la autonomía de la voluntad, y en 
este sentido se expresa el primer párrafo del artículo 30 de la Ley Fede
ral del Derecho de Autor, al señalar que el titular de los derechos patri
moniales puede, libremente, conforme a lo establecido por la Ley, trans
ferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o 
no exclusivas. 
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Sin embargo, el principio de autonomía de la voluntad se encuen
tra limitado, pues el segundo párrafo del mismo precepto exige que toda 
transmisión de derechos patrimoniales de autor sea onerosa y temporal. 
En este sentido, se elimina la posibilidad de transmisiones gratuitas de 
derechos patrimoniales de autor, por una parte, y se limita en el tiempo 
a las mismas, por la otra. En cuanto a la onerosidad, en ausencia de 
acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para 
fijarla, así como sobre los términos para su pago, ésta será determinada 
por los tribunales competentes. 

La autonomía de la voluntad se ve afectada, en virtud de que exi
ge que los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan de
rechos patrimoniales, así como las licencias de uso deberán celebrarse, 
invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno dere
cho (tercer párrafo del citado artículo 30). 

El usuario legítimo de un programa de computación podrá reali
zar el número de copias que le autorice la licencia concedida por el titu
lar de los derechos de autor, o una sola copia de dicho programa siem
pre y cuando: 'sea indispensable para la utilización del programa; o sea 
destinada exclusivamente como resguardo para sustituir la copia legíti
mamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdi
da. 

5.- Registro Público del Derecho de Autor 

El Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto: "ga
rantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los dere
chos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos 
y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, 
actos y documentos a través de su inscripción' (artículo 162 L.F.D.A.). 

Algo muy importante, es que las obras literarias y artísticas y los 
derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados, 
y tal como se menciona en el propio artículo 102 de la precitada ley, los 
programas de cómputo se protegen en los mismos términos que las 
obras literarias. 
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Entonces las páginas electrónicas de Internet quedarán protegidas 
aun cuando no se encuentren registradas en el Registro Público del De
recho de Autor. 

Con respecto al registro de las páginas electrónicas de Internet, 
siendo que constituyen un programa o base de datos, según sea el caso, 
en el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir: 

• 

• 

• 

• 

• 

Las obras que presenten sus autores. 

Los arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de obras, 
aun cuando no se compruebe la autorización concedida por el titular 
del derecho patrimonial para divulgarla. 

Los pactos o convenios que celebren las sociedades mexicanas de 
gestión colectiva con las sociedades extranjeras. 

Los actos, convenios o contratos que en cualquier forma confieran, 
modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales. 

Las caracteristicas gráficas y distintivas de obras. 

y por lo que corresponde al Registro Público del Derecho de Autor, 
tiene las obligaciones de: 

1) Inscribir, cuando proceda, las obras y documentos que le sean pre
. sentados; 

2) Proporcionar a las personas que lo soliciten la información de las 
inscripciones. Salvo que se trate de programas de computación, de 
contratos de edición y de obras inéditas, la obtención de copias sólo 
se permitirá mediante autorización del titular del derecho patrimo
nial o por mandamiento judicial. Y cuando se trate de obras fijadas 
en soportes materiales distintos del papel, la autoridad judicial o ad
ministrativa, el solicitante o, en su caso, el oferente de la prueba, de
berán aportar los medios técnicos para realizar la duplicación. Las 
reproducciones que resulten con motivo de la aplicación de este ar
tículo únicamente podrán ser utilizadas como constancias en el pro
cedimiento judicial o administrativo de que se trate, y 

3) Negar la inscripción de: 
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• Lo que no es objeto de protección conforme al artículo 14 de esta 
Ley. 

• La obras que son del dominio público. 

• Lo que ya esté inscrito en el Registro. 

• Las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra ar
tística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho 
de autor lo sea también de ella. 

• Las campañas y promociones publicitarias. 

• La inscripción de cualquier documento cuando exista alguna ano
tación marginal, que suspenda los efectos de la inscripción, prove
niente de la notificación de un juicio relativo a derechos de autor o 
de la iniciación de una averiguación previa. 

• En general los actos y documentos que en su forma o en su conte
nido contravengan o sean ajenos a las disposiciones de esta ley. 

El registro de una obra literaria o artística no podrá negarse ni 
suspenderse bajo el supuesto de ser contraria a la moral, al respeto a la 
vida privada o al orden público, so pretexto de algún motivo político, 
ideológico O doctrinario, salvo por sentencia judicial. 

Las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser 
ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contra
rio, toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros, pues sí surge 
controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tan
to se pronuncie resolución firme por autoridad competente. 

Las características que debe contener la inscripción son: el nom
bre del autor y, en su caso, la fecha de su muerte, nacionalidad y domi
cilio, el título de la obra, la fecha de divulgación, si es una obra por en
cargo y el titular del derecho patrimonial. Y para registrar una obra escri
ta bajo seudónimo, se acompañarán a la solic~ud en sobre cerrado los 
datos de identificación del autor, bajo la responsabilidad del solicitante 
del registro. 
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Por lo que respecta a la reserva de derechos de las páginas elec
trónicas de Internet, se consideran que son, 'la facultad de usar y explo
tar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características 
físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales 
aplicados, de acuerdo con su naturaleza", en uno de los siguientes gé
neros: 

• 

• 

• 

• 

• 

Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad 
de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente; 

Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de 
contenido y susceptibles de transmitirse; 

Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; 

Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y 

Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y 
sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, 
con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en ge
neral de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables 
que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se excep
túa el caso de los anuncios comerciales. 

y en contraposición a lo anterior, no son materia de reserva de 
derechos: 

1. Los títulos, los nombres, las denominaci(~mes, las características físicas 
o psicológicas, o las características que: 

• 

• 

• 

Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o concep
tual puedan inducir a error o confusión con una reserva de dere
chos previamente otorgada o en trám ite. 

Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada. 

Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o 
institución pública o privada, nacional o internacional, o de cual
quier otra organización reconocida oficialmente, sin la correspon
diente autorización expresa. 

3 Art. 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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• Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emble
mas o signos de cualquier país, estado, municipio o división políti
ca equivalente. 

• Incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona de
terminada, sin consentimiento expreso del interesado. 

• Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el 
Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el so
licitante sea el titular del derecho notoriamente conocido. 

11. Los subtítulos; 

111. Las características gráficas; 

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a individua
lizarse o que sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea 
característico; 

V. Las letras o los números aislados; 

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o 
la construcción artificial de palabras no reservables; 

VII. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los 
que sean solicitados para la protección de nombres artísticos, denomi
naciones de grupos artísticos, personajes humanos de caracterización, o 
simbólicos o ficticios. 

VIII. Los nombres o denominaciones de países, ciudades, poblaciones o 
de cualquier otra división territorial, política o geográfica, o sus gentili
cios y derivaciones, utilizados en forma aislada (Artículo 188 l.F .O.A.) 

6.- Delitos, infracciones y sanciones. 

~ Son infracciones en materia de derechos de autor: 

• Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de 
radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la 
transmisión de derechos de autor. 
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• Infringir ellicenciatario los términos de la licencia obligatoria. 

• No insertar en una obra publicada las menciones "Derechos Re
servados' o "D. R.', seguido del símbolo "; 

• Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en 
los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, 
adaptador o arreglista. 

• Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de 
la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compi
lador, arreglista o adaptador; 

• Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin 
autorización las obras hechas en el servicio oficial. 

• Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confu
sión con otra publicada con anterioridad (artículo 229 L.F.D.A.). 

• Las infracciones en materia de derechos de autor serán sancionadas 
por el Instituto (artículo 230 L.F.D.A.) 

Q Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a 
tres mil días multa, según el artículo 424, fracción 111, del Código Penal 
para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en 
materia Federal: 

• A quien produzca, reproduzca, importe, almacene, transporte, dis
tribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas 
o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en 
forma dolosa, a escala comercial y sín la autorización que en los 
términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de 
autor o de los derechos conexos. Al igual, que quien use en forma 
dolosa, a escala comercial y sin la autorización correspondiente 
obras protegidas. 

• A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo o sistema cuya 
finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección 
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de un programa de computación (fracción IV del mismo artículo 
424). 

Q Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de trescientos 
a tres mil días multa, en los casos siguientes: 

• A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o siste
ma para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de pro
gramas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal 

• A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de 
desCifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin 
autorización del distribuidor legItimo de dicha señal (Artfculo 426, 
fracciones I y 11 del mismo Código). 

Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres 
mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el 
nombre del autor por otro nombre(Artículo 427 del Código Penal). 

Q Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes 
conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: 

• Comunicar o utilizar púb'licamente una obra protegida por cual
quier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y ex
presa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho 
patrimonial de autor; 

• Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus 
causahabientes; 

• Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercia
I izar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos 
por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autori
zación de los respectivos titulares 

• Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación 
obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modifi
cadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor; 
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• Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita te
ner un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispo
sitivos electrónicos de protección de un programa de computación; 

• Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un 
programa de cómputo sin el consentimiento del titular; 

• Usar o explotar un nombre, título, denominación, características fí
sicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que 
induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegi
da; 

• las demás infracciones a las disposiciones de la ley Federal del 
Derecho de Autor que impliquen una conducta a escala comercial 
o industrial relacionada con obras protegidas (Artículo 231 
l.F.D.A.). 

Por otro lado, los delitos informáticos forman una laguna jurídica 
. en nuestra legislación penal. El derecho comparado nos permite hacer 

una lista de delitos que no están contemplados en el Código Penal y que 
se requiere de un profundo análisis, y como ejemplo de esto, se encuen
tra la legislación italiana que tipifica los siguientes delitos': 

• Acceso abusivo. Se tipifica exclusivamente en caso de sistemas 
informáticos y telemáticos protegidos por dispositivos de seguri
dad que guarden la privacidad del sistema. 

• Introducción de virus informático. lo comete aquel que crea o 
introduce un virus en las redes. 

• Fraude informático. Es la alteración del funcionamiento de sis
temas informáticos y telemáticos o la intervención abusiva sobre 
datos, informaciones o programas en ellos contenidos o perte
necientes a ellos. 

• Intercepción abusiva. Es un delito que se comete junto con el 
delito de falsificación, alteración o supresión de comunicaciones 
telefónicas y telegráficas. 

~ Barrios Garrido, Gabriela. y/os. Internet y el Derecho en México. Editorial McGraw-Hilllnterame
ncana de México, Primera Edición, México, 1998. página 100. 
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• Falsificación informática. Es la alteración, modificación o bo
rrado del contenido de documentos o comunicaciones informá
ticas o telemáticas. 

• Espionaje informático. Es la revelación del contenido de docu
mentos informáticos secretos o su uso para adquirir beneficios 
propios, ocasionando daños a otro. 

• Violencia sobre bienes informáticos. Es el ejercicio arbitrario, 
con violencia, sobre un programa, mediante la total o parcial al
teración, modificación o cancelación del mismo o sobre un sis
tema telemático, impidiendo o perturbando su funcionamiento. 

• Violación de correspondencia electrónica. 

En relación a lo anterior, también existen otras conductas típicas, 
que son más conocidas por su denominación en inglés': 

• Hacker, es quien intercepta dolosamente para dañar, apropiarse, 
. interferir, desviar, difundir y/o destruir información que se en
cuentra almacenada en computadoras pertenecientes a entida
des públ icas o privadas. 

• Virucker, consiste en el ingreso doloso de un tercero a un siste
ma informático ajeno, con el objetivo de introducir "virus" y 
destruir, alterar y/o inutilizar la información contenida. 

• Pirata informático. Es quien reproduce, vende o utiliza en forma 
ilegitima un software que no le pertenece o que no tiene licen
cia de uso, conforme a las leyes de derecho de autor. 

7_- .Posible o imposible pensar en una regulación de los derechos de 
autor en Internet en nuestro país? 

De hecho, sí existe esa protección hacia las obras, que en este 
caso son las páginas electrónicas de Internet, pero solamente a través de 
la analogía y la interpretación, pues ia ley Federal del Derecho de Autor 
no protege a las páginas electrónicas de Internet de manera expresa, y 
solamente mediante la analogía y la interpretación se puede considerar 
que existe dicha protección. 

s Barrios Garrido, Gabriela, y/os. Ob. cit.. página 103. 
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Ahora bien, la posibilidad de pensar en una regulación de los de
rechos de autor en nuestro país, es de hecho algo inevitable, día a día 
Internet esta cobrando mayor importancia dentro del desarrollo de nues
tra sociedad y de nuestro país, en relación con el resto del mundo. 

En la actualidad hay cientos de miles de usuarios de Internet en 
México, de los cuales puedo afirmar que un gran porcentaje de ellos 
cuenta con una página electrónica en Internet, que cuenta con las carac
terísticas necesarias para poder considerársele una obra y que, por tanto 
debe ser objeto de la protección intelectual; estos aspectos son parte de 
un vacío que existe en estos momentos y que el legislador no ha logra
do descifrar aún. 

En nuestro país empieza a haber esa preocupación acerca de la 
protección intelectual con respecto a Internet: se han abierto los prime
ros foros de discusión sobre este aspecto, y se empieza a cobrar esa 
conciencia informática, que se necesita para profundizar en este tema 
de la protección de los derechos intelectuales de una obra en Internet. 



CONCLUSIONES 

P R I M E R A: Internet es un medio de comunicación, que con 
tan sólo unos cuantos años de su aparición, cuenta con millones de 
usuarios alrededor del mundo las 24 horas del día, los 365 días del año; 
en donde los usuarios se comunican, comercian, dan a conocer sus 
obras, intercambian información en cuestión de minutos y a un bajo 
costo. 

S E G U N DA: Las páginas eledrónicas de Internet, en su aspec
to más puro, son un programa de cómputo, que muchas veces lleva 
consigo, la estructura de una base de datos, la cual controla y permite el 
acceso a los usuarios. 

TER e E R A : La Ley Federal del Derecho de Autor, otorga pro
tección a los programas de cómputo y a ias bases de datos. Es por ello, 
que haciendo uso de la analogía y la interpretación, se considera que la 
protección intelectual se extiende a las páginas electrónicas de Internet. 

e U A R T A : La Ley Federal de Telecomunicaciones, es la que 
se encarga de dar los conceptos y lineamientos de cómo es el servicio 
de "valor agregado' o Internet, en México. 

Q U I N T A : La protección que se va a otorgar a las obras, que 
en este caso son las páginas electrónicas de Internet, es porque éstas son 
el resultado del inteledo de la persona; y una vez que son fijadas en un 
soporte material, cuentan can dicha protección. 

S E X T A : La regulación del Internet aún no existe propiamente 
en nuestro país y en ninguna parte del mundo; México al igual que la 
OMPI, han mostrado su preocupación por este nuevo campo de la in
formática, para lo cual se han llevado a cabo los primeros foros y reu
niones a nivel nacional e internacional, con el tema de la protección 
inteledual en relación con Internet. Esta preocupación estriba princi
palmente en el hecho de que Internet evoluciona día a día, y esto da 
lugar a que surjan nuevas interrogantes; pues como he mencionado, la 
vigente legislación autoral en nuestro país, no incluye expresamente a 
Internet, y s610 comprende a los programas de cómputo y las bases de 
datos. lo anterior, da lugar a que especulemos en cuanto a la forma de 
regulación de Internet, tenemos los lineamientos más generales en cuan-
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to a su protección, pero hay muchas cuestiones muy particulares de In
ternet y las páginas electrónicas, que deben ser observadas con mayor 
detenimiento. 

S E P T I M A: Muchos usuarios que tienen una página electrónica 
de Internet han optado por lo que se denomina el "use fair" o uso justo 
de una obra o página electrónica, en el que la persona puede hacer uso 
de ella con fines de crítica, investigación ,etc., comprometiéndose a no 
hacer un uso indebido de la misma, a no causarle un daño a la página 
electrónica, ni hacer uso comercialmente de la misma, para no afectar la 
esfera jurídica del autOr de la obra. 



1;31 

ANEXO 1 



ANEXO 1 132 

LINEAMIENTOS PARA LA TRAMITACION DEL REGISTRO DE 
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

FORMATO DE SOUCITUD PARA REGISTRO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

Nombre o Razón Social: 

R.F.C.: ---0----------
Domicilio Legal: 
• Calle y No.: 

• Colonia y Código Postal: 

• Ciudad y Entidad Federativa: 

Teléfono(s): ( ___________ , Fax: ( ) 

E-mail: 

11.- REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre: 

R.F.C.: 
Domicilio Legal: 
• Calle y No.: 

• Colonia y Código Postal: 

• Ciudad y Entidad Federativa: 

Teléfono(s): ( ) , Fax: ( ) 

E-mail: 

Comisión Federal de Telecomunicaciones 
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111.- SERVICIOS DE VALOR AGREGADO A PROPORCIONAR 

SERVICIO· (INDICAR APLICACIONES PARA 
SISE CADA SERVICIO • 

SOLICITA) 
Audiotexto 

Procesamiento Remoto 
de Datos 
Intercambio Electrónico - -
de Datos 
Correo Electrónico de 
Datos o Facsímil 
Videotexto 

Correo de Voz 

Teletexto 

Consulta Remota a 
Bases de Datos 
Otros: 

I 

-- I I (Indicar servicio) I 

IV.~ TIPO DE Rr;D PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES 
i;:MPLEADA .. . 

RED PROVEEDOR 

Red Telefónica Conmutada: [ 1 

Líneas Privadas Locales Arrendadas [ 1 

Circuitos Privo de Larga Dist. Arrendados [ 1 

Otras (describir) : 

Comisi6n Federal de Telecomunicaciones 
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V:-'MEDIOS'DE TRJ;\NSMISION PRQPIOS .•.• 
, ", . 

EQUIPO CARACTERISTICAS 

Ninguno [ 1 

Radiomodems [ 1 

Fibra óptica [ 1 

Cable multipar [ 1 

Microondas [ 1 

Otros (describir) : 

VI.- EQUIPO REQUERIDO POR EL PRESTADOR DE LOS 
SERVICIOS 

EQUIPO CARACTERISTICAS 

Computadoras [ 1 

Modems [ 1 

Ruteadores [ 1 

Conmut de paquetes [ 1 

Conmutadores telefónicos [ 1 

Administ. de mensajes 
de voz [ j 

Comisión Federal de Telecomunicaciones 
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Concentradores [1 

Otros (describir) : 

VII.; ~bN.TEXTO ACCIONA~lb ~ , ... " 

Señalar el monto de las inversiones iniciales para proporcionar los 
servicios: 

Monto N$ 

Señalar cuál de las siguientes características describe mejor el 
contexto accionario de su empresa: 

a) 100% Capital Nacional [ 1 
b) Capital Nacional Mayoritario [ 1 
c) 100% Capital Extranjero [ 1 
d) Capital Extranjero Mayoritario [ 1 

En caso de existir capital extranjero, señalar su grado de participación 
y origen: 

% Participación Accionaria: 

Origen (nacionalidad): , 

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA 

Socio o Accionista Participación (%) 
! Nacionalidad 

I I 

Comisi6n Federal de Telecomunicaciones -.:. "-
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VII1" :CPjíJJ.EXJ;9gM~.RS$ARI~L i.: 
''f ~J , ',- . .. 

'.~: ~ ~I'; - , -~-~.' 
. - . . ... - .,--' 

Si la empresa es filial de otra o si pertenece a algún corporativo 
nacional, indicar el nombre de dicha empresa y su país de origen. 

Nombre: 

País: 

Si la empresa o el corporativo es operador de una red pública de 
telecomunicaciones, indicar el nombre de la red y el país en que 
opera. 

Nombre: 

País: 

En caso de contar con un socio tecnológico señalar su normbre y país 
de origen. 

Nombre: 

País: 

IX.- DOCUMENTACION ANEXA 

- Original o Copia Certificada del Acta de Nacimiento del solicitante en 
caso de ser persona física [ 1 
- Original o Copia Certificada del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales 
vigentes del solicitante en caso de ser persona moral [ 1 
- Copia Certificada del Poder Notarial del Representante Legal 
autorizándolo para realizar actos de administración en nombre y 
representación del solicitante [ 1 . 
- Original o copia del comprobante del pago de derechos por el estudio 
y ~mh 

de la solicitud [ 1 
- Tratándose de sociedades que conforme a la Ley de Inversión 
Extranjera requieran registrarse en el Registro de Inversiones 
Extranjeras, original o copia certificada de su constancia de registro 

[ 1 

Comisión Fedel1ll de Telecomunicaciones 



ANEXO 1137 

- Tratándose de sociedades extranjeras sin domicilio legal en México, 
presentar el acta constitutiva y estatutos sociales vigentes del 
solicitante debidamente apostillados y traducidos al español por perito 
traductor mexicano, así como poder notarial debidamente apostillado y 
protocolizado ante notario público mexicano, en favor de un 
representante legal en México. Dicho poder deberá autorizar al 

,represeniante legal para realizar actos de administración en nombre 
de la sociedad extranjera en México y, para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en tanto se encuentre vigente la Constancia que se 
solicita. [ l 

- Descripción técnica del servicio a proporcionar [ l 

X.~DECl:.ARACIONES DEL SOLICITANTE .. 

Conozco y acepto que la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
tendrá en todo momento facultad de requerir información técnica, legal [ 
y administrativa adicional que juzgue pertinente, relacionada con los I 
servicios de valor agregado materia de la presente solicitud. 

Declaro que toda la información asentada en la presente es verdadera 
y que cualquier falsedad en la misma será motivo de las sanciones 
legales, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables. 

Firma del Solicitante o de su Representante Legal 

Lugar y Fecha 

Comisión Federal de Telecomunicaciones 
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GLOSARIO 

- A-

ANS 
(Advanced Networks and Services) Redes y Servicios Avanzados '. 

ARPA 
(Advanced Research Projects Agency)- Dependencia de Proyectos de 
Investigación avanzada'. 

ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency Network)- El precursor de lo que 
actualmente se conoce como Internet. Desarrollado en los finales de los 
60-s y principios de los 70' s por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos como un experimento de redes de grandes áreas (WAN) 
que sobreviría una guerra nuclear'. 

ASCII 
(American Standard Code for Informations Interchange)- Esta es el es
tándar mundial para el código de los números usados por la computado
ra para representar las mayúsculas y minúsculas de las letras, números, 
puntuación, etc., latinas. Existen 128 códigos del estándar ASCII que 
pueden ser representados cada uno por un número binario de siete dígi
tos: 0000000 hasta el 1111111'. 

- B -

Base de datos 
Es cualquier conjunto de datos organizados para su almacenamiento en 
la memoria de un ordenador o computadora, diseñado para facilitar su 

I Comer E. Douglas. El libro de Internet. Traducción. Hugo Alberto Acuña Soto, Editorial Prentice 
Hall Hispanoamericana, SA Primera Edición, México. 1997. Página 284 
2 Comer E. Douglas. Ob. cit., página 55 
3 Comer E. Douglas, Ob. cit., página 285 
" Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Cd-rom. Microsoft Corporation. Hecho en Estados Unidos de 
Norteamérica.1993-1997 
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mantenimiento y acceso de una forma estándar. los datos suelen apare
cer en forma de texto, números o gráficos'. 

Baudio 
En informática, una referencia a la velocidad expresada en baudios con 
que un módem puede transmitir datos. Aunque a veces se supone, de 
forma incorrecta, que indica el número de bits por segundo (bps) trans
mitidos, lo que la velocidad de transferencia mide realmente es el nú
mero de sucesos (eventos), o cambios de señal, que se producen en 1 
segundo. Como un suceso puede codificar más de 1 bit en las comuni
caciones digitales de alta velocidad, la velocidad de transferencia y los 
bits por segundo no son siempre sinónimos, por lo que bits por segundo 
es el término más exacto que debe aplicarse a los aparatos de módem. 
Por ejemplo, el denominado módem de 9.600 baudios que codifica 4 
bits por suceso, en la práctica funciona a 2.400 baudios, aunque trans
mite 9.600 bits por segundo (2.400 sucesos multiplicados por 4 bits por 
suceso). Por consiguiente, debería llamárselo módem de 9.600 bps.' 

Bit 
En informática, acrónimo de Binary Digit (dígito binario), que adquiere 
el valor 1 o O en el sistema numérico binario. En el procesamiento y al
macenamiento informático un bit es la unidad de información más pe
queña manipulada por el ordenador, y está representada físicamente por 
un elemento como un único pulso enviado a través de un circuito, o 
bien como un pequeño punto en un disco magnético capaz de almace
nar un O O un 1. La representación de información se logra mediante la 
agrupación de bits para lograr un conjunto de valores mayor que permi
te manejar mayor información. Por ejemplo, la agrupación de ocho bits 
componen un byte que se utiliza para representar todo tipo de informa
ción, incluyendo las letras del alfabeto y los dígitos del O al 9'. 

Browser o navegador 
Los navegadores (browsers) son programas de computo que solicitan, 
interpretan y presentan los documentos de Internet; en ellos se despliega 
texto y gráficos, y vinculan hacia otras páginas o lugares, en un formato 
fácil de leer." 

5 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cil. 
6 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
7 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
8 Estabrook Noel, Aprendiendo Internet en 24 horas, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana., 
SA., Primera Edición, México,1997. página 176. 
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- D-

Dominio o Domain Name 
Nombre asignado a una computadora en Internet. El nombre de una sa
la computadora puede contener varias cadenas separadas por puntos 
(por ejemplo, computadoral.campañia.com). los nombres de dominio 
por lo común tienen la terminación .com, .edu, .gov, etc· 

- E -

E-mail (correo electrónico) 
(Electronic Mail) Mensajes, comúnmente texto, enviado por una persona 
a otra a través de la computadora. Aunque se pueden incluir imágenes, 
gráficos, sonidos, vídeo'"' 

- F -

Fair use 
Es el llamado 'uso justo" de un derecho de propiedad intelectual. 

Fire Wall 
Una combinación de hardware y software que separa una lAN (local 
area network) en dos o más partes por motivos de seguridad". 

Fonograma 
Símbolo gráfico que representa un sonido o un grupo de sonidos". 

FTP 
(File Transfer Protocol) Un método muy común de transferir archivos a 
través de sites Internet. FTP es una manera especial de establecer con-

9 Comer E. Douglas, Ob. cit., página 289 
10 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
11 Zuriky, Elizaheth D y/os, Conslruya Firewalls para Internet, Editorial McGraw-HiII lnteramerica
na de México, S.A., Primera edición, México. 1996. página 16. 
12 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
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tacto con otros sitios Internet con propósito de obtener Ó enviar archi
vas13 , 

- G-

Gopher 
Nombre en Internet del servicio de rastreo en el que toda la información 
se organiza en menús jerarquizados. Gopher presenta un menú en una 
pantalla y permite que el usuario seleccione un tema, la selección pue
de conducir a un archivo de información o a otro menú14

• 

- H -

HTML 
(HyperText Markup Language) Lenguaje de marcas de hipertexto. En un 
documento HTML, hay etiquetas que indican los atributos del texto (ne
grita, centrado, ... ). Otras indican al sistema cómo responder a eventos 
que genera el usuario, como señalar con el ratón a un icono que repre
senta una película y en respuesta ejecutar el programa que reproduce 
vídeo en formato digital". 

HTTP 
(HyperText Transport Protocol) El http puede leer e interpretar ficheros 
de una máquina remota: no sólo texto sino imágenes, sonidos O secuen
cias de vídeo. El http es el protocolo de transferencia de información 
que forma la base de la colección de información distribuida denomi
nada World Wide Web'6. 

Hardware 
Se refiere a la parte física que compone a la máquina: monitor, teclado, 
disco duro. Mouse, módem, etc". 

13 Sheldon, Tom. Manual de Microsoft Internet. Editorial, McGraw-Hill Interamericana de México. 
S.A., Primera Edici6n, México. 1997. página 491 
14 Comer E. Douglas, Ob. cit.. página 292 
15 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
16 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
17 Francisco Becerril, Internet. Guías y textos de cómputo. Cómputo Académico, DGSCA, UNAM. 
1996, Página 3. 
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Hipertexto 
En informática, método de presentación de información en el que el tex
to, las imágenes, los sonidos y las acciones están unidos mediante una 
red compleja y no secuencial de asociaciones que permite al usuario 
examinar los distintos temas, independientemente del orden de presen
tación de los mismos'·. 

- I -

IAB 
(Internet Activities Board) Consejo de Actividades de Internet". 

IMPI 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INDAUTOR 
Instituto Nacional del Derecho de Autor 

Internet 
Interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras 
conectadas comunicarse directamente. El término suele referirse a una 
interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, 
que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y 
empresariales'o. 

Intranet 
Una red privada dentro de una organización que emplea el mismo tipo 
de software que se encontrara en la red pública Internet, pero es de uso 
interno exclusivamente". 

- L -

LAN 
(local Area Network) Una red de computadoras limitados por el área 

que rodea a la red, comúnmente un edificio un piso de un edificio". 

18 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cil. 
I!I Comer E. Douglas, Ob. cit.. página 293 
:ro Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. eie 
11 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cil. 
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-M -

Módem 
Dispositivo que conecta una computadora a una línea telefónica y per
mite a la computadora comunicarse con otras computadoras mediante 
el sistema telefónico. Básicamente, los módem son para las computado
ras como los teléfonos para los humanos". 

Multimedia 
En friformática, forma de presentar información que emplea una combi
nación de texto, sonido, imágenes, animación y vídeo". 

- N-

Netscape 
Es un navegador o browser para Internet y el nombre de un compañía. 

NIC 
(Networked Information Center) Generalmenté, cualquier oficina que 
maneje información de una red. El más famoso de estos en Internet es el 
InterNI(, que es donde los nuevos dominios son registrados". 

Node (nodo) 
Cualquier computadora por si sola conectada a una red'". 

NSF 
(National Science Foundation) Fundación Nacional para la Ciencia. 
Agencia del gobierno de los Estados Unidos que proporcionó fondos 
para el desarrollo de una WAN para Internet y que ayudó a que los cien
tíficos se conectaran con Internet. la NSF también ha proporcionado 
fondos para investigadores particulares que trabajan en el medio de las 
redes, así como para grandes proyectos que abarcan muchas institucio
nes27 

u Comer E. Douglas.. Ob. cit., página 296 
23 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
%4 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. dt. 
25 NIC de México.Network Information Center. www.nic.mxldomlfaq.html 
26 Estabrook Noel, Ob. cit. página 352. 
Z7 Comer E. Douglas. Ob. cit., página 299 
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- 0-

OMPI 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

- R-

Realidad virtual 
Sistema que permite a uno o más usuarios ver, moverse y reaccionar en 
un mundo simulado por ordenador o computadora'". 

Red (Networkl 
Cualquier vez que se conecten 2 o más computadoras de tal manera 
que puedan compartir recursos, se tiene una red'9. 

- S -

Servidor 
Dispositivo de almacenamiento de archivos en una red de área local al 
que todos los usuarios de la red pueden acceder. un servidor de archi
vos es un dispositivo más complejo que no sólo almacena archivos sino 
que también los administra y los mantiene en orden a medida que los 
usuarios de la red los solicitan y los modifican30 

Sistema operativo 
Software básico que controla una computadora, los más comunes son el 
M5-DOS y el U N IX" . 

Software o programa de cómputo 
Se refiere a la parte lógica de la computadora, a los programas de cóm
puto que van dirigir el funcionamiento de la máquina". 

:!! Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. di. 
29 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit 
30 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. ciL 

31 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
32 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. ci1. 
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-T-

TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/lnternet Protocol) Protocolos usados para 
el control de la transmisión en Internet. Permite que diferentes tipos de 
computadoras se comuniquen a través de redes heterogéneas". 

Telemático 
(de telecomunicación + informática) 
f. Servicio de telecomunicaciones que permite la transmisión de datos 
informatizados a través del teléfono". 

Telnet 
Protocolo de comunicaciones que permite al usuario de una computa
dora con conexión a Internet establecer una sesión como terminal remo
to de otro sistema de la Red. Si el usuario no dispone de una cuenta en 
el ordenador o computadora remoto, puede conectarse como usuario 
anónimo y acceder a los ficheros de libre distribución". 

- U-

UNIX 
Un sistema operativo diseñado para ser usado por un grupo de varias 
personas al mismo tiempo (multiusuario) que maneja TPC/IP. Es el sis
tema operativo más común en los servidores Internet'6 

- V-

Valor agregado 
Son los servicios que emplean una red pública de telecomunicaciones y 
que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almace
naje o aspectos similares de la información transmitida por algún usua-

" Comer E. Douglas, Ob. cit., página 303 
34 Enciclopedia Microsoft Encana 98. Ob. dt. 
ss Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
36 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. dt. 
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rio y que comercial izan a los usuarios información adicional, diferente o 
reestructurada, o que implican interacción del usuario con información 
almacenada". 

Virus 

Programa de ordenador que se reproduce a sí mismo e interfiere con el 
hardware de una computadora o con su sistema operativo (el software 
básico que controla la computadora). Los virus están diseñados para re
producirse y evitar su detección. Como cualquier otro programa infor
mático, un virus debe ser ejecutado para que funcione: es decir, el or
denador debe cargar el virus desde la memoria del ordenador y seguir 
sus instrucciones. Estas instrucciones se conocen como carga activa del 
virus. La carga activa puede trastornar o modificar archivos de datos, 
presentar un determinado mensaje o provocar fallos en el sistema opera
tiv038. 

- W-

WAN 
(Wide Area Network) Una red internet que cubre un área mayor a un 
solo edificio, edificio o campus". 

www 
(World Wide Web) biblioteca de recursos que pueden utilizar los usua
rios de computadoras conectados a Internet, la red de redes. Por lo ge
neral se accede a World Wide Web a través de la Internet pública. Per
mite a los usuarios visualizar una gran cantidad de información: archi
vos de publicaciones periódicas, bibliotecas públicas o universitarias y 
noticias actualizadas de todo tipo'O 

37 Art .. 30 Fracc. XII de la Ley federal de Telecomunicaciones. Ley de Vias General de Comunica
ción. Editorial Pomi.a. Mexico 1997. Página 531 
$3 Enciclopedia Microsoft EnC2rta 98. Ob. ei1. 
39 Comer E. Douglas, Ob. cit., página 305 
40 Enciclopedia Microsoft Encarta 98. Ob. cit. 
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