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El intehs por eshrdiar con pmfudiad el Derecho de Autor, en especjal 

dos de las ramas fundamentales de su Mela y protecci6n mmo lo wxr 10s 

pmgramas de computad6n y 10s videos, surgi6 en las aulas de nuestra Fawltad, 

al recibir motivantes cstedras sobra la mataria, aunada a la importancia y 

trascendencia que la evolucib ha hecho en las rarnas que representan para el 

Darecho Autoral. 

Por lo anterior, he intitulado a este trabajo recepcional 'Los Derechos de 

Autor en 10s Pmgramas de Computaci6n y Vdeos', mismo que he elaborado 

como culminaci6n de mis estudios pmfesionales. En el desarmllo del tema he 

tendo el Animo de lnvestigar m n  objetividad, expmsando mis particularas puntos 

de vista y convicdimes juridicas que impregnan el mntenido de este trabajo. 

La pmtecdb juridica de 10s pmgramas de mmputad6n y video sa justifica 

por w impresdndible present% y esenda en pdcticarnente todas las actividades 

del hombre, la Sociedad y el Estado, por lo que un marco juridim adecuado 

resulta indispensable para otorgar seguridad juridica a 10s adores, mmbatiendo a 

la vez a la pirateria. 

Ene tram0 e M  dividido en dnm capitulos. El primem se denomina 

'Anteadentas de 10s Derechos de Autof, mismo que wntiene un bosquejo 

histbrim del devenir de 10s darechos autorales, a fin de valorar su evolucib tanto 

en el derecho intemo wmo en el internadmal. El segundo capitulo se denOmiM 

'Comeptos Fundamentales dei Derecho de Auto?, donde estudlo su naturaleza 

juridica asi mmo 10s derechos morales, patnmoniales y mnexos, asi mmo sus 

limitaciones. 

El tercer capitulo se denornina 'Manx Juridico de 106 Derechos de Auto?. 

partiendo de la Cam Magna y continuando m n  la Ley Federal del Derecho de 

Autor y su Reglamento, la Ley de la Pmpiedad Industrial, la Ley Federal de 

Cinematografia y el C6digo Penal Federal. 



El cuarto capitulo se denomina 'Generalidades de b s  Derechos de Autor 

en los Programs de Computaci6n y Videos, donde entro en materia, 

estableciendo 10s antecedentes, conceptos y dases de estas dos ramas 

protegidas por el derecho autoral. 

El quinto capitulo se denomina 'Los Derechos de Autor en 10s Programas 

de Computacibn y Videos', donde me encargo de analiiar 10s antecedentes de la 

proteccib juridica de estas importantes figuras, $ legislaci6n vigente asi mmo 

10s alcances y limitaciones de la rqubddn legal de lo6 programas de drnputo y 

videos. 

Despubs de terminar el desarrollo de 10s capitulos mencionados, plasmo 

mis mndusiones, las q w  pretenden armplir el mmpromixl univenitario del 

ardlisis con espifitu academico y critica constnrdiva, aportando posibles 

mndusiones. 



CAPITULO PRIMER0 

ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

Esaibir en reladbn a antecedentes histbrims en walquier materia. 

requiem de una cronologia exacta u ordenada, y para wrnplir con infalible 

premisa, me he permitido wmo punto de paMa, precisamente la Bpoca wlonial, 

en virtud de la precaria noticia acerca de 10s derechos de autor, anterior a tan 

importante etapa de la historia juridica national. 

A efecto de ubicar el context0 hist&ico, debo aporlar que la Bpoca colonial 

abarca el period0 comprendido del 13 de agono de 1521, wando Hernhn CorlBs 

wlmina la wnquista de la gran TenochWn. hasta el 27 de septiembre de 1821. 

fecha en que se m a m a  la independenaa del pais. 

El derecho vigente en MBxico durante la dominadh espafiola estuw 

integrado por el derecho esparlol. en su f o m  legal y consuetudinaria, y por las 

costurnbres indigenas. La Recopilaci6n de Leyes de lndias, ordenaba que se 

respetaran y msewaran las buenas byes y wsturnbres de los indim, sin 

embrago, en la realidad, las normas juridicas -nas prkcticamente no se 

aplicaron, por lo que rewltaba frearente hablar de 'Cedulas Reales', ernanadas 

de la corona ib8rica. 

La regulaatm de b s  derechos de autor durante la colonla, en palabras 

punhales de Javmr Herrera 'hre poco trnponante La Nueva Espab reab~a los 

efedos de la!, dlsposlaones tomadas por las aumndades reales en la Melr6pd1 

El control de la publ~caatm de L~bros era estndo y much0 rnAs la 1ntrcdum6n de 

obras a esta Nueva Espaila La Aduana Real de Veraauz epraa 1nspecu6n 

espeaal en este senbdo, pues como hernos dlcho al refenmos a Espana el rey 



Felipe II habia penalizado w n  la muerte a quienes introdujemn Lib1-0~ no 

autorizados al territorio espa?iol de ultramar.' ' 

Los antecedentes legislativos que se ubican dentm de la colon! son 

esencialmente 10s siguientes: ' 

a) El virrey Francisw Hernandez de la Cueva publica en 1704 una disposid6n 

adaratoria sobre 10s derechos que wrrespondian a 10s autores en las ventas de 

sus obras. 

b) En 1748. Francism de Gijemes y Hornsitas, wnde de Revillagigedo, emite un 

orden qua dice 'debe haber deusulas que determine 10s derechos que al autor 

wnesponde en la venta'. 

c) La real orden de 20 de ochrbre de 1764 dictada por Cartos Ill, se considera 

wmo b primera disposidn legislativa que tom5 en cuenta 10s decechos 

intelectuales sobre las obras literarias DecJaraba que 10s privilegios omcadidos a 

10s autores no se extinguian w n  su muerte: que 10s autores podian defender sus 

obras ante el Santo Oficio de la lnquisici6n antes de que bsta las pmhibiera: se 

estableci4 por vez primera d n d o  una obra entraba al dominio ptibliw, 

concedlendose liwncia para reimprimir un libro a qumn quisiera que se 

presentase a solicitarta. despubs de transcurrido el a i b  sin que el autor hubmra 

pedido pr6rmga del privilegio. 

d) Don Matias GAlvez aplica, en 1784, las 6rdenes reales de Cados Ill por las que 

10s privilegios otorgados a'bs autores pasan a herederos. 

e) Pem no tue sim hasta el 10 de prnio de 1813 arando de m a  manera ercpresa 

sa reoonod6 el derecho que benen todos b s  autores sobre sus eKntDs. Las 

' HERRERA MEZA. Humbato J a n n  
Nonega Emaa Mnm, 1892 p 28 

Pnmaa 

' Fuentes HERRERA ME24 Humbano Jewu Op CU P p  20 y 29 LOREW HILL Mow 
Wscho A- Sepunda sdlabn lur MBnm, 1900 p p 19 y 20 RANGEL MEDIN#, 
Gand D a r W ~ o  Inlslm~tual R m u a  adoo6n MffirscHoll Mbxlm. 1888 p p 5 8 



Cortes Generales y Emsordinarias Espariolas decretaron las 'Reglas para 

Consewar a b s  Esaitoms la Propiedad de sus Obras' con el objeto de que 10s 

frutos del trabajo intelectual no quedasen algun dia sepultados en el &id0 en 

pejuicio de la ilustraci6n y de la literatura nacionales. 

Este breve deueto en su primer inaso wncedia al autor el derecho 

exdusivo de imprimir sus esaitos durante toda su vida y por diez arios a sus 

heredems, mqtados desde el fallecimiento de aqdl .  El inciso segundo lo omferia 

por warenta a h s  si el autor era un cuerpo mlegiado; transwrridos los anteriores 

plazos las obras caian en el dominio pljbliw. Por ultimo, se establecia el derecho 

que tenian 10s interesados para denunciar ante el juez a 10s infractores, induso 

wando se tratase de reimpresi6n de periddicos. 

9 La Cons t i i 6n  de Apatzingdn de 1814 se limit6 a establecer h libertad de 

expresi6n y de imprenta, en el sentido de que no se requerian pemisos o 

censuras de ninguna espede pa? la publicau6n de libms, lo que signific6 un 

importante avance en su momento. 

Esta imponante etapa iniua con la entrada lnunfal a la dudad de MBxiw 

del Ejercito de las Tres Garantias, el 27 de septiembre de 1821. resultado de la 

fima de 10s dlebres Tratados de C6rdoba por Agustin lturbide y Juan 0' Donoju. 

entoncas virrey de la Nueva Esparb y representante de 10s reyes espakles. 

Resultado de la emanupad6n del dominio espahol. el pais e jem su 

derecho de crear sus pmpias leyes, por b qua el 5 de oclubre de 1824 se 

pmmuIg6 la ConsW6n Federal de 10s Estados Unidos Mexicanos, misma que 

previ6 entre las fawltades del Ccngreso -promover la ilusVaci6n. asegurando por 

tiempo limitado derechos exdusivos a 10s autores por sus respedivas obras'. 

Posteriomente, laS Leyes Constrmdonales pmmulgadas el 30 de 

diaembre de 1838, llamadas asi porque eran siete leyes, insmian en la primera 



10s derechos y obligaciones de b s  mexicanos y habitantes de la Repirblica. La 

fracci6n VII del articulo segundo setialaba a ~ n o  d e W o  mexieano 'poder 

imprimir y circular sin necesidad de previa censura, sus ideas politicas'. Esto es 

que s& se garantizaba la libertad de imprenta, pero no se ampar(, a 10s a~tOreS. 

Con relacih a la Conmci6n de 1857, bsta no serialaba absolutamente 

nada sobre el derecho de autor, por lo qua eran disposiciones legales y 

reglamentarias las encargadas de regular este materia, como lo exqng0 en el 

siguiente apartado. 

3. PRIMERAS REGULACIONES DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

A lo largo del tiempo d'wems ordenamientos juridicos han regulado de 

sus disposidones lo relativo a 10s deredros de autor, anno lo e m g o  en 10s 

siguientes inciwrs:' 

a) Decreto Sabre Propfedad Lirar ia de 1846. ~ b t e  decreto indi iba en su 

respectiva emsia6n de rnotivos que 'en todos 10s paises civiliados, b s  trabajos 

que son obra del talent0 y de la instruwibn, han merecido la protecd6n de 10s 

gobletnos ...' Y egregaba: 'Considerando que las publicawnes y otra clase de 

obras que hay en la Republics, exigian que se fijen 10s derechos qua cada autor, 

editor, baduuor o artiste, adquieran por tan apreciables ocupaciones'. 

Este deveto era una reglamentacibn a las bases del decreto del 10 de 

junio de 1813 y contemplaba, entre otras'cosas. 10s dekchos de b s  traductores o 

amtadores sobre sus traducciones, las indicadones sobre el paso de las obras al 

dominio pjblico, aumento del derecho da los heredems a treinta a k s ,  igualdad 

de mexicanos y extranjeros para el goce de 10s darechos autorales y las penas 

para el d e l i  de talsificaci6n. 

' Fumm. HERRERA M U 4  Humbmto Jmar OP CR p. p. 28 a 31. LOREW HILL Mono Op. 
CI p p 21 a 40 RANGEL MEDINA h m d .  Op. CR pp.  6 y 7 

6 



b) C6d'igo Civil de 1870. Tanto las obras Lirarias mm las dramaticas y 

musicales y las artisticas se rigieron por las disposiaones mntenidas en el Titub 

Octavo, del Libm II, con el nombm de 'Del Trabajo'; mntaba wfl send0s 

capitulos para disposiciones preliminares, pmpiedad drambtica, pmpiedad 

artistica, reglas para declarar la falsifcad6n. penalidad para 10s falsficadoms y 

disposiaones generalas. 

El C6digo Civil de 1870 asimil6 la pmpiedad I ' i r a M  a la propiedad aXnun. 

su vigenda era perpetua y en tal sentido la obra podia enajenarse mmo cualquier 

otm tip0 de pmpiedad y Malaba que 10s automs tenian el derecho exdusivo de 

publicar y reprodudr mantas veces re creyera wnveniente, el total o fracciones 

de las obras originales, por wpias manuscritas, imprenta, l i r a f i a  o walquier 

otro medio. 

C) Cbdigo Civil de 1884. Reprodujo del que k, precedi6 el titulo O c t a ~  del Libm II 

llarnhdolo igualmente 'Del Trabajo'. Sm embargo mnstihry6 importante avance 

en materia de derechos de autor al establecer la primera fonulau6n en nuastm 

pais, del reconodmiento de las resewas de demchos exdusivos, pem ante todo. 

distingui6 m n  precisitm, p l r  prirnera vet en nuestro sistema juridiw. k s  

dfferencias entra la propiedad industrial y el derecho de autor. 

Un wan- m8s b e  el establecimiento de la publicacibn unica de b s  

registros autorales por el Ministerio de Instniccih m l i c a ,  a diferencia del 

antarior. en que cada rama se hada pdlica independientemente. En la nueve 

modalldad, los registms re debian dar a m- bimestralmente en el Diario 

W~ual, y aunque seguia siendo necesario inscribir la obra para beneficiarse de 10s 

derechos autoraies, el nuevo W i  Civil defog6 la disposiah del anterior qua 

multaba con veintiuna, pews al autor que inarmplia con esta obligacibn. 

d) C6d1go Civtl de 1928. En este wdenamiento juridim se consider6 que no podia 

identikane la propiedad intelecblal m n  la propiedad w m k  porque la idea time 

que prblicarse o reprodudme para que entra bajo la proleccj6n del derecho. 

razb por la cual el legislador eshm6 que en la especie se trata de un derecho 



distinto al de propiedad denominado derecho de autor, msistente en Un 

privilegio para la explotaci6n. 

Entre las disposiaones del C6digo Civil en cita se destacaban: un periodo 

de 50 arios de derecho axdusivo para los autores de libros cientificos; 30 a b s  

para 10s autores de obras l'ierarias, cartas geogMic8s y dibujos; 20 at7os para b s  

autores de obras dram&ticas y musicales, y tres dias a las notiaas. Por otro lado. 

se maniuvo 6i principio del pacto de autor para reduar la vigencia de su derecho. 

e) Ley Federal Sobre el Derecho de Autor de 1948. Es la prirnera ley 

especializada, auMnoma respecto de la legislaci6n mmprendida en el C6digo 

Civil, wyo Tilulo Octavo del Libm II derog6. 

Estableci6 las primeras disposiciones espedales para la materia, de este 

modo, concedi6 al autor de una obra 10s derechos de publlca&n pw walquier 

foma; , extendi6 la duradh de 10s d e m o s  de autor hasta 20 alios despubs de 

su muerte a favor de sus sucawres y tipfic6 por primera vez en una ley especial 

sobre la materia co rn  delitos algunas violadones al derecho de autor. 

En esta ley se plasmb, tarnbiin por primera vez el principio de ausenaa de 

fomalidades, es dear, que la obra se encuentra protegida desde el rnomento de 

su aeaci&n, indepkndientemente de que este registrada. 

f) Ley Federal Sobre el Derecho de Autor de 1956. Abrog6 a la de 1947. Esta ley 

defind con predsi6n el derecho de 10s artistas interpretes a redbir una retribuci6n 

economics por la explotaci6n de sus interpretadones: fue el primer werpo lagal 

en regular alas sociedades de autores. 

Administrativamente dio forma al sistema actual de pmtecu6n al derecha 

de autw, al slevar a rango de Direccibn General el Departamento del Oerecho de 

Autor, dependiente de la Sacretaria de Educadevl P~iblica. 

El 21 de didembre de 1963, fuerm publadas retwmes y adidones a la 

ley en comento, que modfic6 su nombre pol el de Ley Federal del Derecho de 

Autor, mismas que eslablecierm cmjuntamente 10s dentchos morales y los 
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4. COMlENClONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR 

Para el debido desarrollo de este apartado, had breve referencia en 

primer tbrmino a las convendones intemadonales wn mayor repWCU~!bn en el 

Derecho Autoral Mexicano, en la inteligencia de que previamente w s i d e m  

wnveniente apuntar que dentm del Derecho lntemaaonal Publico, las vo-S 

'convencibn" y Vatado' son utiliiadas bajo el mismo significado, es decir como 

sin6nimos. 

Sobre el particular, el artiwlo segundo de la Ley Sobre la Celebracih de 

Tratados establem: Tratado es el mnvenio regido por el Derecho lnternacional 

Publico, celebrado por esuito entre el Gobierno da 10s Estados Unidos Mexicanos 

y uno o varios sujetos de. Derecho lntemacional Publico, ya sea que para su 

aplicaci6n requiem o no la celebraci6n de acuerdos en materias especificas. 

walquiera que sea su denominaub mediante el cual b s  Estados Unidos 

Mexicanos asume compmmisos'. 

a) Convenio de Bema de 1886. El nombre completo de este histbrim insbumento 

es el Convenio para la Protecciixl de las Obras bterarias y Artisticas y h e  finnado 

el 9 de septiembre de 1886 en la ciudad de Bema. Suiza. Constituye desde luego 

el tratado multilateral mas antiguo y de mayor nivel de proteai6n de 10s derechos 

intangibles. Se fue plasmando en etapas sucesivas a travbs de revisiones 

peri6dicas. previstas por el mismo wnvenio desde su origen. 

LeS revisiones del text0 original del Convenio de Bema tuvieron lugar en 

Bedin en 1908. Roma en 1928. Bruselas en 1948. Estocolmo en 1967 y Paris en 

1971; bsta ultima W aprobada por el Senado de la Reptiblica, ratrficada por el 

titular del Epculivo Federal y pmmulgada por decreto publicado en el Diario 

Oftcial de la Federadh de fecha 24 de enem de 1975. 

El wnvenio de Bema d i v e  q w  '10s paises a 10s wales se aplica el 

presente mnvenio mnstituidos en U n i b  parala pmteccib de b s  derechos 



de b s  autores sobre sus obras literarias y artisticas'. Esta Uni6n 

intergubemamental normalmente se mnoca mmo la "Uni6n de Bema'. 

Al respecto, De.Sanctis serial0 que, 'indudablernente, el Convenio de la 

Uni6n de Bema omstituye uno de 10s actos de orden intemaaonal m8s 

importantes del siglo XIX'. ' 

Actualmente, la Uni6n de Bema estA wmpuesta por 96 Estados miembros 

(el acta original fue wscrita por die2 paises). Esta Uni6n es administrada por !a 

Organizacih Mundial de la Propiedad lnteledual y wrs 6rganos rectores son la 

Asamblea y la Conferencia de Representantes (cada Estado miembro parte en la 

revisi6n de Pan's es miembro de la Asamblea, 10s otms m miembms de la 

Conferencia), y el Comit6 Ejecutivo (mmpuesto de Estados miembros elegidos). 

El ada de Paris de 1971 se apoya en Ires prinupios bhsims que son: 

En primer lugar, el prindpio de trato nacional, segtin el wal, las obras 

originarias de urm de b s  Estados miembms tenddn que ser objeto, en cada uno 

de 10s Estados miembms, de la misma pmtecd6n que Bstos mncedan a las obras 

de sus propios nadonales. 

En sagundo lugar, el principio de la protecdh automhtica, que estableoe 

que el trato naaonal es independiente de walquier formalidad: en otras palabras. 

;a pmtecci6n se m d e  autometicamente y no esth wjeta a la formalidad de 

regism. dep6sito o amlquier otm requisitu. 

En tercer lugar. el princtpii de la independencia de la proterzi6n. que 

estipula que el urn y ejerddo de 10s derechos comedidos es independiente de la 

edstencia de la pmteccih en el pais de origen de la obra. 

' Ch. LIPSZYE Dslu Daechos do Autu y h v a h o r  Conexor. Sledla6n. UNESCO. M B m ,  1893 
P 533 
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Por olra parte, el Convenio de Bema y sueesives revisiones presentan 

mmo peculiar caracteristica, el establecimiento de aertos derechos minimos para 

10s auiom. 

. Con relacih a les obras pmtegidas; se i"duie de~itrode ellas L l q u i e r  

producci6n original en 10s sedoras literario, denWim y artistiw, aralquiers que 

sea el modo o b n a  de expresi6n. Las obras derivadas, es dear, aquellas que se 

basan en oms obras preexistentes, c o r n  baducciones, adaptaciones, arreglos 

musicales y dames transformaciones de m a  obra literaria o artistica, redban la 

misma proteccih que las obras originales. La p m t e a i h  de algunas categorias 

de obras es fawltativa, por lo tanto todo Estado parte puede d e d i r  en qu8 

medida desea pmteger 10s textos ofidales de cadcter legislative, administrative o 

judiaal, las obras de arte (artiwlo 2). 

Respecto a b s  litulares de los derechos de autor, se indice que la 

pmbai6n en virbd del convenio debe banefiaar al autor y a sus causahabientes. 

Sin embargo, para algunas categorias de obras, mmo las cinematogr;fficas, la 

Maridad del derecho de auior qtreda al uiterio de la legislaah del pais en que 

se reivindica la pmtecd6n (artiwlos 2 y 14 bis). 

Por lo que ham a la elegibilidad de pmtecd6n, 10s autwes e m  

pmtagidos, respedo de todas sus obras, si son nadonales o residentes de m 

pais pane en el Convenio; mientras q w  10s a u m s  que no son nacionales o 

residantes en ere pais estan prolegidos si han prblicado por primera vez sus 

obras en un pais miembm o simulthneamente. en un pais que no pertenezca a la 

Uni6n y en un pais de la U n h  (artjarlo 3). 

En maleria de derechos protegidos ?a eslableca que b s  derechos 

exduJrvos omcadi is a los autores en virbrd del Convenio induyen 10s derechos 

de: repmbum6n en aralquier manera o foma: de representar o eleartar 

pljblicamente obras dramsticas, dramAticMnuricales y musicales; de 

r e d i i i d i r  y mmunicar al pjblim por hilo, por radiodifusi6n o rnedinte altavoz 

o cualquler ObD instrumento aMlogo la obra r a d i o d i i d a ;  de redtad6n p j b l i ;  

y de adaptacih y repmduai6n cinematcgWca de una obra (artiarlos 8.9. 11. 12 



y 14). Los derechas antes mencionados se conom en su conjunto como 

d e m o s  pabimoniales. 

lndependientemente de 10s deredros patrimmiales del autor, el Convenio 

prevb el derecho del autor a reinvidicar la patemidad de su obra y de opooerse a 

cualquier deformaa6n, mutilaci6n u otra rnodif~cacibn de la misma, o cualquier 

atentedo a la misma que cause perjuiao a su honor o a su reputadn (artiwlo 6 

bis). Los derechos antes mencionados se mnocen en su cmjunto mmo derechos 

morales. 

En relaci6n a la duraabn de la pmt&n, se determlna como vigencia 

minima de la protecd6n, la vida del autor y cinarenta afws despubs de su muerte. 

Sin embargo, para ciertas &tegorias de obras existen excepdones a eSta regla 

besica como por ejempb trstandose de las obras dnematogrhticas, el plazo de 

protecci6n es de cinwenta a b s  despds que la obra se ha puesM a disposici6n 

del publii, o si tal hecho no ccurre, cinarenta afios despubs de la r e a h a 6 n  de 

dicha obra. Para las obras fotogHtcas y obras de artes aplicadas, el plazo 

mlnimo de proteaibn es de 25 ailos a partir de la real ic ibn de la obra (artiwlos 

7 y 7.4). 

Finalmente, la principal ventaja para un pais, en desarrollo o 

industnalizado, de adherirse al Convenio de Bema. 'es que el pais pasa e ser 

parte de un sislema intemacional de pmtecdbn de 10s derechos de b s  autores. 

Esto es de Bran importanda para la participacibn en el intercambio intemadonal 

en los carnpos de la cullura, el entretenimiento y la infonnad(n, asi anno en la 

transferenda de temlogia. Ser miembm de la Unibn de Bema dernuestra la 

disposici6n politica del pais de respetar 10s derechos de oms paises en cuanto a 

laS obras literarias y artisticas; en muchos caws, la elrpresibn de esta disposicibn 

politic. es una m d i d b n  previa a la cooperacibn exitosa con oms paises y para 

abaer inversiones extranjeras en d~ferentes seaores orientados hada la 

creatividad y la tecnologia'. ' 

' Cb. DELGWO, Amonm y ma sutorm S a u n s n o  smre D a r l l o  ds&w y h r c h  C m e m  
Para Ju- Fsdmlsa MsnOnm Pnmra edrr6n SCJN-SEP MOIMP. 1893. p 43 



b) Convenci6n de Washington de 1946. El nornbre cornpleto de este hist6riw 

instrumento 0's el de Conferencia lntemerimna de Eupertos para la Pmtecci6n 

de 10s Derechos de Autor y fue finnada el 22 de junio de 1946 en la audad de 

Washington, D.C. Esta Convend6n fue aprobada por el S e ~ d 0  de la Repljblica. 

mtifcada por el titular del Ejecutivo Federal y promulgada por decreto publicado 

en el Diario Ofidal de la Fedemci6n del24 de octubre de 1974. 

La convendon de Washington, inspirada en la Convencidn de Buenos 

Aims revisada en la Convencidn de la Habana, a las gue reemplazaria, presenta 

notables rnejoras en relaci6n con las precedentes, con respecto: 

-A la teninologia ernpleada; se utiliza la expresi6n 'derecho de autof' en 

sustituci6n de pmpiedad l i rar ia y artistice. 

-A la encnciaci6n de 10s derechos patrimoniales protegidos. 

-A la protecckh de obras in8dltas. 

-A la pmtecci6n de 10s artlwlos publicados en peribdiws y revistas. 

-A la supresi6n be la rnendn de reserva del derecho. Si Len se pmmueve el 

empleo de la expresi6n 'Derechos Reservados' ode abreviadn 'D.R.', se adara 

que no se interpretaa corno una condici6n para la proteai6n de la obm la falta de 

la rnencionada expresi6n. 

-A la W a  del titulo de una obm pmtegids que haya alcanzado notoriedad 

intemacional.. 

Por otra parte, la Convenci6n de Washington presenta retroceso en 

materia de: 

-Plaza de prot&n, al suprimirse el que sehalaba una vigencia de la vide del 

autor y cinomnte arbs desples de su m m .  

-Admisi6n de la c e s h  o renuncia del derecho moral a la integrided de la obra. 

La importancia de la Convend6n de ' Weshicgton esbib6 

fundamentalmente en que consbtuy6 en hrente de la Ley Federal sobre el 

Demho de Autor, p L l M i a  en el Diario Oficial de ia Fedem&n del 14 de enem 

de 1948. 



c) Convencibn de Roma de 1961. El nombre mmpleto de este instrumentu es el 

de Convenci6n lntemaaonal sobre la Protacci6n de 10s Artistas lnterpretes 0 

Ejecutantes, 10s Productores de Fonogramas y a 10s Organismos de 

Radiodiisibn y fue firmada el 26 de ochrbre de 1961 en la dudad de Roma. Italia. 

Esta Convencih fue apmbada por el Senado de la Republics, ratificada por el 

titular del Ejeartivo Federal y pmmulgada por decreto publicado en el Diario 

Ofidal de la Federaah del 27 de mayo de 1584. 

La Convend6n de Roma, al igual que el Convenio de Bema, se baSa en el 

principio de trato national, esto es que un Estado Conbatante esb3 obligado a 

pmteger a 10s beneficiarios de otros Estados Contratantes de la misma manera 

que protege a sus pmpios beneficiarios. Los beneficiarios extranjems quadan, por 

asi decirlo, asimilados a 10s beneficiarios naaonales. 

Asimismo la Convencih de Roma estipula una pmtecubn minima que se 

traduce en que hay un minimo dederechos que deben ser conmdidos en virtud 

de la Convencih y solamente puede limitarse en casos estrictamente 

deteninados; ejemplos de estos derechos minimos am relaah a 10s 

organismos de radiodifusih son el que wnsiste en la fawltad de autorizar o 

pmhibir La retransmisih de sus emisiales; la grabacibn de sus emisiones; la 

reproduccitm de grabaciones de sus emisiones y la comunicacibn al publim. 

mediante pago, de sus emisiones de televisih. 

El plam de pmtecci6n minimo es de veinte ahos contados a parhr de la 

rijacibn de un fonograma o de una representa&, ejewci6n o emisibn de 

radiodifusibn, s e g d  Sea el caso. 

Pw ultimo, b Convencib de Roma detenina que toda wntroversia entre 

dos o mds Estados Contratantes sobre la interpretacit~n o aplicacion de sus 

praceptos y que no b s e  resuelta por via de negociacib sed someWa, a 

petbbn de una de las partes en la controversia, a la Corte lntemaciawl de 

Justicia. brgano judicial perteneciente a la Organkacibn de las Naciones Unidas. 



d) Tratado sobre el Registro de Peliwlas de 1989. Esta instrumento tambib es 

CMloddo WmO Tratada sobre el Registro lnternadonal de Obras Audiovisuales y 

fue firmada el 20 de abril de 1989 por una Conferencia Diplomstica amv0~ada en 

Ginebra, entrb en vigor el 27 de febrem de 1991, desples de haber sido ratificado 

por cinco paises y el Registm lnternaaonal mmenz6 e operar en septrembre de 

1991. Hasta 1994 el Tratado habia sido firmado por 17 Estados y ratificado por 

siete (Argentina, Austria. Burkina Faso, Francia. MBxim. Republica Checa y 

Republica Eslovaca). 

El objetivo de Registm lntemacional de Obras Audiovisuales es doble. Al 

permitir un accaso mundiil redl a la infonaciiwr sobre titulares de derechos en 

obras audiivisuales en primer lugar, f a c i l i  las transacciones relativas a obras 

audiovisuales y en segundo lugar, ayuda e luchar mntra la pirataria. Para bgrar 

estos dos objetivos, el Tratado estableca una presunci6n da qua 10s datos 

regislrados son verdadems hasta qua se pmebe lo mntrario. 

Sobre la base de tal presunci6n. resulta mas Mcil para los titulares de 10s 

derechos en las peliwlas vender b s  derechos utilirando el numem intemacional 

de identificaci6n atribuido a la peliwla, que sirve para que walquier persona 

velifique quihes son b s  titularas de 10s darechos y a quien se habian transfendo 

previamente 10s derechos sobre la obra audiovisual (a esto se le denomina 

'cadena de titubs'). Al mismo tiempo, resulta mBs dificil, si no imposible, que 

alguien venda darechos inexistentas, ya sea de mala fe, en wyo caso es 

pirateria, o de buena te, por ejemplo, mmo resultado de una adquisicih 

inmmpleta. 

El Registm InteMcioMl awpta solicitudes para todos 10s t i ps  de 

pdiwlas y obras audiivisuales mrno son peliwlas de estreno, pmduccimes de 

video. peliwlas de mima&, documentales y wrtos, entire otms. Cualquier 

persona f i s h  que sea nadonal de un Estado Contratante, que en6 domiciliado 

en Bste o que tenga su residenaa habitual 0 su establedmiento industrial o 

a m m i a l  efectivo y real en un Estado pod& presenter una solidtud. En wanto a 

las p e m s  morales, para poder cahfiwr, deben mntar mn un estaMWmiento 

indusbial o mmemal real y efedivo en un Estado Contratante. 



0) Tratado de Libre Comercio de 1993. El nombre mmpleto de este i?w3rumentU 

es el de Tratado de l i r e  Cometcio de America d d  No*, cabbrado entre ~ X ~ C O ,  

Estados Unidos y Canadd, fue apmbsdo por la Cdmara de Senadores, publicedo 

en el Diario Ofiaal de la Federadn del20 de diaembm de 1993 entrC, en vigor a 

partir del primem de enem de 1994. El capitulo XVll de este Tratado es el que se 

refiere al tema de Propiedad Intaledual, mismo que esth formado por 21 articubs 

y cuatm anexos. 

Dentm de bs aspectos generales, se dispone que cada una de las partea 

signatarias atorgad en su tenitorio, a 10s nadonales de otra Pa*, pIUtecU'6n y 

defensa adecuada y eficaz para 10s derechos de propiedad inteledual y asegura 

que las medias destinadas a defender ems derechos no se mnviertan en 

obsthcubs al mmemo legitimo, b que implica que se tiene que buscar un 

equilibria entre la pmteccitn adecuada y eficaz a 10s derechos de propiedad 

inteleuual, por un lado, y por el om, no impedir la libre circuladn de mercancias 

y serviaos que es el prop6sito fundamental del Tratado (articulo 1701). 

El Tratado estableca la ,aplicabil'id, en 10s tms paises contratantes, de 

10s siguientes cfmvenios internadonales en matecia de propiedad intelectual: 

-Convenio de Ginebm para la Protecd6n de 10s Productores de Fonogramas 

Contra la Reproduaih no AutMizada de sus Fonogramas, de 1971, que reprime 

la prateria de fonogramas. 

Gonvenio de Bema para la Pmtec&'m de Obms literarias y Artisticas. revisado 

en 1871. 

Convenio de Paris para la Proteczih de la Propiedad Industrial, revisan de 

1907. que mnstituye un mnvmio meno en materia de pmpiedad industrial. 

pmtege las invendones y mareas, a-s de reprimir la mmpetenda desleal. 

C4nvenio IntemadOnal para la Protecdh de las Obtencizms vegetales, da 

1978, y la Conveoddn lmamaaonal para la Proteccibn de Nuevas Variedades de 

Plantas. de 1891. 

UM de bs aspect06 destacws del Tratado, consiste en que se deja 

libertad a las partes mntratantes para dorgar en su bagislaci5n intema pmteccibn 



mbs amplia que la awrdada en el pmpio Tratado, lo que en el caso de nuestro 

pais, se puede reflejar en cuanto a que se proteQ01-1 tambib 10s modelos de 

utilidad, situaa6n que no amntea, en 10s Estados Unidos de Ambrica, ni en 

Canadh. 

El tratado estaMeca que cada una de las Partes dorgarh a 10s nacionales 

de las &'as Partes, wr trato no menos favorable del que wnceda a sus pmpios 

nacionales, es decir, aplica el principio da trato nadonal (articulo 1703). 

No se exigiri requisib alguno para el otorgamiento del trato national, pem 

podrhn hacerse valer la6 axcapciones a este prinapio, que estbn permitidas en 

walquiera de las pmcitadas Convendones wmo aplicables el Tratado, siempre 

que sean nscesarias para asegurar el cumplimiento de medklas que no Sean 

incompatibles mn el pmpio tratado y que su aplicaadn no constituya una 

restriai6n al mmercio. 

Ahora bian, en b relativo a derechos de autor, el Tratado establea, que 

los pmrames de c6mwto son obres liierarias, en el sentido que se confwre a 

este tbrmino en el Convenio de B m .  lgualmente s&ah que las mmpi laams 

da datos mnstituyen creaciqnes inteleetuales wswpbbles de MK proteQiias 

wmo obras (artiwlo 1705.1). 

Los Estados Unldos de A- otorgariln proteai4n a las pelicules 

anematoaMcas produddas en el territorio de ob-a Pane, que hubiirm sido 

dedaradas de dominio ptiblico mnforme a la legislad611 nofteamericana. Esta 

obl ic idn se aplicad en la medida que sea compabble mn la Cwtituci6n de 10s 

Estados Unidos, y estarA wleta a consideraciones de indole presuprestal (anexo 

1705.7). 

Se -oca el alcance de b s  &rectos de los produdores de fonogrames 

consiotentes en autDmar o prohibir la repoducd6n direaa de fonogramas; la 

importaci6n al territwio de una de las Panes de mpias del fonograma hechas sin 

la a u t o W b n  dal producbx. la prknera ditnkrci6n del original y de cada copia 

d d  fonograma rnediante venta, renta u ob-a manera; y la renta cumeraal del 



original o de una copia del fonograma, except0 wando en un contrato enbe el 

productor del bnograma y b s  autores de las obras fjadas en el mismo exista 

estipulacih e w s a  en otro sentido (artiwlo 1706). 

Un asp& relevante en materia de proteccidn a los pmductores de 

fonogramas, axlsiste en que La in t rodudn del original o de una mpia de los 

fonogramas en el mercado, mn el omsentimiento del titular del derecho, no agota 

el derecho de renta (atticulo lT08.1). 

Por ultimo el Tratado dispone a cargo de las Partes mntratantas, la 

obligaci6n de tipificar mmo d e l i  la fabrica&n, importac&, venta. 

arrendamiento o walquier act0 que permita tener un dispositivo o sistema que 

sea de ayuda primordial para desdfrar una serial de satdite cihada portadora de 

pmgramas, sin au toha6n  del distribuidor kgitimo de d i a  serial, ademds de 

considerar mrno ilidto civil la recspa6n, en relacih om adividades mmemaks. 

o la ulterior disbibu* de una serial de satelite cifrada portadom de programas. 

que ha sido descifrada sin autorizacih del disbibuidor legitirno de la sebl, o la 

participacih en walquier actividad relacionada que mnstituya un d e h  (artiwb 

1707). 

Por lo que respecta a los organismos intemacionales en materia de 

derechos de autor, siguiendo a Rangel Medina, desde hace mas de un sigb, se 

han fomado w gran numem de Bstos, gubmmentales y no gubemamentales. 

enm 10s que pueden ser rnenwnados 10s siguientes: ' 

a) AsrodaMn Lineraire et Artistique Internationale. hmdada en 1878 bajo el 

patrodnio de V i a  Hugo. Esta orpanizacibn intemabonal no Qubemamtal 

mnmemorb su cantenario en 1978 con un Cmgreso que two lugar en Paris bajo 

el tema 'El derecho de auiw trente al porvenif. 

b) United States Trademark As-, w a d e  tambien en 1878 y baslormada 

r e c i e n t m t e  en la adual loternacional Trademark Association. 



c) Secci6n de Derecho de Patentes. Marcas, y Derechos de Autor de la American 

Bar Assodation, gue viene trabajando desde 1894. 

d) Organbaci6n Mundial de la Propiedad Inteledual, creada en 1970, que adquiri6 

el estatuto de institud6n especielizada de las Naciones Unidas en 1974. Es la 

raestruchrracibn y hansformacicin de Les Bureaux lntemationaux Reunis pour la 

pmtecti6n de b Pmpi4t4 lntelleduelle (BIRPI), que se fund6 en 1893 al reunim el 

Secretariado del Convenio de Paris para la pmteccih de las propiedad industrial 

(1883) con el Secretariado de la Convendn de Bema para la Pmtecci6n de las 

Obras LieraMs y Artisticas (1888). Su objetivo pr imdial  es pmmovw el respeto. 

la pmteai6n y la ut i l i iddn de la propiedad en todo el mundo mediante la 

cooperaddn de 10s Estados asegurando la coopersci6n administrafiva entre las 

'Uniones' de propiedad industrial y derechos de autor hmdadas cada una en un 

tratado multilateral. Para enem de 1997 la OMPl mntaba mn 161 Estados 

miembms. M4xiw entre ellos. 

e) lnstituto lnleramericano be Derecho de Autor, constituido en Sao Paulo, Brasil 

en 1974. 

f~ Asociacih lntemacional para el progreso de la Ensehanza y la lnvestigacih de 

la Propiedad Intelectual, fundada en 1980 bajo b s  auspidos de la OMPI. Su 

membresia correspond0 a pmfesores de la materia con obra esuita. 



CAPITULO SEGUNDO 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

1. CONCEPT0 DE MRECHOS DE AUTOR 

El Deredro lnteledual es 'el wnjunto de normas que regulan las 

prermgativas y W ~ d o s  que las layes rewnocen y estaMecen a favor de 10s 

autores y de sus causahabmntes por la cread6n de obras artisticas, aentifcas. 

industrialas y wmerciales.' ' El Derecho lntelectual se divide en Derecho de 

A h r  y Pmpiedad Industrial. 

Siguiendo a Rangel Medina, "en la medida que las obras aprntan a la 

satisfacdtm de sentimientos estetims o tienen que ver con el camp dal 

umocimiento y de la culture en general, las reglas que las pmtegen integran la 

propiedad intelechral en un sentido estricto o derechos de autor. Atalien al camp0 

de los derechos de autor las westiones, reglas, ccnwptos y prindpios implicados 

ron 10s problemas de 10s madores inteleduales en su acepci6n rnhs amplia'. * 

Por su parte. Burgoa Orihuela define a 10s derechos de auMr wmo 'el 

wnjunto de m a s  de derecho social, qua pmtegen el privileglo que el estado 

otoga por determinado tiempo, a la actividad creadora de autores y artistas. 

amp l ido  sus etectos en beneficio de interpretes y ejeaAantes." 

Por ultimo. PBrez Duarte entienda por derechos de autor, aquellos 

'amcedidos por la lay en benefido del a h r  en toda obra intelectual o artistica. 

En ellos se wmprende el -nodmiento de su calidad de auto< el derecho de 

oponene a toda deformacitm, mutiIad6n o modiicaci6n de su obra, que se lleve a 

cabo sin w autonzad6n. asi wmo oda aca6n que redunde en demdtito de la 

misma o mengua del honor, del privilegio 0 de la repltaci6n del autor: el derecho 

' I M d a  P. 1 
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de usar o expbtar temporalmente la obra por si mistno o por terceros, con 
Wp6sib de lum; tanto el momximiento de la caliiad de autw, como el 

derecho 6% oponerse a toda deformaa6n, mutilecidn o nmdfcad6n de La o h  

son de&s personales, parpetuos, imprescriptibles e irrenundablas. Su 

ejercicio puede ser transmitido por di iposidn testementaria'. 'O 

En mi opini6n. Perez Duarte mas que una definicidn realiia breve alusih 

a 10s llamados derechos monks o personalisimos del autor y a b s  derechos 

econbrnicos o patiimoniaks del autor, de Ios que me ocupare mhs adelante. Asi 

mismo invoca aisladas disposidones de la bgislacih vigente a p l i b l e  en la 

materia. 

Ahora biin, de ewerdo am el atticub 11 de la Ley Federal del Deredo 

de Autor. Bste es el reoonodmiento que ham el E s W  a fawr de tcdo wador de 

obras literarias y artisticas, en v i m  del cual otoga su pmteccidn para que el 

autor goce de prerrogativas y privilegios exdusivos de car&& personal y 

patrimonial. Luago entonces, el texto legal estableat 10s derechos subjetivos de 

10s autores, mistnos que tienen el m&er ergs omnes. 

2. NATURALEZA JUR~DICA DE LOS DERECHOS D€ AUTOR 

En la dochina se ha pretendido desentralbr la naturaleza juridica de b s  

d e m o s  da autor. Las M a s  mds repre+entativas sobre el particular son las que 

a amt inuam se indican:" 

a) Teoria del derecho de propiebed.- El p&mhlo de la Ley del Estado de 

Massachussets del 17 de mwzo de 1789 d a l a b a  que no d s t i a  propiedad m8s 

peculiar para el hombm que la que es product0 de la labor de su rnente. En 

" Fwnts. UPSZIE Doha Dp Cd P P 10 a 27 Vl&UUTA PASCHKES. Carlos Pro~ledsd 
tm!S.uL- d M  1nO.s Mum. 1898 p p lo  a 12 



Francia se cal'ficaba al derecho de autor or la mhs sagrada, la ~ B s  personal 

de todos !as propiedadas. 

El reconoumiento de unos derechos de propiedad sobre la obra 

intelechral, congenere del derecho de dominio sobm las wsas materiales 

(muebles e inmuebles), tuvo el propbito de satisfacer b s  justos mhelos de los 

madores, dotandolos da un derecho fundamental, dam e inequivoco. Esta 

aseveradbn influy6 en la eleboradh de diversas leyes dictadas durante el siglo 

XIX y pa* del XK En dichos ordenamiantos juridicos sa hacia referencia a 

expresiones tales wmo propiedad literaria y artistica inteleciual. 

Sin embargo, wando la materia alcanrf, mayor desarrdlo a bavbs de la 

doctrina y la jurisprudercia, b s  derechos de autor comenzamn a peffilarse con 
mhs nitdez, su asimilaabn al derecho de dominio sobm las wsas mteriales fue 

objeto de importantes cuestiaramientos en razh da las dierendas entm ambos 

derechos. 

Se considerahe &tonces que el derecho de autor e j e m  sobre una 

m a c i b  intelechral -la obre y no sobre una wsa, por b que la propiedad del 

objeto material sobre el wal  estA fijada la obra no se contunde con el derecho de 

autor sobre la obra misma; el derecho de autor nace del a& de aead6n de la 

obra y no por las fonas previstas para adquirir el dominio wmo por ejernplo 

apmpiaci6n. usufructo y prascripdh; el plazo de protecd6n del derecho 

patrimonial del autor es limitado (generalmenta la vida del autor y un numem de 

arbs d e q d s  da su muem) y la duradn del derecho de dominio es limitada. 

En virtud de lo anterior, es d&r, la falta en el derecho de autor de una 

gran parie de 10s requisites del dominio bobre las cosas materiaks. algunos 

adversaries de su asimiladh al derecho de propiedad, espedalmenb en Francis 

y en ltalia, b dedarenm un derecho sui gemtris, a fm de poner de relieve su 

espeaal mluraleze juridica. 

La evolucih del d e m o  de autw r e k b  un apme fundamental en v i m  

de importantes estudios m a l i d o s  pnndpalmente en Alemania. En este pais la 



Bran mayoria de la dodrina era contraria a la asirnildn del derecho de a~tOr al 

derecho de pmpiedad. 

Sin embargo, las opiniones de 10s juristas se dividieron en a n t o  a su 

ubicaci6n: dentm da La categoria de 10s derechos pabimoniales -pero no Como 

derecho de dominio wmtjn sin0 wmo derecfto sobre bienes inmateriales- 0, por 

d contrario, denm de la categoria de 10s demchDs de la personalidad. Una 
escuela intermedia wnsiderb que no podia adsuibirse exdusivamente a ning~na 

de ambas categorias por w doble furnib de pmteger d e m o s  patnmoniales y 

derechos de la personalidad o morales. 

De lo anterior wrgio importante divish de las teorias en dos grsndss 

grupos: las dualigtas, que separan el conjunto de las facukades reanoddos a 10s 

autores en dos dases de derechos -moral y patrimoniak, considerando que no 

deben ser confundiios aunque se intelreledonen; y 10s monistas, qua consideran 

que esa sepandbn es ficticia e insostenible porque todos. 10s derechos 

reconocidos al aeador deben entendene mmo desdoblamiento de un derecho 

de autor unim y uniforme. 

b) Teoria dd  derecho sobre bienes inmaterialas: Esta M a  fue elaborada par 

Josef Kohler, para quien el dominio, en su aoepdb traditional, as un poder 

juridiu, que solo puede referine a las msas materiales, en tanto que el derecho 

del m d o r  no es de esta dase. Bste es un deredD exdusivo sobre la obra 

wnsideraba mmo un bien inmaterial, ecnrdmicamente valioso y, en 

mnsecuenba, de naturaleza disfinta del derecho de propiedad que se aplica a las 

msas materiales. 

Para Kohler, el Qerecho de a h r  tiene unkarnente naturalera patrimonial 

porque las m a s  pnnapales de las laps est4n dingidas a la W e  de las 

fawbdes exdusivas de repcoduco6n. repre-. ejeardk, eh., de la 

m e d i a  las a l e s  su aubx se asegura la obtenc46n be m benefiao ecwbmim. 

Al autor LambiBn le mmsponden otros derschos wbn, su o h  que no 

tienen naturaleuc pablmonial sin0 personal, denominadm individuales. Pen, estos 



derechos, aunque wncunan a la proteaibn de la obra, de acuerdo con esta 

teoria, no fonnan parte dd  darecho de autor sim, de un camp0 juritico distinto. 

tnlhtose de dos derechos dierentes. Un derecho de carh~ter patrimonial que 

Uenen el autor para la explotaci6n ewhmica de un bien inrn&rial- su ohm- que 

se enwantn fuera del individuo, per0 que no es wrporal o tangible: y un derecho 
individual qua no forma parte del wntenido del derecho de autor, sim, que 

constituye ma expcpresi6n w m t a  del derecho general de la personalidad. 

Esta teoria ha sido objetada porque quiebra la unidad y amn ia  del 

derecho de autor produdendo una fradura injustificada enm el momento da la 

m a d h  de la obra - en que el derecho es de carWer penonaC y ague1 an el 

wal, al dar a wnocer la obra al ptjbliw, se manifiestan 10s derechos 

pabimoniales. Se arguments qua las fawltades de cadder personal del autor no 

surgen de la personaliad pura y simple sino de la personalidad de quien sea 

una obra, por lo qua son parte esencial del derecho de autor, a dierencia de otras 

fawltades de cadder personal que pueden tener por objeto la obra y 

mcrssponder al autor o a otns personas, wmo en el caw, de la wmspondenaa 

epistolar y el retrato (derechos del desti~tario de la misiva y del retratado), qua 

no tienen por titulo la maci6n de la obra sino qua pertenearn a la esfera general 

de la personalidad. 

En este wnlexto, se puede apuntar que la aportaa6n de esta teoria es la 

posidbn doctrinal qua repara por primera vez en el objeto del de& de 10s 

madom. Asi misma, esta teoria es mpmsentativa de las Wrias dualistas. 

c) Teoria del derecho de la personalidad.- Esta teoria wnsidera que el derecho 

de autor tiene su base en el derecho de la personalidad y solamente asume 

cadder pabimmial wmo elemento amewrio. Es elaborada por Gierke y 

desamllada, e m  otros, por Bluntschli. Gareis. Salleiles y Berard. 

Pam esla W a ,  el objeto del derecho de autor es una obra intelectual que 

wnsMuye una emanacih de la personalidad de su autor, un mfkjo de su espiritu 

qua ha logrado mdividualiada a bavbs de su mabidad creadora. 
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insuficienaa de la dasificad6n bipartita dhsica de lor deredws en persOnal0S. 

reales y de obl'igacidn, por lo que P i r d  elabord una clasfficacih @neral de las 

relacicnes jurldicas m)ocando el deracho de auhr -junto con 10s it'IvantoS, 10s 

diseiios y modelos industriales y las marcas - en una nueva cabgOrla de 

naturaleza sui gensris y authoma: 10s d e m o s  intektuales (iua in re 

intellectuali), contraria a la categoria AnGgua de los dererhos males iura in re 

materiali). 

Esta clasfficaa6n atiende al objeto del deredo -la obm- y abce una nueva 

categoria juridica a fin de no asimilar bienes matenales y bimnes inmateriales; 

adembs mnsidera que los derechos intelectuales estan integrados por los dos 

elementos: el personal o moral y el patrimonial o econ6mico. 

Esta teoria es aceptada por Rangel Medina, quien &a las pabbras de 

Picard: Todos (10s dererhos intelechrales) son pmductu del espiritu, todos venen 

no sobre la real'ia6n material de is idea, sino sobre la idea miSma, todos 

reclaman protecdbn, pem una p d 6 n  diferente, dentm de su naturalera y 

grado de aquelb que lo mncilie rxm la propiedad ordinaria'. " 

3. DERECHOS MORALES 

Del estaniii de bs diversas tm'ao que explican la naturaleza juridica de 

10s demUm de autor, se puede conduir que W s  cartienen dos impatantes 

ESpeCVX: el que se refiere a la persona del autor y el que elude at 

aprovechamiento ecclnt-mico de las obras cuando Bstas son explotedas an tines 

lucrativos. En el primer cam nos encontrama hente a bs -0s mrales y en 

el S9QUIIdo se trata de 10s defe&oa palnmoniales. 

Para Rangel Medina el dered7o moral 'consiste en el v imlo  estrecho gue 

existe entm el cluW y su obra, por lo que hay gue respetar esa reladb espiritual 

q w  tienen que ver con el nombre del autor. an su fama, con su W i  y con el 

"RANGEL MEDIM Dand Op. CL p. 113 



set'iorio que le asiste en todo aquello que afede esa relad6n p e r s d  de autor- 

obra'. " 

Por su parte, Carlos Mouchet y Sighdo Radaen defmen, el derecho moral 

del autor anno 'el aspecto del deredo intelectual que mncieme a la Mela be la 

obra, mnsiderada en si misma coma un b i  mn abstracddn de %I creedof. " 

El derecho moral pmtege al autor mrno un recordmiento a la dignidad 

humana que se traduce a la patestad o facultad que tienen el prom aUtOr de 

uear, de presentar o no su creaa6n al pjblim bajo una forma elegida par 81, de 

disponer de esa fm mn libertad y de exigir el respeto de su personalidad en 

tanto que Bsta se halla unida a su calidad de autor. 

La expresibn derecho moral fue empleada por primera vez par el franc& 
Andr6 Morillot en 1872, sin embargo esta' nomenclatura ha sido uitie.de 

pqwnibndose en algunos msos so sustitudbn a m  tenninos mmo derechos 

personales o 4tims del autor. 

Los derechos mmles son inherentes al. autor y nacen mn la obra 

inteleetual. De acuerdo an Del i  Llpszye, las caractensticas o pearliaridades de4 

derecho moral mnsisten en que 8s esencial, extrapatrimonial, inherent8 y 

absolute. '' 

Es esencial porque contiene un minim0 de deredros exigibles en v i m  del 

acto de creaadn de una obra, sin los males la mndidbn de autor penjeria 

sentdo; pem a diferenaa de 10s derechos de la personelidad tambiin 

denominados deradDs personalisimos, no wn innato porque no b tienen todas 

laa penonas par la sola mndicidn de tales sin0 sMo aquellas que son autores. 

,. lbdam. P. 128. 

" Clr. V l m T A  PASCHKES. C s M I  Op CP P 35 

"Clr DELGAW. Antono v Cxm autrrs, Op C* P $33 



Es extrapatnmonial poque no es earnable en dinem, aunque pdU2m 

condecuencias patrimoniales indirectas o medietas, mmo por ejemplo OJandO 

existe la posibilldad de obtener mayores ingresos como resultsdo del aumentD del 

presIigio del autor y de su obra por la d'fusibn de Bsta, unida al nombre de su 

creador, tanto en umtratadones normalas corn atando se tmta de filar el 

resarclmiento w r  lesiones a ws derechos. 

Es inherente a la mlidad de autor, es decir, que este unido a la persona 

del creador; el autor lo umsewa durante tcda su vida aun w n d o  sk trate de 

obras cuyo plazo de proteccih haya expirado. Despds de su muerte algunas de 
sus facubdes (de e e i r  el reomocimiento de la paternidad inteledual y el 

respeto a la inbegridad de la obra y de d i lgar  las obras, p6stumas o sea aquellas 

qus no fucmn diwlgadas en vida del aulor) son ejercidas por sus heredems. 

Es absoluto poque es oponiMe a cualquier persona (erga omnes), es 

dedr, que permite que el titular enfrente a W s  10s dernbs, induso a quien ha 
redbido el pleno derecho sobre la obra. A d'iferencia de los derechos relafivos, no 

se agota en un derecho de apmvedramiento del bien que 40 es oponible al 

concadante. 

De las anteriores caracteristicas se deriva que el derecho moral del aubr 

es inal~enable e irrenunciable. En razh de la inalinabilidad, toda transmisib 

Inter. Vim de derechos de autor s4lo puede involuaar a 10s derechos 

patfimoniales. 

Asimisnm, el derectm moral del autor es inembagable, inejeanable e 

inexpropiable. Tambib es impresaiptibta, porque este fuera del m e &  y es 

insubrogable por ser i n h t e  a la calidad de autw. 

Por ultimo. el derecho moral del autor es perpe~,'espe&lmente en las 

fawbdes de exgir el respeto a la integndad de la obra y el RKmodmiento al 

auto; de la miwna, no termina mn el bawcamo del tiernpo, ya que en tcdo lugar y 

momento la obra debe caisewane intacta y nwmionarse a su autor, sin importar 

que bste haya muerto. 



Respecto a1 mntenido d e ~  derecho moral de 10s autores, se resume en las 

siguientes prerrogativas: 

a) Derecho de patemidad.- Se refiere a la fawitad de publicar la obra bajo el 

pmpio nombre, o en forma seudhima o an6nima. El derectm al nombre mnsiste 

en la facultad de reivindicar la patemidad de la obra; en h a m  que el mmbre del 

autor y el titulo de la obra se &en en ralaci6n con la utilizaMn de la obra. El 

derecho al seudhimo consiste en que el autor puede e@ir un seudhimo en 

relacih con la ut i l ic i6n de la obra. Y el deredro al anonimato consiste en la 

facuitad de impedir la m e n a h  del nombre del autor si Bste desaa permanecar 

b) Derecho de divulgacih.- Tambih conocido corn0 de e d i a h  o de publicedh. 

que se traduce en la fawltad del autor para decidir ace- de si la obra deb8 ser 

mmunicada o no al pjblico y fijar 18s modalidades de su divulgacih. 

En la doctrina. A~varez Romero explica este derecho o prenogativa: 'El 

autor puede devolver la creaMn intelechral a la nada, destruybdola; puede 

modiicarla y puede comunicarla por medio de la publicaMn. La publicaci6n de la 

obra pone en juego la reputacih del autor y por ello es 16gim que s6b 61, de un 

modo soberano y discretional, pueda decidir si ha de quedar en la esfera privada 

o ha de w r  la luz. Por tanto, el pejuiuo que a la fama del autor podria originar la 

publicam de sus obras contra su voluntad, es la base para mmmxar el derecho 

de inMio, que mnsiste en la facultad disaedonal y exdusiva que corresponde al 

autor de que su obra no sea p u b l i d a  sin su consentimiento'. " 

La jurisprudencia tambin se ha pronundado en re laah al derecho de 

d ~ u l g a d h  como se ilustra en la siguiente ejewtoria, que no obstante hawr 

mferencia a diversos artiarlos de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 

1956 - reformada en 1963. 1982. 1991 y 1993 - abmgada por la Ley Federal del 

Derecho de Autor de 1996, actualmente en vigor, estimo aplicable para b s  

efedos de mi tema de investigaci6n: - 

" Ch. RANGEL MEDIW Dmd. Op. U( p. 130 



brecho de Autor. El derecho de divulgacih que tiene el autor inteledual 

o artistico, se encuema protegido en la Ley Federal del. En el articulo 2 de la Ley 

Federal del brecho de Autoc se enwentran plasmadas las dos dases de 

derechos que el pmpio ordenamiento otorga a 10s autores de una obra inteledual 

o artistica: una dase de derechos que la dodrina denomina de tip "moral' 0tra 
de tipo 'patrimonial'. La primera dase de derechos pmtege el vinwlo antre la 

obra y su aeador, en tanto que la segunda pmtege el interds eCnMmi~0. 

remnociendo al autor el d i m  exdusivo de b s  beneficiw patnmoniales de su 

obra durante un periodo deteninado. Las dos primeras fracdones del a r t i ~ I 0  

atado se refieren a los derechos de tipo moral, en tanto que la tenera versa 

sobre 10s derechos patrimoniales. Los derechos de tipo moral antes indicados. 

segun el artiwlo 3 de la Ley Federal del Derecho de Autor, se mnsideran unidos 

e la pemna de su aeador (se minude con la docbina que considera a bs 

derechos de atitor mmo atributo de la persona y por eso 10s induye dentro de b s  

derechos de la personalidad) y son perpetuos, inalienables, impresaiptiMes e 

irrenunciaks,se transmite el ejerdcio de 10s derechos a b s  heredems legltimos 

o a cualquier persona por disposicih testamentaria, mnforme al artiwlo 4 de la 

propia ley son transmisibles por cualquier medio legal. Es de suma impohancia 

resaltar que ambos t i ps  de derecho surten plenos efectos y se enwentran 

pmtegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, tan pmnto como las obras 

wnstan por esaitn, en grabadones o en cualquier f m a  de objetivaci6n 

perdurable y que m e  susceptible de reproducirsa o hacerse del conocimiento del 

priblim por walquier medio, aun wando no se enwentren registradas, ni se 

publiquen, 0 CuandO las obras Sean inMites, mdependientamente del fin al que 

puedan destinarse (artiwbs 7 y ultimo panafo y 8 de la Ley citada). Dentro del 

ajmulo de derechos de tip0 moral es importante deitacar el que se refiere al 

dececho penortalisirno que h e  el eutor a decidir la divulgadn de su obra, es 

dear, a la facultad disvedonal que tiene para mun ica r  su obra al pjblim o de 

conservalla para si. Es verded que el artiwlo 2 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor no ham memi6n expresa al derecho que bene el aeador de ma obra 

dentifica o artistica a decidir sobre la divulgaci6n de su obra; sin embargo, el 

m i m  se e m m t r a  implicito en las dos primeras hacciones del precepto 

invocado, pues si Bstas aluden al remodmiento de su c a l i d  de autw al 

creador de una obra (derecho de patemidad) y conceden adeds,  al proplo autor 



a c d h  en contra de lo que redunde en demerit0 de su creaci6n. 0 mengua del 

honor, del prestigio o de su reputad6n, es dificil mceb i r  que el autor de una obra 

tuviera estas p r e r n v a s  si no m t a r a  m n  un derecho a decidir la divulgadh 

de su obra, ptms puede dame el caso que s61o impidiendo la divulgacion es Wmo 

podria salvaguardar su honor y reputadh. Ademhs, el segundo perrafo del 

arti~ulo 5 de la ley citada, dice textualmente: '...sin consentimiento del autor no 

podrh. publicarse, difundirse, representam ni exponem publicamente las 

traducciones, mmpendis, adaptadones, tmnsportaciones, arreglos. 

instrumentedones, dramatizaciones o transformaciones, ni totales ni parciales de 

Su obra...' Es por esta r a z h  que procede sostener, que den& de 10s derechos 

de tip0 moral pmtegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, se encuentra el 

de deddir sobre la divulgackh de la obra. 

Ampam diredo 68187. Cesar Jurado Lima. 19 de marzo de l9e7. Unanim~dad de 

votos. Magistrado ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Fuente. Semanario Judicial de la Federaah. SBptima Bpoca. Vol. 217-228, PAg. 

218. 

Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil. 

Por ultimo, la legislaah vigente pmpMdona un concapto legal de 

dlvulgad6n: 'Es el a& de hacar accesible una obra literaria y artistica por 

cualquier medii al pcibliw, por primera vez, am b cual deja de ser i n W i  

(articulo 18. fracd6n 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor). 

c) DeredD a la integridad, wnsewadh y mspeto de la obra: Consiste en la 

tacultad de oponefse a toda modmcadh m autorizada de la obra, a su mutiladon 

y a cualquier stentado contra la misma, imluyendo su destrucci6n. Una 

caracterista destaceda y pewliar del derecho de autor se enwenba 

precasamente en que el adwinewe o casionano st110 redbe la transferencia del 

aspea0 peaaiano sobm la obra y m el darecho de introducide modificadones o 

desfi~~rarla o desbuida sin la auteutoriraden de su aeador. Ese derecho de 



modificar y d e h i r  la propia obra d o  corresponde a1 autor, esto es, nadie que no 

sea 61 puede alterada. 

Rangel Medina cita un importante caso de violaci6n del derecho de 

integrided: "A D i  Rivera se le c o n W  para r e a l i r  un mural en el comedor del 

Hotel del Prado, eligiendo el artista como tema, el de 'Such de una tame 

dominical en la Alameda CentraP, en el que present6 una sintesis de la historia de 

Mexico. La leyenda 'Dios no existe' que aparecia en un pergamino sostenido por 

un personaje de la Refofma, una noha de julio de 1948 fue bonada por 

raspaduras hechas por un gmpo de esludiantes de aquitechrra. Diego protesl6; 

se man& tapiar el mural con una mtina y en 1958, desde su lecho de enfeno 

en Mosw, orden6 que se repintara la parte destruida con el text0 'Confarencia en 

la Academia de L M n ,  el aao de 1836, mmo puede verse en d recinto que 8% 

localiza en Balderas y b Alameda Central de b Ciudad de Mexico, a donde se 

traslad6 el mural'. l8 

El autor en cita pmponiona oto cam famoso de agresibn al derecho del 

autor a modficar w obG: 'Se dio en agravio del arquitecto Vimnte Mendiola 

Quezada y del esarltor Juan Olaguibel, autores de la fuente de la Diana 

Cazadora, amsVuida originalrnenta en una gbrieta del Paseo de la Reforma de la 

ciudad de Mexico. La f ~ u r a  de Diana Cazadora tue modificada en su desnudaz 

metalica, cuando una p r i r n q  darna la mande, wbrir el pubis con un taparrabo. 

Asi pod la estatua varios aAos hasta que obas autoridades ordenam remover la 

prenda intima y devolveria a w estado original, como se enaremra en la 

actualidad'. '' 

d) Derecho de ampentimienlo o de rectiicaW: Consists en la facultad del autw 

de mtirar la obra del comerdo wando en el transcurso del tiempo se pmduzca en 

el pmpio autorun cambio de mterio y que sus cmvicciones de hoy m 
conespondan a las de ayer, despds de haber contralado su dindgacih, previa 



indemnizadn de d a b s  y perjuidos a 10s titulares de derechos de explota*. 

Luego, le asiste la prwugativa para intemtmpir la prMicaadn de w o h  0 de 

introducirle las modiicacimes que estime mnvenientes. 

4. DERECHOS PATRIMONIALES. 

Los deredos patrimmiales tambi6n son mnocidos mmo derechos 

matertales, pecuniarios o econbmicos. Los darechos patrimmiales se traducen en 

la fawltad qua tiene ei autor de pembir una remunerad6n de carhcter ecaldmii 

por la axplotaci6n, ejecudin o uso de w obra mn fines lucrativos. En 

mnbaposidin a 10s derechos mrales, se caracterkan por ser temporal, wsible. 

renunciable y prescriptible. 

Con reladin a la duracjin de 10s derechos patrimoniales. Bstos tend& la 

vigencia que a continuadh se indican (artiwlo 29 de la Ley Federal del Deredo 

de Autor): 

-La vida del autor y a partir de su muerte, setenta y cinm alios mhs. 

-Setenta y cinm arlos despes de diwlgadas las obras pbstumas, asi mmo las 

obras hechas al sewido oficial. 

Transwrridos los teninos antes referidos, la obra pasad al dominio 

p~iblico. 

Por om pane, son modalidades da 10s derechos patrimmiales M autor 

10s sguientes: 

a) Derecho de secuencia o de suite: Este derecho tiene su origen en Francia. en 

la ley de 20 de &yo de 1920, que mncedia a 10s autwes.de i r e s  plhstica~ y a 

sus herederas 0 C~UWLabmteS la premgativa que mnsistia en mcM un 

ponentaje dal inpofte sobre el predo de nueva bansmisib en piMica subasta de 

las obras vendidas. 



Posteriormente, la ley franoesa de 11 de marzo de 1957 seiiala en su 

ar t i i lo  42 que los autores de obras gMcas y plhsticas tienen derecho a 

participar en el pmducto de toda venta de sus obras hecha en subasta prjbl'ica 0 

por rnediaci6n de un cornemante. 

Sobre el paltiwlar, la Convenci6n de Bema, en su artiwlo 14, 

Wrrespondiente a la revisan de Paris, de 24 de jul'io de 1971, sefiala: 

-En b conwmiente a k s  obras de arte originales y a b s  manuscritos originales de 

escritores y cornpositores, el autor - o, desphs de su rnuerte, las personas 0 

instituwnes a las que la legislacibn nacional confiera derechos g ~ z a d  del 

derecho inalienable a obtener una partiapacih en las ventas de la obra 

posteriores a la prirnera cesi6n otorgada por el autor. 

-La proteccih prevista en el phrrafo anterior no sed exigible en 10s paises de la 

Unibn rnientras la legislacibn naciqal del autor no adrnita esta proteccitm y en la 
medida en que la permita la legislacih del pais en que esta protecu6n sea 

redarnada. 

-Las legislawnes nacimales determinadn las rnodalidades de la peroepci6n y el 

rnonto por pembir. 

b) Deracho de pdstarno publ~w - Este derecho mnslste en una rernuneraa6n 

que debe ser hecha al autor wando las repmducoones de su obra son piestadas 

o alqulladas por establearn~entos abfertos al publtca En realldad esta 

prerrogabva debe dame al autor s6lo mando hay lngresos por la expbtaubn de 

su obra, corm sucede cuando se alqulla, no esl wando se presta la obre, a 

rnenos que del prbstam denven lngresos a favor de tefwros 

Aaualrnente han pcoliterado 10s amtros de elquiler de pel~wlas de video. 

de casetes para juegos de video, de wmms de alquiler de disms wrnpactos. 

alquiler de peliculas para salas cinemogrMdficas, alquiler de cornputadoras y de 

aparatos de televisih, situacibn que antab s61o se antojaba para hernerotecas y 

bibliotecas; y esta forma de enajenaci6n ha ocasionado que el autor y el editor 



dejen de tener ingresos por la venta de sus obras, poque es d t s  barato 

alquilarlos que adquirirlas en propledad, de ahi que se justifique que la autor se le. 

Otogue un porcantaje de lo qus ganan 10s que alquilan sus CreadoneS. 

Este sistema no estb reconocido ni reglamentado en MBxim, aunque se 

ha tratado de establecerlo por madio de las asodacioms de int6cpretes y autores, 

Pretendiendo su indusibn en la Ley Federal del Derecho de Autor. 

c) De& de arena.- Esta derecho resulta aplicable a 10s depomstas y consist0 

en el derecho a redbir una remunerad6n por la publicaci6n que se haga de su 

penona en las trasmisiones da radio y televisih. Corn  la transmisi6n de un 

partido par televisi6n o radio es natural en todo evento deportivo, el jugador, al ser 

mntratado, sabe que su nombre y su imagen van a ser transmitidas, a veoes 

induso en el Bmbito intemacional por las emisiones via satelite y, poi lo mismo, 

una solucibn p-ca se da en el 6mbiio mtractual, que escaparia a la mataria 

de b s  derechos de eutor. 

El nnnbre da derecho de arena, pmviene de la epoca del imperio roman0 

en virtud de tratarse del lugar en donde mmpetian 10s deportistab y gladiadoms. 

d) Oerecho de mleai6n.- Consiste en la fawltad que time el autor de publicar en 

mlecd6n mmpl6ta o esmgida, sus obras, aunque las hays enajenado 

pamalmente. 

Esta t a w b d  mnlleva la posibilidad de que se etectuen abusos por parte 

del autor en pejuido del editor, a qui* se le hen mncedido pardalmente una o 

varias obras, pem no el derecho de mlecci6n. 

Ls Ley Federal del Derecho de Autor ramnoce expresamente la existencia 

del derecho de mlecci6n. en sus divenos artiwlos 51.82 y 83. 

P u  otra parte, destacan por su impohancia las prerrogativas qus tawltan 

a 10s titulares de 10s derechos patrimoniales a autorzar o pmhibir (artiwlo 27 de 

la Ley Federal del Derecho de Autor): 



-La repmducci6n, publicaci6n, edicih materiel de una obra en mpias, por 

walquier medio. 

-La mmunicaah pljblica de su obra. 

-La transmisih publica o radiodiisih de sus obras. 

-La distribucidn de la obra, induyendo la transmisih de la propiedad de los 

soportes mateiiales que la mntengan. 

-La importaci6n al tenitorio nacional de mpias de la obra sin su autorizacih. 

-La diulgacibn de obras derivades. 

Cualquier u t i l i i  *Mica de la obra. 

Por ultimo y m n  relaci6n a las reglas Mbre la transmisih de 10s (tsrechos 

patrirnoniales, la ley de la materia sehala que la bansmisih serd onemsa. 

temporal y por esuito, a d e d s  podrd ser a Lravbs del otorgamiento de limncias 

de UM exdusivas y no exdusivas. 

5. DERECHOS CONEXOS 

Al referirse a los dttredos mnexos. Rangel Medina asevera: 'Existen 

trabajos de naturalera inteledual que aun cuando no pueden considerase una 

aeac ih  en sentido estricto, se asimilan a dla por revelar un esfueno de talento 

que lasimprime una individualidad derivade ya sea del mnodmiento Mntifico, de 

la sensibiliid o de la apreciaci6n artistica de quien los rea l i i .  Se dica de eslos 

trabajos que son obras mnsideradas mmo &jet0 de 10s derechos a fines al 

derecho de autor. A estas figures tarnbin be les considera por algunos tratadistas 

mmo obras que se prolegen por 10s derechos mnexos, adlogos, aaesorios o 

mrrelativos al deredm de autor, o arasi derechos de aubf. " 

La dodrina coincide en seblar que en realidad no existe un deredm 

mnexo 81 derecho de autor mmo una disdp(ina juridica de caraaeristicas 

m i a s ,  sino que m n  tal denominadm se han pietendido reunir dterentes 

objetos gue daben estar protegidos por cuerpos normativos diferentes, sobre 



d e m o s  del artista, 10s derechos de la personalidad, etdtera, Pem no en 

texto legirlativo protector de 10s derechos de autor. 

Como quiera que sea, es un hedm que hoy en dia se remnom y acspta 

tanto por la doctrina mmo por la legisla&, lo mismo que en la teninologia 

iu r id i i  de la materia, que son objeto de la protecfi6n autorol, no s61o las 

creacimes inteleduales pmpiamente dihas, sino tambib un gran nlimem de 

adividades y sus rewbdos que guardan mnania w b s  autbntims butos d d  

que hamr intelectual. 

De lo anterior resulta que desde el punto de vista del objeto que se 

pmtege por el derecho de autor, rewlte una primera y gran clasificacibn 

consistente en mnsiderar, por una parte. las obras inteleduales propiamente 

dichas que son protegidas por el derecho de autor en sentido estricto y, por otra. 

las obras que se pmtegen por b s  derechos mnexos a 10s de autor. 

En este orden de ideas, la Ley Federal del Derecho de Autor establece 

que Wzan de las prermgativas de los derechos mnexos de autw: 

a) Los ariistas, intbrpretes o ejecutantes: De awerdo an la n o n a  juridica 

autoral, el tbninos artista, interpret0 o ejewlante designan al actor, nerrador. 

dedamador, cantante, musim, bailarin, o a walquier otra persona que interpret0 

o ejewte UM obra literaria o artistica o una expresibn del foldor o que realice una 

actividad similar a las anterims, aunque no haya un texto previo que n o n e  su 

desamllo. Los llamados e m s  y las participauones eventuales no quedan 

induidos en esm definici6n (artiwlo 116 Ley Federal de Derechos de Autur). 

En Nanto a la durauh de la prot-n mncadida a 10s artistas, la Ley 

autural esbblece que serb de cincumta a b s  mntados e partir de: 

-La primara fi)au6n de la interpretacib o epwabn en un pmgrarna. 

- ~ a  primera interpreta& o ejecllcih de obras no grabadas en fcmgramas. 

-La transmisien por primera vez a travbs de la radio, televisien o aralquier medio. 



b) Los ediires de Libms.- La voz ediddn deriva del latin endere qua quiere decjr 

tirar para afwra, dar a luz, publicar. La misi6n del editor consist0 en bansf~rmar 

el manuscrito de su eleaidn, qua el autor le ha wnfiado en virtud de un contra10 

respecto del cual asegurarh la diusi6n, ya sea directamente o por la 

intenediacih de 10s libreros y comisionistas. 

La tunci6n especifica del editor as publicar obras personales de obo. 

hacibndolas imprimir y reprcducir en un numem convenido de ejemplares. P0r lo 

tanto, plede afirmarse que realiza ados de edici6n squel que bajo su 

responsabilidad, publica y pone a la venta lams personales o de om. 

imprimibndolas o haciindolas imprimir y reproduc&dolas o mandando 

reprcduarlas bajo todas las fonas apropiadas y de h s  qua asegura 

personalmente la difusih. 

C) LOS productores de fonogramas.- De conformidad con b dispuesto por la ley 

autoral, fonograma es toda fijacih, exdusivamente m o r e ,  de 10s sonidos de una 

interpretacibn, ejecucibn o de otms sonidos, o de representauones digitales de 

10s mismos. Y productor de fonogramas es la persona fisica o moral que fija por 

primera vez 10s sonidos de UM ejewci6n u otros sonidos o la representad6n 

digital de 10s mismos y es responsable de la edici6n, reprcducci6n y publicaci6n 

de fonogramas. 

Los produdores de fonogramas tendrhn el derecho de autorirer y pmhibir: 

la reprcducdb directa e indireda, total o pardal de sus fonogramas, asi wmo la 

exploia&n directa o indireda de b s  mismos; la importaci6n de mpias del 

fonograma hecho sin la autoriraadn del productor: la distribucih publica del 

original y de cada ejemplar del fonograma medmte venta u o m  manera 

induyendo su distribuci4n a bavbs de sehales o emisiones: la adaptadb o 

bansfonao6n del fmograma, y el amdamiento unnercial del Mlginal o de una 

wpia del fonograma. Aljn despds de la venta del mi+mo.'sie& y cuando no 

se lo hubieren reservado 10s autores a 10s mulares de 10s derechos pablmmiales. 

Por otra parte, b s  fonogramas debedn ostentar el simbolo (P) 

a m p a W o  de la indicxidn del ario en que se hays r e a l i i  la primera 



I 

publicacitm. Respecto a la pmteccih de 10s produdores de fonograrnas serh de 

cincuenta abs ,  a partir de la primera fijaci6n de 10s sonidos en el f~n~grama.  

d) Productores de videogramas.- Vide~grama es el tbrmino fr8CWntemente 

empleadc para referirse a toda dase de fijaiycimes audioviwales inmrporados en 

casetes, disms u otros soportes materiales. 

La norma juridica autoral mnsidera videograma la fijaa6n de i m & ~ e S  

asociadas, m n  o sin sonido inmrporado, que den sensa&n de movimiento, 0 de. 

una representacidn digital de tales imageries de una obra audiovisual 0 de la 

representaah o ejecuci6n de otra obra o de una expresi6n del folklore, asi mmo 

de obas irnhgenes de la misma dase, con o sin sonido (articulo 135 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor). 

Productor de videogramas es la persona fisica o moral que fija por 

primera vez imageries asociadas, an o sin sonido inmrporado, que den 

sensacih de movimiento, o de una representacibn digital de tales imbgenes. 

mnstituyan o no una obra audiovisual. 

La duracih ds estos derechos es de dnwenta ahos a partir de la primera 

fijacibn de las imdgenes en el videcgrama. 

e) Organisrnos de radiodifusi6n.- La ley autoral mnsidera organismo de 

r a d i o d i s h  b entidad mnmsimada o penisionada cap= de ernitir whales 

sonoras. visuales o arnbas, suxsptibles de perwpchn. por parte de una 

pluralidad de sujetos receptores. Y por ernisib o bansmisib, la mmunicaci6n de 

obras, de sonidos o de Bstos m n  idgenes por medio de ondas radioel6cbicas. 

pw cable, fibra bptima u otros procedimientos analog-. El mncepto mmprende 

tambib el mvio de seibles desde una estao6n terrestre hacia un satblile que 

posteiiomente las daunda. 

La ley de la materia define tarnbib la retransmisibn mmo la emisih 

simultenea por un organismo de r a d i d i s i b  de una emisi6n de obm organismo 

de radiodisi6n. 



Los derechos de los organismos de radiodifusi6n tendhn una vigencia de 

veintidnco aibs a partir de la primera emisi6n o transmisib original del programs. 

Por tiltimo es importante destacar que la regulaci6n nacional de las 

prermgativas de 10s artistas interpretes o ejeartantes time como base 10s 

pnndpios de la Convendbn lntemacional sobre la Pmteai6n de 10s Artistas 

lntbrpretes o Ejecutantes, 10s Pmductores de Fonogramas y 10s Organismos de 

Radidiusbn. En el mismo tratado se apoyan 10s preceptos reglamentarios de 10s 

organismos de radiodifusibn, asi como 10s que se Mmren a 10s pmductores de 

fonogramas, wmplementados con las normas pmvenientes del Convenio para la 

Pmteai6n de 10s Productores de Fonogramas wntra la Reproducci6n no 

Autorizada de sus Fonogramas. 

6. LlMlTAClONES DE LOS DERECHOS M AUTOR Y CONEXOS 

Siguiendo a Rangel Medina. las principales limitaciones a que esun 

sujetos 10s derechos de autor son las siguientes: " 

1. Una restncd6n se pmduca mmo consearencia del t ranswm del plazo 

de vigenua del aspecto patrimonial que fiy la ley, ocunido el wal  la obra pasa a 

ser del dominio piblico. Lo que significa que puede ser libremente utilizada por 

walquier persona, w n  el widado de respetar el aspecto moral del derecho de 

nutor. 

2. Oba limitadn sucade wando no se da a conocer el nombre del autor 

de obra an6nima o no exist9 un titular denbficado del derecho pecuniario. 

3. Un mobvo mAs se da mmo UM especie de ewmpiacib, en los casos 

en que se cmsidera de utilidad pjblica la traduccih o publicadb de obras 

literarias o artisbcas necesarias para el adelanto de la ciencia, de la wltura y de la 

educad6n nadonal y no es posiMe oblener el consentimiento del titular de 10s 

derechos patrimoniales, en wyas hip6tesis y mediante el pago de una 



remuneracih compensatoria, la Secretaria de Educaci6n Riblica podrh autOhr  

la publicadn o traducd6n. 

4. Ademds de las ocasiones anteriores, las obras literarias y artisticas ya 

divulgadas pueden utilizarse sin a u t o w c i b  del titular del derecho patrimonial y 

sin remuneraci6n, en estos casos: cita de textos; reproducci6n de artiwlos. 

fotografias y mmentarios sobre amntedmientos de actualidad divulgadas par b 

prensa, la radio y la televisibn, si esto no fue expresamente pmhibido pof el Wllar; 

reprcdu& de partes de la obra para la critica y la investig-n; reproducci6n 

por una sob vez de una obra para uso personal y privado, sin fines de lm; 

repmducdbn de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones 

de seguridad y prese~aci6n de una obra, que se enarentre agotada. 

descatalogada y en peligm de desaparecer; reproduccih para un pmcedimiento 

judicial o administrative; repmducci6n de b s  obras que sean visibles desde 10s 

lugares priblims. 

5. Asimismo, podrhn real ' ine sin remuneracih: la u t i l ' i h  de obras en 

establedmientos abiertos al pjblim, que comercien ejemplares de dichas obras. 

con el pmp6sito him de flmover su venta; y la grabaci6n y transmisib 

efimeras de b imagen y el sonido realizsda en las condidones que fja la ley. 

salvo que 10s autores o 10s attistas tengan alebrado mnvenio onemso que 

autorice b s  emisiones posteriores. 

6. Tamp003 se ceusarhn regalias por ejearcih ptiblica, wando wnarrran 

mnjuntamente estas amstanbas: 

-Clue b ejeaxi6n sea mediante la m u n i c a d n  de una transmisi6n 

redbi i  directamante en un aparato mcnorreoeptor cb radio o televisan. 

-Clue no se cobre por ver oir b tranmisi6n ni fornle park de un amjunto 

de servicios. 

-Clue el recaptor sea un causante menor o una micro industna. Los 

causantes menores o mntnbuyentes menores son las penonas fisicas que 

realicm advidades empresariales al menudeo en puestos fips o semifijos en b 

via pibllca o o ~ n o  vendedores ambubntes y que enajenen productos no 



industrializados, asi como 10s locatarios de rnercados ptiblicos que realicen 

ventas al rnenudeo. 

' 
7. Por ultimo, no mstituyen violaci6n a 10s derechos de 10s artistas 

intbrpretes, ejewtantes, productores de tonogramas de videogramas y 

organisrnos de radiodiisi611, la utilizacih de sus actuaciones, fonOgrarnaS, 

videogramas o ernisiones, cuando no se persiga un beneficio econbrnico diredo. 

se trate de breves fragmentos utilizados en infomaciones de actualidad y sea con 

fines de enselianza o investigaci6n cientifica. 



CAPITULO TERCERO 

MARC0 JUR~DICO DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

1. CARTA MAGNA 

La ajspide jerarquica de la estructura juridica nacional ha wmspmdldo. 

de siempre, a la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, misma 

que en palabras de Pina Vara, "es el orden juridiw que mstituye el Estado. 

determinando su esbuctura politics, sus funciones caracteristicas, 10s poderes 

encargados de wmplirlas, 10s derechos y obligaciones de 10s ciudadanos y el 

sistema de garantias newsarias para el mantenimiento de la legalidad. La 

Constituci6n es la rnanifestacibn suprema del Derecho Positivo.' " A este 

ordenamiento juridiw tambien se le denomina Carta Magna. Norma Suprema o 

Ley Fundamental. 

En este orden de ideas, la Carta Magna da fundamento a1 sistema juridiw 

mexicano. Sobre el partiwlar, su artiwlo 133 settala: 'Esta Const ic ib ,  las 

leyes del Congreso de la Uni6n que emanen de ella y todos 10s tratados que 

es th  de awerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la Republica, con apmbaci6n del senado, sedn la Ley Suprema de toda la 

Uni6n. Los jueoes de cada Estado se arregladn a dicha Constituci6n. Leyes y 

~ratados a pesar de las disposiciones en mntrario que pueda haber en las 

Constituciones o Leyes de 10s Estados'. 

El fundamento constitutional de 10s derechos de autor es el pArrafo 

noveno del artiwlo 28, que en su pane condumte dim: ' Tampoco mstituyen 

monopolies 10s pnvileg~os que por determinado tiempo se concedan a b s  autorea 

y arbstas para la pmduccib de sus obras ..: 

La palabra monopollo pmviene del latin monopol~um. y 6se a su vez del 

griego mono. uno y polein. vender. En el ~~cxknar io  Juridiw Mexicano. la voz 

P I W  R a h d  de y Rafael de Ptna V a n .  DrDonano de DerechQ V ~ m s  cuarta ado& PDmia 
M6nm. 1097 p 177 



monopolio se refere al 'aprovechamiento exclusive de alguM industria 0 

comercio, bien provenga de un privileoio, bien de otra causa cualguiera.' 

El noveno phrrafo del artiwlo 28 constitutional represents una exCepu6n 

a la regla general establecide en el primer parrafo del pmpio artiwlo en corn to ,  

que prohibe la existencia de monopolios o prklicas monoflicas. 

2. LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y SU REGLAMENTO 

La Ley Federal del Derecho de Autor tiene el cahcter de ley reglamentaria 

del artiwlo 28 de la Carta Magna. Esto es asi porque las leyes reglamentarias 

son aquellas que precisan cbmo deben aplicase 10s principios de la Norma 

Fundamental, por lo que son consideradas como Leyes constihrcionales, es dec~r. 

"Ias que emanan formal y materialmente de la Constihrcih, son parte de la 

Constitucibn, son la Constituci6n misma que se amplia, que se ramifica, que 

crece, de tal suerte que violar UM ley mnslituaonal es violar la Cons?Aucbn'. " 

Con fecha 24 de diciembre de 1996, se publiw en el Dir io Oficial de la 

Federacitm la Ley Federal del Derecho de Autor. Dentm de la respediva 

exposici6n de motivos destacan las sigumntes mnsideraciones: 

'La proteccitm a 10s derechos de autor en MBxiw es prioridad, por lo que debed 

contar con un marcn juridico modemo y amrde a la realidad en que vivimos, que 

apoye la.indusbia y el Wmercio de la cultura; pw ic ie  un mejor ambient0 para 

que 10s creedores puedan darse a la mis ih de aaecentar y elevar nuestro amrvo 

wkural, y que establezca laS bases para un tutum con mejores expectativas en la 

educacibn, la dencia, el arle y la cultura'. 

'La inl-va que se presenta, uene como pnnapal objeto la protecotm de 10s 

derechos de 10s autores de toda obra del espintu y del lngenlo humanos de moda 

CARPIZO. Jorga Estud~as mnMuaonalar Ssxta edtcldn Pomia Meam. 1898 p 33 
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facilitar, a travbs de estos ekmentos el acceso de 10s dierentes Sectores Y 

miambms del cuerpo soda1 al pattimonio cultural que nos identifica y m s  

pertenece a todos 10s rnexicanos'. 

"Con el afan de hawr de la legislacion autoral un texto apropiado para su 

expedtta aplicadn, se ha considerado, a favor de la mayor eficacia de la mm. 
remitir a l  Cedigo Penal las violaciones a 10s derechos de autor y derechos 

mnexos que por su magnitud y traswndencia merezcan ser mnsiderados 

delitos'. 

La Ley Federal del Derecho de Autor consta de 238 artiwlos divididos en 

doce titubs, que son b s  que a continua& se indican: 

a) TITULO I. Disposiciones Generaks.- Abarca 10s primeros dkz artiwlos de la 

lay, misma que es de orden ptiblim, de inteds soda1 y de observancia general en 

todo el territorio naaonal. Time por objeto la salvaguardar y pmmoci6n del amrvo 

witural de la Naa6n; la pmteai6n de 10s derechos de 10s autoces, a b t a s  

intbrpretes o ejeartantes, asi mmo de b s  editores, de 10s produdores y de 10s 

organismos de radiodisidn, en relacidn am sus obras l i r i a s  o artisticas en 

todas sus manifestadones, interpretadones o ejeardones, ediaones, fonogramas 

o videogramas. 

La aplicaci6n administmtiva de la ley corresponde al Instihito Nacional del 

Derecho de Autor y. exwpcionalmente a1 Ins t im  Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Por cierto que la legislaci6n de a p l i d t n  supleto~ia a esta ley se 

conforma por dive- otdecamientos: C6digo Federal de Pmatdimientos Civiles. 

Cedigo Penal Federal. W g o  de Comerdo. Ley Federal de Pmcedimientos 

Adminiswo. Ley Aduanera y C6digo Civil 'Federal. 

Se estaMece la fgura del trato national, es dedr, la p r o t d n  juridica que 

redbirhn en sus obras b s  autores y tituIares.de derechos amexos extranjeros, en 

funci6n del deber que tienen 10s Estados dentro d d  ordm juridiw intemawnal. 

de pmteger a los audadanos de otros EMdos de la misma manera aue lo hawn 



mn los suyos pmpios, siempre m n  base en el prindpio intemacional de 

reciprocidad. 

b) TITULO II. Del Derecho de Autor.- Comprende del artiwlo 11 al 29 y este 

estruchrrado por tres capitulos relatives a reglas generales, derechos mrales y 

derechos patrimoniales, respectivamente. 

Se establecen 10s mnoeptos fundamentales del derecho autoral, protector 

de las obras del inteledo de a d d e r  craador y mnsagra lo8 ~ b m s  de pmtecci6n 

aplicables, entre 10s wales destacan b s  generados por el desarrollo dentifim y 

tecnol6giw, fnRo de 10s tiempos modernos, w m  as el caso de los pmgramas de 

cbmputo. 

Se seriala que en virtud de la protem6n otorgada por la ley, el aeador de 

una obra del espiritu o ingenio humano go=, frente a todos, de prem~atives y 

privilegios de cahder personal y patrimonial. Las primeras integran el llamado 

derecho moral y 10s segundos, el depcho patrimonial. 

La ley mnsidera al dececho moral corn un derecho unido, inalienable. 

impresaiptible, irrenundable e inembargable. El derecho moral se manifiesta a 

travBs de las faarltades de deteninar si su obra ha de ser divulgada y en qub 

forma; de exigir el reconocimiento de su calidad de autw respedo de la obra por 

BI creada; de disponer que su divulgaci4n se efedtie mmo obra anbnima o 

seudhima; de exigiu respeto a la obra, oponiendose a cualquier deformacih. 

mutiladtm u otra mcdificecibn de ella, asi como a toda accih o atentado cmta la 

misma que cause pefjuido a su honor 0' reputadr~, de modlficar su obra, de 

retiralia del mmerdo, y de oponene a que se le atribuya m a  obra que no es de 

su creacih. 

Los dere-s patrimmiales se r e f m n  a b s  derechos exdusivos dn 10s 

autores de obras actisticas o literarias para usar o eq~lotar sus obras. por si 

rnisrnos o b i  cediencb tales derechos a t e m m  mediante una retribuci6n 

econ6mica. De eSta manera el autw 0, en su caw, el titular de b s  derechm 

patrimoniales, tiene facuttacks en materia de r e p r o d u m ,  publicacih, edici6n o 



fijacion material de una obra en wpias o ejemplares, en walquier medio que 

pretenda hamrse; wmunicaah ptiblica de su obra en walquier medio, inclusive 

10s mas modernos medios electrbnims; mmunicaci6n ptiblica y radidiusibn; 

distribu&n, divulgacibn y walquier utiliaci6n publica de las obras. 

c) TITULO Ill. De la Transmisibn de 10s Derechos Patrim0niales.- Abarta del 

artiwlo 30 al 76 de la ley. Este titulo regula b s  actos, mnvenios y WntratoS por 

10s wales pueden transmitine derechos patrimoniales de autor, estableciendo la 

posibilidad de otorgar liwncias de uso, exdusivas o no. La transmisib de b s  

derechos patrimoniales puede realizarse a travbs de seis mntratos: de editibn de 

obra literaria: de edicih de obra musical; de representacibn esdnica; de 

radiodiiusibn; de produwion audiovisual y publicitarios. 

Por otra parte, en este titulo queda perfeciamente establecido, que la 

wsibn temporal del uso para alguna finalidad de una obra protegida no podd 

implicar nunca, y por ningun motivo, algun menoscabo a 10s derechos morales de 

autor. 

d)TITULO IV. De la Protecdb al Derecho de Autor- Comprende del artiwlo 77 al 

114 de la ley y esta estwcturado por watro capitulos dedicados a disposicknes 

generales; obras fotoghficas, plAsticas y gr6ficas; programas de wmputati6n y 

base de datos, respedivamente. Sobre este ultimo destaca la bjsqueda por 

satisfacer la demanda de proteger juridiwmente un camp dei wnocimiento 

novedoso y wmplejo. 

e)TITULO V. De b s  Derechos Conexos.- Abarca del artiwlo 115 al 146 de la ley y 

se integra m n  t inm capitulos relatives a dispositiones generales, artistas 

intbrpretes y ejecutantes. produdores de fonogramas: productores de 

videogramas y organismos de rad1odifusi6n. 

So entiende por derecho mnexos, aquellos mncadidos para proteger b s  

intereses de 10s artistas intbrpretes o ejeartantes, produdores de tonogramas y 

organismos de radiodlfusih. en relaabn con sus adividades referentes a la 



utilization publica de obras de autores, toda clase de representauones de artistas 

0 transmisibn al publim de amntecimientos, informadbn, smidos e imBgenes. 

f) TITULO VI. De las Limitacionas del Derecho de Autor y de 10s Derechos 

Conexos.- Comprende del artiwlo 147 al 153 de la ley. En este titulo se reconoce 

la fawltad que tiene el Estado para autorizar la reproduwi6n. por disposition 

legal, de obras wya drwlauon se mnsidera de utilidad publica, por ser 

necesatias para el adelanto de la dencia, la wltura y la educaci6n nadonales. 

g) TITULO VII. De 10s Derechos de Autor sobre 10s Simbolos Patfios y de las 

Expresiones de las Cunuras Populares.- Abarca DEL artiwlo 154 al 161 de la ley. 

En este titulo se reivindica la titularidad de 10s derechos morales sobre 10.5 

simbolos patrios, a favor del Estado mexicano. Se remnoce y fornenta el 

pabimonio liierario y artistiw de la wltura popular y se establecan 10s elementus 

newsarios para la protewion de las etnias y mrnunidades indigenas. 

h) TITULO VIII. De 10s Registros de Derechos.- Comprende del articulo 162 al 

191 de la ley. Este titulo regula las inscripciones efectuadas en el Registro Publim 

del Derecho de Autor, que tienen efechls dedarativos y no cmstitutivos, toda vez 

que la pmteccih de 10s derechos de autor esta determinada por mininerio de ley. 

sin newsidad de formalidad alguna. La insuipcidn de obras uea una presunci6n 

de autoria a favor de la persona que parece mmo autor, pero no wnstituye 

derecho, sin embargo, 10s mnvenios y mntratos que mfmran, modifiquen, 

graven o extingan derechos pecuniarios del autor o por 10s que se autoricen 

modificaaones a la &ra, surtiran efectos frente a terceros a partir de su 

insaipci6n en el Regism. 

i) TITULO IX. De la Gestih Colectiva de Derechos- Abarca del artiwlo 192 al 

207 de la ley. Se define a la sociedad de gesti6n cdediva mmo la persona moral 

que, sin Bnimo de lucm, se ms66Jye bajo el amparo de la ley m n  el objeto de 

proteger a autores y titulares de derechos mnexos tanto nabonales mmo 

extranjems, asi mmo recaudar y antregar a los mismos las cantidades que por 

mnmpto de derechos de autor o derechos mnexos se generen a su favor. 



Para poder operar wmo sociedad de gestib wlectiva se requiem 

autorizaci6n previa del lnstituto Nacional del Derecho de Autor, el que ordenah 

su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federation. 

j) TITULO X. Del lnstituto National del D e m o  de Autor.- Comprende del artiwlo 

208 al 212 de la ley. En este titulo se determina la naturaleta jundica de la 

autoridad administrativa encargada de la vigilancia de 10s derechos autorales. El 

lnstituto es un organo deswncentrado de la Secretaria de Educacion Publica. 

Tiene por objeto proteger y fomentar el derecho de autor, pmmover la uead6n de 

obras del ingenio y apoya el intercambm y woperacih international w n  

instituciones encargadas del registro y proteaion de derechos de autor y 

derechos wnexos. 

k) TITULO XI. De 10s Procedimientos.- Abarca del artiwlo 213 al 228 de la ley. 

Este titulo wnsta de tres capitulos referentes al procedimiento ante autoridades 

judiciales del Procadimiento de Avenencia y del arbitraje, respectivamente. Se 

sigue la tendencia de dejudialimr la soluci6n de wntroversias en la materia, a 

traves de una eficaz avenencia o agil arbitraje. 

El arbitraje es una forma heterooompositiva de resolver o dirimir una 

wntroversia por un sujeto ajem a 10s intereses en displta denominado Brbrtro, 

ante quien se sustandah el respective procedimiento en 10s terminos del awerdo 

arbitral que lo legitima, hecho lo wal, dicta& el laudo wrrewdiente ,  el wa l  

tend& el cahcter de wsa juzgada y titulo ejewtivo. 

L) TITULO XI1 De 10s Procedimientos Administrativos.. Comprende del articuio 

229 al 238 de la ley. Este titulo estableu, la distinci6n entre el inwmplimiento de 

las obligaciones de naturalera adminismva en relacdn wn 10s derechos 

autqrales y la violad6n de dichos derechos en su wnuecibn patrimonial en el 

campo de la industria y el wmercio. Asi, las infrarhnes en materia de derechos 

de autor, son aquellos que se presentan estrictamente wmo atentatonas de la 

regulacibn admInIstravva de dichos derechos, y las infractiones en matena de 

wmemo, que son aquellas que se Presentan wando existe violaubn de 



derechos a escala mmercial o industrial, afectan principalmente derechos 

patrimoniales. 

Finalmente, la ley establece 10s medios de defensa que tienen 10s 

partiwlares contra las remluciones que emitan el lnstituto Nacional del Derecho 

de Autor y el lnstibto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Por otra pane, m n  el objeto de ejecutar la ley, desarrollando y 

complementando en detalla las nonnas que asi lo ameritan, m n  fecha 22 de 

mayo 22 de mayo de 1998 se public4 en el Diario Oficial de la Federacih, el 

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

En este tenor es de subrayar la importancia que en el sistema juridiw 

tiene el Reglamento Administrativo, Reglamento proviene de reglar, palabra que 

deriva del latin regulare. 

Acosta Romero define al Reglamento Administrativo mmo 'una 

manifestaci6n unilateral de voluntad disuecional, emitida por un 6rgano 

adminisbativo legalmente ir~vestido de potestad o cornpetencia para hacerlo 

(President9 de la Rep~iblica en el dmbito federal), creadora de nonnas juridicas 

generales que desarrollan b s  principios de una ley emanada del Congreso, a 

efedo de faciliir su ejewci6n y observanda en la esfera adminisbativa'. 

Para Gabino Fraga el Reglamento Administrativo es 'una norma o 

conjunto de normas juridicas de cadcter abstract0 e impersonal que expide el 

Poder Ejecu(iv0 en us0 de una fawttad propia y que tiene por objeto facilitar la 

exam observanda de las byes e m i d a s  por el Poder Legislatwo.' zo 

De laS antenores definiwnes se desprenden las siguientes 

peculiaridades: 

=ACOSTA RQMERO. Ulpwl Teods Genaal del Cued10 Admnmbam O ( n m  p n m m  ad106n 
Pows M(Lam, 1993 p 768 

" FRAGA GaDmo OERECHO A d m m s u m  TnQdrlms lacera edlcbn Pomra M6nm 16-34 p 
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-Es un ado unilateral, ya que surge de la sola voluntad del poder pribliw, sin 

requerir para su creaci6n. de b anformidad de aquelbs a quienes produce 

efectos o va dirigido, en virtud de la facultad expresa que la OtOrga la Constituciim 

o la ley. 

-El objeto del Reglamento es la ejecuci6n de la ley, desarrollando y 

wmplementando en detalle las normas antenidas en b s  ordenamientos juridiws 

expedidos por el Congreso de la Uni6n. 

-El reglamento es un acto formalrnente administrativo en virtud del 6rgano que lo 

pmmulga. Y es un acto materialmente legislative, en tanto que crea, m d i c a  0 

emngue situaciones juridicas generales. 

Por otro lado, las semejanzas entre Ley y Reglamento Adrninistrativo son: 

-El Reglamento participa de 10s atributos de la ley, en cuanto a su naturaleza 

impersonal, general y abstracts. 

-La Ley y el Reglamento requieren para su correda validez, de su respectiva 

publicacibn en el Diario Oticial de la Federadn. 

Por el contrario, las diierencias entre Ley y Reglamento son: 

-Reglamentoemam del Poder Ejeartivo y la Ley del Poder Legislative. 

-El prooeso de ueaci6n del Reglamento es mas sencillo que el de la ley. toda vez 

que el unico requisito que sehla la Carta Magna para su validez es el refrendo 

ministerial a que se refiere en w articulo 92, que a la letras dice: 70dOS 10s 

reglamentos, deuetos, auntrdos y 6rdenes del President9 deberhn eslar hrmados 

por el Seaetano de EslaQ o Jefe de Departamento Administrativo a que el 

asunto mmspcmda, y sin este requisito no sedn obedecidos'. 

-El Reglamento esth subordinado a la ley. No pu& haber Reglamento sin Ley. 

salvo las exmpciones mntempladas en 10s articulos 21 (en materin de policia 



buen gobiemo) y 27, pArrafo quinto (en materia de e x t r a d n  y utilizacib de las 

aguas del subsuelo wando se wnsidere de inte1.B~ pjblim), ambos de la Norma 

Suprema. 

-La abrogadon de una ley, implica a su vez la abrogadon de su respectiW 

Reglamento, a menos que en 10s artiwlos transitorios de la ley posterior, se dB 

vigenda (situacibn que en caso de actualimrse resulta muy viticable) al 

Reglamento de la Ley abmgada. 

Finalmente, el fundamento wnstitudonal del Reglamento Administrativo 

se enwentra en la fraccibn I del artiwlo 89 que establem: 

Artiwlo 89. - 'Las fawltades y obligaciones del Presidente son las 

siguientes: 

I.-Pmmulgar y ejewtar las leyes que expida el Congreso de la Union. 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observanda'. 

En este orden de ideas, el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, wnsta de 184 artiwlos divididos en catom titulos que son: Disposidones 

generales; del derecho de autor, de la transmisan de derechos; de la pmtecci6n 

al dere,cho de autor; de las limitaciones del derecho de autor, de 10s derechos 

sobre 10s simbolos patrios y las wlturas populares; de 10s derechos conexos; de 

10s registros; de 10s n~imeros internawnales nonalizados, del l n s t i o  Nacional 

del Derecho de Autor; de la gestibn wlediva de derechos, de la solud6n de 

wntmversias; de b s  procedimientos administrativos; y de las infracciones en 

materia de wrnercio. 

3. LEY M L A  PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Esta ley ongtnalrnente se dermmtno Ley de Fomento y Prdeccdn de la 

Propledad Industrial, wando se pub1105 en el D~ano Of~aal de la Federa& de 



fecha 27 de junio de 1991, entrando en vigor el dia siguiente de la tnendonada 

publicaci6n y abrog6 a la Ley de lnvenciones y Marcas. de 1976. 

En virtud de importante reforma del dos de agosto de 1994, la Ley de 

Fomento y Protecci6n de la Pmpiedad Industrial cambia de nombre. 

denominandose wmo se le m o c e  hoy en dia, es decir. Ley de la Pmpiedad 

Industrial. 

La ley en mmento tiene aplicacion al derecho autoral por disposici6n 

expresa de 10s artiwlos segundo. 232. 233, 234,235 y 238 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, m n  relaci6n a la mmpetencia del lnstituto Mexicano de la 

Pmpiedad Industrial, trathndose de las infracciones en materia de COmerci0. 

La justif1caci6n de lo antes expuesto se enwentra en la exposici6n de 

motivos de la iniciativa de la ahora Ley de la Pmpiedad Industrial, que en su parte 

wndumnte dice: 'Las infraccimes en materia de derechos de autor sedn 

wnocidas por el lnstituto Nacional del Derecho de Autor, mmo autoridad 

administrativa responsable de la aplicacion de la ley; las infracciones en materia 

de mmercio lo serAn por el lnstituto Mexicano de la Pmpiedad Industrial, ya que. 

en viriud de su cadcter eminentemente mercantil, se consided adeeuado dar 

intewenci6n a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para la sana6n de 

este t i p  de faltas, la que, por otra pane, wenta m 10s elementos t h i m s  

suficientes para este fin disminuyendo 10s mstos administrativos, y de 

adiestramiento que son inherentes a una rnodificaci6n de esta naturalera'. 

En este orden de ideas. las fracciones Ill, V y VII del artiwlo 231 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, tienen estrecha relacibn m n  nuestro tema de tesis 

al sdalar 

Articulo 231. - 'Cmstituyen infracciones en materia de mmercjo las 

siguientes mnductas wando sean realizadas con fines de l u w  direct0 o 

indirecto: 



Ill. Pmdudr. Reproducir, almamnar, distribuir, transportar o wmerc ia l i r  

wpias de obras, fonogramas, videogramas o libms, pmtegidos por 10s derechos 

de autor o por 10s derechos wnexos, sin la autorizadbn de 10s respedivos 

titulares en 10s *minos de esta ley; 

V. Importar, vender, arrendar o realizar walquier act0 que permita tener un 

dispositivo o sistema wya finalidad sea desactivar 10s dispositivos de protection 

de un programa de wmputad6n; 

VII. Usar, reproduur o explotar una reserva de derechos protegida 0 un 

pmgrama de c6mputo sin el consentimiento del titula?. 

Como mendonaba antebrmente, la autoridad administrativa wmpetente 

para wnocer de Iiis infracciones en materia de wrnercio, es el lnstituto Mexicano 

Is la Pmpiedad Industrial, mismo que se rige por lo dispuesto en la Ley de la 

Pmpiedad Industrial, t6piw del que enseguida me ocupad. 

La naturaleza juridica del lnstituto Mexicano de la Pmpiedad Industrial 

mrresponde a la de un organism0 descantralirado de la Administracibn F'tiblica 

Federal. 

De conformidad w n  lo establecido por el artiwlo 45 de la Ley Organica de 

la Administraci6n Publica Federal, son organismos desmntralizados. 'las 

unidades creadas por ley del Congreso de la Uni6n o por decreto del Ejewtivo 

Federal, w n  pefsonalidad juridica y patrimonio pmpios, walquiera que sea la 

estrudura legal que adopten'. Al respedo, el lnstituto Mexicano de la Pmpwdad 

lndusbial Fue mado por deaeto del Presidente de la Republics, publicado en el 

Diario Cfidal de la Federadn dei 10 de diciembre de 1993, en wmplimiento w n  

lo dispuesto en el aftiwlo quint0 transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Como personas juridicas wlechvas de derecho publiw, 10s organismos 

desmntralizados tienen las siguientes caraderisticas: 



a) Son mados por ley del Congreso de la Uni6n o por decreto del Presidente de 

la Reptjblica. 

b) Tienen &@men juridicn propio que regula b relativo a su personalidad. 

patrimonio, denominaa6n y objeto. 

c) En virlud del ado que 10s aea, t i e m  perS0~lidad jundica propia, distinta de 

la del Estado. 

d) Cuentan con patrim&io propio (abibuto inherente a la personalidad). El 

patrimfflio de los organismos desmb-aliidos es el conjunto da biienes y 

derechos mn que wentan para el wmplimiento de su objeto. 

e) Cuentan con 6rgano de direcci6n, administraa6n y representad&, que es el 

Bmbii supremo de un organism0 descentralwdo. Las tareas de ejecuan y 

representpa& estadn a cargo del fundonario designado por el 6rgano wbgiado 

de gobem o por el Presidente de la Rep~ jM i ,  segtin indique la ley o decreto 

respective. 

0 La finalidad que busca el Estado con la aeacibn de organismos 

descantralkados es procurar la satisfadn del i n t d s  general en forma rhpida. 

id6nea y eficaz 

Ahora bien, de omformidad con el articulo sexto de la Ley de la Propiedad 

Industriel, en relm6n con 10s preceptos conwrdantes del Reglamento de la 

pmpia ley, asi m o  de la Ley Federal del Derecho de Autor, su propio 

Reglamento y Estatuto O@niw, el InstiMo Mexicano de la Pmpiedad Industrid 

tiene, enbe oms, l i s  Siguientes etribudffles y fawltades: 

-Propiciar la partidpaadn dd seaor inbustrial en el desarrollo y apliwadn de 

tecnologies que incrementen la calidad. conpewvidad y produchvidad del mismo. 



-Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y c a n c e l d n  de 10s 

derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las 

daclaraciones administrativas mrrespondientes. 

-Realiir las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; Ordenar y 

practicar visitas de inspeccbn. 

-Sanciwr las infracciones en materia de wmercio previstas en la Ley Federal 

del Derecho de Autor, pem siguiendo el procadimiento y fonalidades pravistas 

en la Ley de la Propiedad Industrial. 

-Emitif una resducih de suspensi6n de la Libre cirarlacih de mercaw'as de 

procedenda extranjera enfrontera, en los t6rminos de lo dispuesto por la Ley 

Aduanera. 

Finalmente, considem mnveniente r e a l i r  el siguiente wmentario: 

El lnstituto ~acional del Derecho de Autor (mnbaiio a la naturalera 

juridica dei lnstituto Mexicano de la Propiedad Industrial) es un 6r~ano 

desmnmntrado de la Secretaria de Educaci6n Pljblica. El tundamento legal de 

10s 6rganos desconcentrados es el aRiwlo 17 de la Ley O@nica de la 

Administraci6n Ptiblica Federal, que s&ala: 'Para la mAs eficaz atenah y 

eficiente despacho de b s  asuntos de su mmpetenda, las Seaetarias de Estado y 

10s Departamentos Administratims podrhn contar cnn 6rgan0~ administratwos 

desmnwnbados que estarhn prhquicamente subordinados y tendrhn fawltades 

especificas para resolver &re la matena y dentro del Bmbiio tenitorial que se 

determine en cada caso, de conformidad a m  las disposidones legales 

aplicables'. 

En este tenor, b s  -nos desconcentrados se sittian denlro de la 

Administraah Ptiblica Centralirada. Para Aowta Romem. la descantralua&n 

consiste en 'urn forma de organiradh administrativa'en la wal  se otogan al 
6rgano descarcentrado. por medii de un ado materialmente legislative (ley o 

reglamento), determinadas fawltades de decisi6n y ejecuci6n I i m W s .  que le 



permite actuar con mayor rapid= eficada y Redbilidad, asi como el tener un 

manep autbnomo de su presupuesto, sin dejar de existir el nexo de jerarquia, a n  

el drgano s u p e w .  2' . 

Por su parte, Sem Rojas entiende por deswnmntraaon adrninistrativa a 

'la transferencia a un organ0 inferior o agente de la administraah central, de una 

mmpetenaa exdusiva, o un poder de Mmite, de decisih, ejercido por 10s 

6rgan0s superiores, disminuyendo, relativamente, la re laah de jeraquia y 

subordinaa6n'. za 

Derivado de las anteriores definiames se deducen wmo notas esendales 

de 10s organos desumcantrados las siguientes. 

-Son creados por una ley o un reglamento. 

-Dependen siempre de la Presidenaa o de una Secretaria de Estado. 

-Su wmpetentia deriva de las fawltades de la Administracih Central. 

-Su patrimmi0 es el mismo que el de la Federadn, aunque tambib pueden 

tener presupuesto pmpio. 

-Las deasiones mas importantes mquieren de la aprobaci6n del orgeno del cual 

dependen. 

-Tienen autonomia t h i c a .  

-No puede tratane de un organ0 superior (siempre dependen de otro). 

De b anteriormente expuesto se pueden establecer las d'iferenuas entm 

10s organisms desaentralizados y los 6rganos deswncantrados: 

DESCENTRALIZACI~N DESCONCENTRACI6N 

a) 6rgano que depende indiredameme a) bgatm inferior wbotimado 

del Ejeartivo Federal. a una Secretaria de Estado o 

Departamento ~dmin is t ra t i~ ,  

b) Tiens invariablemente personalidad b) Puede contar o no con 

n ACOSTA ROMERO. khpusl Op U P 480 
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Juridica. Personalidad juridica. 

c) Siempre time pabimonio pmpio. c) Puede mntar 0 no con 

pabimonio propio. 

d) Posee facultades d s  authomas. d) Posee fawltades limitadas. 

En mndusih, mnsidero que la naturaleza juddica que dabe comesponder 

al lnstituto Nabonal del Derecho de Autor, es la de un organismo descantraliado, 

en virhrd de que co rn  6rgano desconcentrado pose9 hicamante autmmia 

t h i m  y operativa, en tanto que mmo organismo descentraliado tendria 

personaldad juridica y patrimonio propio asi wmo autonomia fmanbera y 

jedquica. . 

4. LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAF~A 

Es importante puntualmr que de awedo por lo dispuesto en la fracd6n 

IX del artiwlo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 10s creaaones 

dnematogMcas, mnstitvyen una modalidad de las obras audimvisuales. La Ley 

Federal de Cinematografia se public6 en el Diario Okial  de la Federaci6n del24 

de diciembre de 1992, enW en vigor el dia siguiente y abrog6 a la Ley de la 

Industria Cinematog&~ca del31 de didembm de 1949. 

La Ley Federal de Cinematografia cons@ de 47 artiwlos dividiios en 

titulos que son: disposiciones generales; de la producci6n anematogM~ca; de la 

distnbuci6n; de la exhibicitm y comefcializad6n; de la dasirica&n; de la 

importaci6n de peliwlas; del fornento a la indusbia bnematog&ca, de la 

C i t e c a  Nadonal; de las autoridades mrnpetentes y de las sandmes 

La Ley Federal de Cinematografia es de orden ptjblim e i n M s  soda1 y 

nge en todo el tenitofio nacjonal. T i m  por objeto p m o v e r  la producci6n. 

distribucih, mmercialiau6n y exhibici6n de peliarlas, asi wmo su rescate y 

preservaddn, pmarrando siempre el esbldin y atencih de 10s asuntos relatives a 

la integraci6n, foment0 y desamllo de la industna UnematogM~ca nacimal. 



La ley en cornento define a la indusfia cinematogrimca national mmo el 

mnjunb de personas fisicas o morales wya actividad habihral o bansitoria sea la 

creacidn, maliaci6n, pmduwi6n, diitribuci6n, exhibiadn, wmerc ia l i i k r .  

fomento, rescate y preservacih de las peliculas anematogrimcas. Y por peliwla 

se entiende la obra cinematogrbfica que mntenga una serie de imbgenes 

asociadas, plasmadas en un material sensible id6ne0, con o sin sonorizaci6n 

inwrporada, a#l sensacih de movimiento, pmdudo de un guibn y de un 

esfuerzo motdinado de direcddn, cuyos fines primarios son de proyecci6n en 

salas anematogrimcas o lugares que haga sus veces y/o su mproducu6n para 

venta o renta. 

Por otra parte, para efecios de la ley en mmento, se entknde por 

explotaciirn mercantil de peliculas, la a&& que reditice un beneficio econ6mim 

derivado, entre otras, de la wmercializaci6n mediante reproduccj6n de 

ejemplams incorporados en vldeogramas, disw unnpado o Ibser, asi mrno 

cualquier otro dstema de duplicacih para su venta o alquiler. 

Finalmente, la ley en wmento otorga al lnstituto N~cJoMI dd Dsrecho de 

Autor las siguientes faarltades. 

-Promover la creacih de la obra anematogrimca. 

-Llevar el registro de obras cinematognMficas en el Registro Plibliw del Deredo 

de Autor. 

-Promover la cooperaci6n internadoral y el intarcambio con otras institudones 

oncargadas del registro de obras anernatogrhkas. 

-Reali ir  investigaaones mspedo de presuntas inhacciones administrativas que 

W n  la disposiciirn de la ley en wmento y que Sean de su mpetencia. 

-0rdenar y ej-r b s  ados para prevenir o terminar wn la vblacih al Deracho 

de Autw ylo derechos wnexos wnteniis en las obras dnematogr6ficas. 

-Impwow las samiones administrat!vas q w  rewllen procedentes. 

-Aplicar las teritas vigentes para el pago de regalias por la explotaci6n de obra 

anematog&ica. 



5. C6D100 PENAL FEDERAL. 

El artiwlo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor ~&ala 

'Corresponde mnocer a los bibunales de la Federeci6n de 10s delitos 

relacionados con el deredm de autor previstos en el Titulo Vigesimo Sexto del 

C6digo Penal para el Distrito Faderal en Materia de Fuem Comun y para toda la 

ReotjMi en materia de Fuero Federal'. 

A1 respecto, por deaeto de reforma publicada en el Diafio Of&l de la 

Federaabn del 18 de mayo de 1999, el ordenamiento a que se refiere el artiwb 

215 de la Ley Federal del Derecho de Autor cambio de nombre, denominandose 

ahora C6digo Penal Federal. A mayor abundamiento, el artiarlo seguodo 

transitorio del referido decreto de reforma establew: 'Las menaones que en oVas 

disposiciones de cadder federal se hagan al C6digo Penal para el Disbito 

Federal en Materia de Fuem Comh y para toda la Repriblica en Materia de Fuem 

Federal, se entendedn referidas a1 C W i  Penal Federal'. 

En este orden de ideas. el titulo Vigesimo Sexto del C6digo Penal Federal 

se denomina 'De ks Del i : i  en Materia de Derechos de Autof. En este titulo se 

selialan mmo delitos que se perreguidn por quadla, es decir. a pet,& de 

part8 ofendida, las siguientes mnducias relacionadas m n  b s  programas de 

mmputacibn y vibeo: 

-Usar en forma dolosa, m n  fin de l u m  y sin la auiorizeddn 

mrrespondiente obras pmtegidas por la Ley Federal del Derecho de autor, mmo 

son b s  casos de 10s programas de chmputo y las obras audioviweles. La pena 

pol esle delito es de p*16n de seis mesen a seis afios y de tresdentos a tres mil 

dias de mub. 

-RodWr, reproducir, intmducir al pais; almamnar. MnSpOrtar, distribuir. 

vender o arrendar mpias de vdeogremas, en forma dolosa, mn fin de 

especuladbn comenial y sin la a u t o ~ c j 6 n  del titular de b s  derechos autorales o 

conexos. La pena por este d e l i  es de pnsr6n de lres a die2 a b s  y de dos mil a 

veinte mil dias de mum. 



-Fabricar con fn.de lucm un dispositiw o sistema cuya finalidad sea 

desadivar 10s dispositiws elear6nicos de proteaih de un pfqlmma de 

mmputaabn. La pena es la misma que en el punto anterior. 

-Vender a cualquier consumidor final en vias o en lugares p i r b l i ,  en 

forma dolose, con fines de espearlaCi6i7 comercial, mpias de obras 0 

videogramas pmdubdas, reprodudas o introduadas al pais, almamnadas. 

transportadas o dimibuidas sin la autorizau6n de b s  derechos autorales o 

conexos. La pena por este delito es de prisibn de seis meses a seis aitos y de 

d n w  mil a treinta mil dias de multa. En caw de que la venta re realm en 

estableumienms comerciales, o de manera organizada o permanente, la pena 

Sed de prisi6n de tres a diez aiios y de dos mil a veinte mil dias de multa. 

Finalmeme, es importante s&aler que las multas previstas corn0 penas 

deben ser aplicadas por el juzgador penal sin pejuicio de la riparaci6n del dam. 

cuyo monto no pod& ser menor al cuarenta por ciento del predo de venta al 

publico de cada producto o de la prestacj6n de servicjos que impliquen violaubn a 

alguno o algunos de 10s derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de 

Autor. 



CAPITULO CUARTO 

GENERALIDADES DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN LOS PROGRAMAS 

DE COMWTACI~N Y VIDEOS. 

4.1 PROGRAMAS DE COMPUTACI~N. 

1. ANTECEDENTES 

En opini6n de Julio TBllez. 'dasde tiempos muy remotos el hombre, al 

verse en la nemsidad de wat i icar  sus pertenendas, animales, objetos de caza. 

pieles, etc&tera, ha tenido que pmmsar datos. En un principio este pmcedimiento 

h e  muy rudimentario: utilizaba sus manos y alrnamnaba toda la informaci6n. 

porque al no existir representaciones fijas de 10s elementos que se tenian en un 

pmceso determinado, las conclusiones a las que llegaba rewltaban ser meras 

eluwbracianes o especuladones. El hombre para contar estaba limitado al 

numem & sus dedos.' 

En este contexto, se puede afirmar que la aritdtica naci6 induso antes 

que la esmtura. Gnno se apunt6 anteriormente, el hombre primitive us6 10s 

dedos de las rnanos para contar, pudiendo con 10s dedos de las dos manos 

representar hasta diez elementos y, sin duda. este es el origen de nuestro 

sistema decimal de numereckh, asi como el de elgunas palabras mnw digito y 

dighi, derivadas del latin digitus, que significa dedo. 

Posteriormente, fuemn surgiendo y evolucimendo diversos sistemas 

num8rims. Entre las primeras creaciones del hombre dirigidas a tadl i i r  la 

operadh de d l w l o  destacan: 

a) El dbaw.- Esta palebra enurenw w mi2 etlrnolr5gic/r an la voz feniua abak 

que significa 'tabla lisa cubiem de arena'. CmsWuye. el primer dispositivo 

*) Fuonta Encldmedla AVtoaldaua Smlo MI  Comoutao6r( Fnnmrs edrrdn E d m a  Euro. 
M 6 m  Maund. 2MX) p p 6 a 38 M O W  Jm6 Lulr y MOLINO. Eruo Intrahlcobn a la InfambDca 
Cuarta dla6n TnUar M6xlc-a. 1885 P p 116 a 121 T E U U  VAUKS. Jul~o Op CP P p 8 a 10 



mednim para realizar dlwlos; en su forma mds primitiva mnsistia en una caja 

de madera llena de arena, don& se hada una serie de surcos. En el primer s u m  

se iban wlocando las piedrecitas hasta llegar a d i e  entonws se quitaban todas 

las piedras del primer s u m  y se sustituian por una piedra en el seaundo sum, y 

asi suwsivamente. 

El dbaw se utilizd en multiples culturas y civiliciones que se Cree que 

fue inventado independientemente en divenos mntros witurales de la 

antiguedad. Lo utiliamn 10s egipcios y los babilonios 300 a b s  antes de Cristo. 

Los esparioles, al llegar a AmMca, descubrieron que era utilizado por 10s mayas. 

BLtecas e incss. 

Hoy en dia, el Bbam ha resistido la prueba del tkmpo y aun presta utilidad 

en las primeras enseMnzas de la educaci4n primaria. 

b) Tables de 1ogaritmos.- Fueron .madas por John Napier en 1814. A trav6s de 

estas tablas era posible realizar multiplicadones en forma vndlla y rhpida; las 

multiplicadones se traducian en sumas y las divisiones en restas. Sin embargo. 

resultaba nemsario w a r  las tablas y sus antilogaritmos e imprimidas. En esta 

ardua tarea partiup6 tambien H: Briggs, sin embargo, las tablas Tuvieron emres 

que fuem detedados tiempo despds. 

c) La mBquina de Pascal.. En 1642 Blaise Pascal invent6 una mbquina que podia 

sumar cantidades. Consistia en un sistema de ruedas engranadas, en cada una 

de las Wales estaban marcadas 10s digitos del mro al nueve. Cada vez que m 

regla wntemplaba una w e b ,  la siguiente a la izquierda caminaba un elemento y 

asi suwsivamente, dando mmo resultade la surna de varias cantdades. A esta 

sumadora se le oDnSidera mnm la primer mbquina de calwlar. 

d) La tafjeta perlorada- En 1804, el tranms Joseph Mane Jacquard mnsbuyd 

una mwuina para tejer wmplicados disMos de tdas Esta dqu ina tuncionaba 

con tarjetas petforadas que mntenian mforrnadbn del camino que debian seguir 

10s hilos de la tela pare lograr un diselb determinedo. La odes de Jacquard tuvo 



grandes rapercusiones: introdujo la autornatizadn y wn ella se wnvirtib en el 

padre de las tarjetas perforadas. 

0) La m&quina de Babbage.- El ingl6s Charles Babbsge, w n  el apoyo de su 

gobierno, id& en 1802 la 'mAquina de as diierencias", m n  el objeto de wrregir 

10s errores de las tablas de logarimos. Sin embargo, por el alto msto de su 

r e a l i i a b ,  el gobiemo britAnim suspendio el proyedo. 

Posteriormente. Babbage id& en 1834 la 'mbquina analitica', capaz de 

ejecutar procesos mbs comp'cados wmo la multiplica& y la divisih. 

almacenando rewltados intermedios en un dispositivo intemo que mntaba mn 

las tablas de logaritmcs, efectuaba deasiones simples y finalmente entregaba un 

resultado impreso de manera automhtica. 

Desafortunadamente, el proyecto final de la mbquina analitica no se 

termino de consbuir en vida de w autor, sin embrago, la m&quina de Babbage fua 

determinante en el desarrollo de las mmputadoras achrales. 

f )  El CWigo de Herman Hollerith: El dodor Hollerith trabajaba en la oficina de 

Censos de 10s Estados Unidos, wyas leyes exigian que se r e a l i r a  un mnx, 

cada diez arbs. Es el caso que en 1886 seguian dasificando el censo de 1880 y 

era evidente que, m n  10s medios de la Bpoca, el trabajo no quedaria acabado 

para 1890, aho del slguiente canso. 

Ante esta situaab, el doctor Hollerith se proplso mecanizar la operacib 

de b s  mnsos. Para 1887 habia mmpletado un sistema que empleaba el pnncipio 

de la tarpta perfomda. Con este sistema se necesitaron kicamente dos arios y 

medio para reunir los dams del mnso de 1890, a pesar de que la poblacib se 

habia incrementado en un 25% respecto de lade 1880. 

g) La Mark I.- Tambib oonouda mmo ASCC (Automatic SBquense Controlled 

Calculator) c o n m y e  b primera mAquina que llev6 a la realidad el sueb  de 

Babbage. Fue wnsbuida en la Univenidad de Haward por Howard Aike, con el 

apoyo de la IBM. a finales de la dkada de 10s treinta y prinapios de 10s warenta. 



La Mark I turn un costo.de de anco millones de d6lares. Medla 15 

metms de largo por 2.5. metms de alto, pesaba 5 toneladas, tenia mdS de 

750.000 piezas y m8s de 800 kil6metms de cables. Estuvo inintemmpidamente 

en sefvido, die y noche, durante 15 a b s  en la Univenidad de Haward y es 

Wnsiderada wmo la primera wmputadora electmmecbnica autom6tica 

construida en el mundo. 

h) La ENIAC.- En 1945 se wnstmyo la ENAC (Electmnic Numerical Integrator 

And Calwlator), diserlada por John Eckert y John Mauchly, de la Universidad de 

Pennsylvania. Constituye la primera computadora eiectrdnica mstrukida en el 

mundo. Su wsto fue de 400.000 d6lares y no tenia partes me&nicas.utilizaba 

alrededor de 18WO bulbos y era capaz de realizar 5,GiX operaciones por 

segundo. 

i) Primera generacih de cornputadoras.- A partir de 1950 hasta nuestros dias la 

evolud6n de las wmputadoras ha sido tan rApida - y lo sigua siendo- que 10s 

aparatos se vuelven anticuados en dos o tres abs .  Esta evoluci6n se divide en 

elapas llamadas geneadones. 

La UNIVAC (Universal Automatic Computer) h e  la primera mmputadora 

de uso wrnerdal en 1951. Entre sus caradensticas destacan el uso de cinta 

magnbtica para la entrada y salida de datos. la capaadad de amptar y prowsar 

datos a l W w s  y numericos, asi wmo el uso de un programa espeaal capaz de 

baduar programas en un lenguaje particular a knguaje de mdquina. 

Apart0 de la UNIVAC, pertenewn a la pnmera generaci6n de calculadoras 

la EDSAC, diseAada por la Univenidad de Cambridge (Gran Bretaaa) y la SSEC. 

construida por IBM, enb-e otras. En terminor generales, esms equips se 

caraclerizamn por estar wnstruidos esenaelmente wn vdlvulas o bultos; casi no 

disponian de -ramas de apoyo y w s  equips perirerims eran lentos y poco 

eficams. b q w  ocasio~ba una elevaa6n de 10s wstos, y en las pmbabilidades 

de falla. dificultad para su uso, alto coosumo de enegia. gran disipaabn de cabr 

y b p s  veloddades de operaw. 



j) Segunda generaabn de wmputadoras.- Surge en 1958 con la sustitucib de laS 

vAlvulas de vacio y bulbos por transistores. Las wmputadoras w n  b-ansistores 

represantaban grandes ventajas sobre las de la primera genemcibn, Wmo lo 

ilustran 10s siguientes ejemplos: 

-Un tamah mas pequefio. 

-Una mayor rapidez de cdlurlo. La velocidad de estas wmputadoras se mide en 

microsegundos, es decir, en rnillorksimas de se~undos. 

S e  generalira en ellas el uso de mediis magdticos de gran capacidad y 

reducidas dimensiones, wnm memorias externas de almacenamiento, 

principalmente discos y cintas magnbticas. 

-Poseen dispositiws de entrada y salida de alta velocidad de tranrmisibn. Se 

wmienzan a utiliiar las primeras impresoras. 

-Se desarmllan para ellas nuevos lenguajes de pmgramacih: COBOL, ALGOL Y 

LISP. 

Por otra parte, las principales wmputadoras de la segunda generaah 

eran: 

-La STRETCH de IBM, oen veces mas rAp~da que las de la pnmera generachn. 

rue wmeruallzada en 1981 

-La UNIVAC 1107 que, aunque no fue muy amptado, tue postenmente 

redlseriado para consegulr el famoso 1108, ya de la termra generaab 

-La HBOD de la empresa Honey-well muy Wida y barata 

-La CDC 6800 de la empresa Conbol Data Corporat~on, tue la pnmera 

wmputadora que wnten~a vanas unldades antmbbco-1bg1cas traba~ando en 

paralelo para wnseguir mayor v e l d a d  de cAlurIo 

-Las AUas, dlselbda por el pmfesor )(llburn en Manchester En esta wmputadora 

se emple6 por pnmera vez el o~ncepto de memona virtual como mecanismo para 

ampllar y extender la menmna wnWl y tambien por pnmera vez sa mtroduat el 

wnmpto de 1ntempa6n para wnmlar 10s dlspos~bvos de entrada y sal~da 

I() Tercera genera& de wmputadoras- Comienza en 1963 y se carademan 

por estar constitudas pot cirwitos monolitiws integrados. Un cirwito integrado es 



un circuit0 electr5nico completo formado en el interior de una capsulita de material 

semiconductor, generalmente silido. Estas cornputadoras repmentan las 

siguientes ventajas: 

-Disminucibn considerable & a n t o  precio y tamab. 

-Una velocidad de uilculo mil veces mayor. Gperan en nenosegundos, es decir. 

milmillonesimas de segundos. 

-En ellas se generaliuan 10s conceptos de memoria extendida y el de intenupcib 

para conmlar 10s dispositivos de envada y salida. 

-Se aumenta la rapidez de 10s elementos perifericos empleados para la 

informa& a la computadora y para la salida de esa informaci6n una vez 

pmcesada. 

-Se reaiizan adaptaciones para que las computadoras puedan wnbolar pmC8sos 

industtiales. 

-Se mmienzan a desarmllar sistemas de teleproceso. Varias terminales WnOtaS 

pueden aceeder e un ordenador central para consultar grandes beses de datos 0, 

wmo en el caso de la banca, para actualizar autombticamente las Wentas 

conientes de 10s dientes. 

-Se introduce el mncapto de multiprogramadbn, por medii de la cual la 

computadora pmcesa diversos programas a le vez, por lo que diversos usuarios. 

por medio de terminales, la utilizan simultAneamente, teniendo cada uno la 

impresibn de que es el liniw que lo utilua. 

-Para las computadoras de esta generacih se desamllan nuevos lenguajes de 

programacibn, que pretenden ser universales. 

-En la decada de 10s sesenta aparecen en esmna compariies constructoras no 

estadarnidenses. enbe las que destacan sobre todo empresas japonesas, pem 

tambtbn alemanas, francasas e inglesas Esta aparid6n es mlevente poque 

marca el fin del m o W i o  estadnmidense en el campo de la mfodtica.. 

Entm las pnncipales comprtadores de la tenara generaci6n d e s k  

-La IBM 370. la gran estmlla de la tenara generacih. 

-La sene 1.100 de la empmsa Rermngton Rand. 



-La CDC 7.600 de Control Data Corporatbn, wnsiderada duran!e cierto period0 

de tiempo como la computadora mas potente del mundo. 

-En la d k d a  de 10s setentes surgen las mini computadoras, destacando como 

empresas constructoras de estas dquinas la Hewlett Packard (la famosa HP). 

Texas Instruments y Digital. 

L) Cuarta generaciixl de cornputadoras.- Esta generadixl inicia con la integfaci6n 

a larga escala (LSl) y la aparicih de mlcrocircuitos integrados en plaquetas de 

silicio (chips) con ndorias mejoras con relacidn a las m&quinas de las anterioras 

generaciones. 

Destacan en esta generaah las computadoras P C  compatibles, creadas 

en 1981 por un acuerdo entre las empresas IBM, Intel y Micmsof!; asi como la 

mini computadora Apple, basada en el microprocesador de la empresa Motorola. 

Enseguida enumro (as ventajas de las computadoras de cuarta 

generacibn: 

-Un tamano mucho d s  pequeh. Aparece el ordenador personal y porthtiles, del 

tamario de un pequerio porlafolio. 

-Mayor rapidez de ~Alculo, que no ha depdo de aumentar hasta la e e l i d a d .  

-Se producen avances en 10s discos magnbticos, mjodndose su velocidad y 

capacidad de almawnamiento hasta el punto de que el rest0 de b s  dispositjvos 

se usan cada vez menos. C o m i e m  a ublizane 10s dispositivos de 

almawnamiento 6ptim. como las CDROM y las WORM. 

-Se desanollan 10s sistemas de enmda-salida. El monitor de vdeo y el tedado se 

implantan definitivemente susfituyendo a las taetas y cintes perforadas. 

Apa- otros t i p s  de imprasoras: las de cham de tinla, las tdrrnicas y el User. 

Empiezan a utilizarse el ldpiz 6ptic0, las pantallas tActiles, 10s ploners y el 

e d n e r .  Se producen avances en el reconwmiento de la voz humana. 

-Se dewvrollan nuevos lenguajes de programau6n: DBASE, C. LISP Y PROLOG. 

Eftos dos ultimos son utiliados en inteligencia artifcial. 

-Se mepran 10s prooe+os industfiales con la importadbn masiva de la mb6tica. 



-Se mejoran las redes de las cornputadoas, asi corn0 10s si~temas de 

teleproceso con nuevos dispositivos, wmo el fax. 

Por otro lado, la warta generaah de mmputadoras presanta algun0S 

inconvenientes, de 10s wales me refen* a dos de ellos: 

-Los virus inform8ticos, capaws de destnrir la informadn almamnada en las 

wmputadoras y sus sistemas de funcionamiento: capams de propagarse a travb~ 

de las redes telehticas a otras dquinas lejanas. 

-Los llamados piratas de h informatics, usuarios que copian programas para 

distribuirlos por debajo de su precio y, lo qua es m8s peligroso, que acceden a 

travbs de redes telemeticas e informaaones conf~dendales que afectan a la 

intimidad de 10s partiwlares, de las empresas o del mismo Estado. 

Hasta aqui el desarrollo y evolucih de las denominadas fflatm 

generaciones de computadoras, sin embargo, rm cabe duda que b s  

computadoras de la quinta generaci6n estiin por aparecer en esmna, h s  

potentes. rbpklas, pequebs y f8dles de manejar. " 

2. Concepto de Prognma de Computaci6n 

En primer tbrmirm me ompad del mcepto de computadora, voz que 

pmviene del latin mmputare, que stgnifica m t a r  o calwlar. La evoluddn de las 

primeras calwladoras o sumadoras hasta las actuales, modemas y sofisticadas 

wmputadoras, ha mvertido a bstas en el insbumento operative de la 

inform8tica. 

Joyanes Aguilar sebla que la wmputadora es. 'un dispositivo electr6niw 

utilizado para pracesar intonau6n y obtener resultados. Los dams e inbrrnadtm 

" ldcm 
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Se pueden introduar en !a infonaci6n se pueden introducir en la wmprtadora 

wmo entrada y a wntinuaah se pmcesan para producir una =Ma, result ad^.^ 

Por su parte. Julio TBllez apunta que la wmputadora desde un punt0 de 
vista operauonal puede ser definida wmo "la dqu ina automatizada de pmpbsito 

general, integrada par elementos de entrada, procesador central, dispositivo de 

almacenamiento y elementos de salida.' 

De las antenores definiciones se desprenden 10s siguientes elementos: 

a) Elementos de entrada.- Representan la f o n a  de alimentaci6n de informacih a 

la wmputadora, por medio de datos e instrucciones realiadas por elementos 

perif6nws tales wmo pantallas, lectoras de soportes magnetiws, cintas, disms y 

disquetes. 

b) Pmmsador central.- Dispositivo en que se ejecutan las operaciones 16gico- 

matembticas, moc ido m8s wmthmente wmo unidad central de prooaso (CPU 

en ingles). 

c) Disposittvo de almacenamiento- Conbene o almacsna !a infonaci6n que se ha 

de p w s a r  (por ejemplo, disco dum). 

d) Elementos de salida - Medios en 10s que reciben 10s rewltados del p m s o  

efectuuado wmo pantalla e impresoras. 

A d e d s  del ntvel operawnal la wmputadora mnbene un ntwl estructural 

tntegrada por dos elementos El pnmem de ellos 8s el Hardware, constltutdo por 

las partes mecbntws, ele*mmecAn~cas y eledrbntcas, curno estruclura ftstca de 

las wmputadores y encargadas de la wptaah,  almacenamtento y 

pmsamtento de ttormacdn, as8 wmo la obtenu(n de resultadas Es el equtpo 

en st y Wn* de dtspostbvos de entrada (tededo mladton0 0 dnve) y de saltda 

"JOY~NES Aguk. L u  Pmgr.nuo6n en Turbo Pascal P n m  ed1a6n MsUawHlll M6nco. 
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(monitor e impresora); unidad central de proceso o promsadw y memoria eXtema 

e interna. 

En otras palabras, el Hardware es aquello visible o tangible que lhe  

wmo fundones prindpales captar datos, raa l i i r  operaciones matemhticas, 

almacenar datos y emitir resultados. 

El segundo elemento es el Soffware, expresibn inglesa wmunmente 

u t i l i da  para designar, en conjunto, al wmponente central. el computer program, 

y el respective material de apoyo. ~n un principio la voz inglesa software se 

pretendib traducir al castellano mediante la e&vasibn 'soporte ~ww'.  
Actuahente se le w m  ccino 'prcgrama de ordenadof (EspMa). "programa de 

cbmputo o wmputadora' (MBxiw), entre otras denominadones. 

El solhare constituye la estruchrra 16g1ca que permite a la Wmputadora 

de e j w d b n  del trabajo que se ha de r e a l i r ,  es un wncapto absbacto que se 

refiere a la informacih manejada por la wmputadora y tambib indica wmo 

utilizar el hardware. 

En otras palabras, el &Ware wmprende el wnjunto de elernentos 

intangibles wmo son 10s programas y datos necasarios para el funcionamiento de 

la computsdora; se apoya en distintos soportes fisiws o rnateriales tales wmo 

discos, disquetes, alambre, hilo dlindm y banda sonora. por dtar alpunos 

ejemplos. 

En wndusi6n. se puede subrayar que b s  programas de cbmputo se 

enwentran dentro del software. Desde un prnto de vista tearim el programs da 

cbmputo es el anjunto de mstrucdones en un lenguaje wrnpransible por la 

dquma para que &a realice m a  tarea especifca a pattir de una desaipdbn 

16gica. 

En el hmbito international, e( Gbsario de DeredDs de Autor y Cwmchs 

Conexos de la Organizacdn Mundiil de la Propiedad Intabaual, dMme el 

programa de computadh m -un wnjunto de insbwoones que, wando se 

incorpora a un soporte legible por dquina, puede hawr que ma dquina con 



capacidad para el tratamiento de la informacib, indique, realice o consigna una 

fundn, tarea o resultados determinsd~s'.~ 

Por su parte, la Directiva de la Comunidad Econbmica Eumpea pmpone 

como definidbn del pmgrama de mmputo, a la "expresih en walquier f o m ;  

lenguaje, notacibn o d i g o ,  de un mnjunto de i n s W o n e s  aryo pm@sito es 

que un ordenador lkve a cab una tarea o una funcibn determinada'. " 

En la primera definicidn se ham referencia a las instrucdonas en si 

mismas, las que en ese context0 no pueden ser protegldas por el derecho de 

autor. En cambio la segunda alude a la forma de eapresibn de esas instrumionas. 

Denbo del Derecho Positivo mexicano se establece la definicih legal de 

pmgrama de mmputaci6n: 'La expresibn original en cualquier forma, lenguaje o 

c6dig0, de un mnjunto de insmaionas que, cvn m a  searencia, esbvdura y 

organizaci6n determinada, tiene mmo prop6sito que una mmputadora o 

dispositivo realice una tarea o funa6n especifica' (artiarlo 101 de la LEY Federal 

del Derecho de Autorh3' 

Amrde con las mnmptualizadones hasta aqui referidas. Bemand settala 

que el programa de ordenador (c6mputo) es el resultado de una sewencia qua 

wmprende seis etapas que son: 

1) La ~dea para la soluubn de un problema 

2) El a l g m  o metodo a segulr, generalmente expresado en f6rmulas 

matemetlcas 

3) El organlgrama o plan de soluu6n o batamlent0 que pane del algontmo 
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4) Un texto en lenguaje de programadb evolucionado (por ejemplo Cobol 0 

Basic) que retoma directamante 10s elementos del oFganigrama y se llama 

programa fuente o Mi fuente. 

5) Un texto en lenguaje intermedio, mmpilador o de ensamblaje. 

6) Un texto en lenguaje directamente legible por el equipo, expresado en lenguaje 

binario, llamado programa objeto o &igo objeto. 

Como se puede obsewar, 10s lbmados lenguajes de programadb, 

resultan fundamentales para el fundonamiento idbeo da las mmputadoras, 

porque penniten la mmunicadn entre la mmputadora y el usuario. Algunos 

ejemplos de lenguajes de programad611 scm 10s siguientes: 

-Fortren.- Fue creado en 1957 por un equipo de trabap de la empresa IBM 

dirigido por John Badtus. Rewlta espeualmente titil en aplicaciones cientificas y 

matem&ticas. 

-Algol.- Significa lenguaje algoritmiw, surga en 1958 y tambib con fines 

fundamentalmente dentifims (recubrdese que en un principio las wmputadoras 

fuemn ut i l idas esencklmente en el a m b i  militar o dentifiw). 

Cobol.- Fue creado en 1959 y re orienta Msicamente al mundo de b s  negodos 

y a la administrack5n de empresas. 

-Basic.- Fue diser7ada al principio de la decada de 10s sesenta y significa a g o  

de mstrucdones simb6licas para prindpiantes. Se caraderiza por su relativa 

sendllez y pmnciada potencia y versatilidad, pretendiendo unificar y fadlltar el 

aweso general a las mmputadoras. 

-Pascal.- Es un lenguaje de prophito general w n  un enfoque de programau6n 

esm*rada. Por su potenda y poque W e  usarse en todo tip de pqramas 

gora hoy en dia de mran ecaptadn. 



3. Clases de Programas de Computaci6n. 

En la pdctica, da acuerdo con Julio Tbllez se pueden distinguir dos tipos 

de programas: 10s fuente y 10s objeto: 

a) Programas Fuente.- Conocidos tambien wmo sistemas operatives 0 de 

expJofa&n. Esmn ligados al hincionammnto mismo de la mhquina. guardando 

UM estrecha relad6n con las memorias oentrales y auxiliares de la wmputadora, 

a travbs de dispositivos wmo 10s wmpiladores, tradudores, iMrpretes, editOreS, 

etdtera, que permiten el adecuado enlace entm la maquina y los trabajos del 

usuario. 

El uwario Werativo wnsiste en un wnjunto de programas, suministrados 

nmalmente por el fabricante de la wmputadora, que permiten distnbuir el 

tienlpo de trabajo de la widad central entre diversas tareas, de forma que el 

usuario tenga la sensadbn de que se realian todas al mismo tiempo. 

El sistema operativo time fundamentalmente dos fundones. La primera 

consiste en wmunicarse con el usuaM. La segunda, que es la mhs importante. 

aunque el usuario no la perciba, wnsiste en controlar todos 10s dispositivos de la 

wmpuladora, reparliendo el tjempo de trabajo de la unidad central entre los 

distintos dispositivos (memoria, disws, cintas, impresoras, teclado o pantalla de 

tnonitor). de f o n a  que parezca que todos trabajan al mismo tiempo, c m  objeto 

cJe aumnlar el rendimiento y la veloddad de trabajo de la d q u i m .  

No todos 10s dispositivos de la cornputadorn & d e n  trabajar a la miama 

veioddad. La undad central. - por ejemplo, esta formada por elementos 

eleca6niws much0 mhs r@gpldos que 10s element06 mednicos que contiene una 

impresora 0 un d i m .  El sistema operatwo se encarga de distribuir el tiempo de 

dbajo de la unidad central, de forma que urando bsta ya haya enviado la 

informacibn a la impresora, y mientras esta uhma imprime dicha informaci6n. la 



unidad central se ocupe de otras tareas. El sistema operativo, por oonsiguiente. 

realm !as tareas de f m a  secuencial, es decir, una despds de om, pem el 

usuario tiene la impresih, msisb de que se edhn rea l indo  arias a la VW. 

Con el sistema operativo funcionando, el usuario puede trasladar a la 

memoria de la mmputadora programas almacenadas en el d i m  durn y despues 

ejeartallos, puede borrar y esaibir frases en la pantalla del monitor, puede pasar 

informaci6n a la impresora para que Bsta la esuiba en papel, etc. De no existir el 

slstema operativo, el usuario tendtia que umfeccimar y ejeaRar un pmgrama 

para que pudiera realiirse cada una de estas operaciones. 

Uno de b s  sistemas qmrativos m8s mnocido es el MS-DOS (Microsoft- 

Disk Operating System), capaz de tra-abajar am discos, creado por la empresa 

Microsoft. Obu sistema operativo importante lo mnstituye Wtndows 98. 

b) Programas Objeto.- Son aquellos que se realkan para satisfacer b s  

nemsidades mhs variadas de 10s uwarios, y que permiten el tratamienb de dabs 

defmidos mncretamente, siendo disociabs de la mhquina. En este tipo de 

programas se tienen los que rewelven las nemsidades de un elevado numem de 

usuarios y aquelbs que 'sobre medida' responden a necesidades especifcas de 

deterrninados uwarios. Epmplos de estos pmgramas son los promsadores de 

textos o el IUS 9 que se u t i l i in  en 10s despachos juridicos. 

En el devenir de 10s granges inventos de b s  sigbs XIX y XX wrge el 

video. Caniinza en 1877 wando Thomas Alva Edis6n invente el fmtgrafo, el 

cual pennae repmdudr 10s sonidos, lo que le permite reperwtir posterionnente en 



la Industria televisiva, a1 intmducir el uso del sonido en las cintas visuales. En 

1894 Emit Barliner inventa el gram6fon0, que se caracted por repmdudr 

vibraciones del sonido que se ancuentran grabadas en un dism fonogrhfi~. " 

En 1895 el cine supone por primera vez la posibilidad de captar, reproducir 

y almacenar una realidad dinamice. En el at50 de 1925 la AEG alemana WnStrUye 

el primer magrmtMm, es dacir, el primer sistema de grabacib del sonido en 

cinta, sin embrago esta temologia deja pendiente la grabacion de sdales 

visuales. 

En este orden de wnsideraciones, es de resaltarse la ap0-n 

fundamental de la televisi6n wnsistente en la posibilidad de captar y reproducir 

una realidad didmica a travis de un procedimiento elecbbnico. 

En 1827 el inglhs Jhon Logie Baird wnsigue la primera grabaci6n de 

imhgenes m6viles por medios no fotog~Hms; un arb despubs se realize en 10s 

Estados Unidos la primera transmisi6n televisiva a distanba, y en 1929 

mmienzan las primeras e'misiones regulares de televisib, r e a l i a s  por la BBC 

de Londres. Finalmente, en 1953 se realm en Estados Unidos la primera 

transmisib de televisdn en wlor. 

El primer magnetoswpio apareci6 en Estados Unidus en 1956, wnsbuido 

por la firma RCA y axnercializado por is atsa AMPAMEX CORPORATION. 

idea dare que permiti6 desamlbr el magnetoswpio fue el uw, de un lambor 

mtatiw para la grabacib transreml de les serbles de video. En ese m i s m  at70 

de 1956 se fabricaba el primer videc-wrewrder. mismo que el d o  siguiente 

se utiliz6 en Estados Unldos para grabar shows de Bob Hope y Bill Cmsby. 

En 1966 la firma SONY lamabe al mercado el primer magnetosmpio 

dombstiw de media pulgada. que en realdad no atrap en gran medida a1 pjbliw. 

Es en 1967 cuando SONY tabrica el pnmer vidalaprecorder p o M l  en bisnw 

Y negm. 
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En 1968 SIEGEL desarrolla el primer video sintefizsdor ei Processing 

Chmminance Synthesizer. Tambib en ese acio llegaba el p r i m  rnagneLdseofi0 

en wlor de la firma AMPEX CORPORATION. Los eguipos portstlles de video 

wmemamn a mmercial'irse en Estados Unidos en 1988 yen Eumpa en 1969. 

En 1970 RCA presentaba el primer video pmyectw, el cual pasaba de la 

simple emisih de idgenes en la pequella pantalla a la posibilidad de pmyeccjbn 

en pantalla grande. En 1972, la SONY CORPORATION lanzaba al mercado el 

formato U-Matic, un video-tape-recorder de tnts cuartos de pulgada. 

En 1973 aparece en el mercado el primer TBC (Correaor de Base de 

Tiempo). En el mismo ario SONY y ADVENT ofrecian al mercado un video 

pmyedor en wlor, bastante m&s emn6mim que el de RCA. En 1974 la misme 

firma ADVENT CORPORATION fabrica el primer video pmyedor realmente 

prbnim: el vide+beam. 

En 1974 la PHILLIPS presentaba el primer sistema de video-taperecorder 

pensado para el afidonado, y la Smy su propio sistema de uoo familiar, el 

BETAMAX, la whl  tuvo una alta aceptaah popular ya que las antas de vdeo 

mmenzamn a venderse en cassetes. 

En 1976 la JVC (Japan V i a  Company) a b d e  su pmpio sistema de video 

domestiw: el VHS (Video Home System). Finalmente la PHILLIPS promueve un 

nuevosisterna de vdeo dombstico: el video 2WO. 

Por lo que respeda a n u e m  pais, este rubm wmenz6 a abrirse en la 

d k d a  de b s  ochenta, wando se intrvducen las vldec-tape pero en un cirarlo de 

mmpm muy limltado. Es a rnediados de esa d6cada cuando se wrnerciali i en el 

mercadc la venta de dichos aparalos, por lo que hoy en dia se encueman al 

a lcara del poder adquisitlvo de pwcamente todo el p j b l ' i  &sumidor 

Se puede afinnar a manera de m d u s b n  que b s  vidaos son el resubdo 

de la t e w i a  inmvadora, wpaz de captar la realidad. para repdudria o 

transmitiria a distanda; almacanar y manwlar una red dinbmica y m o r e  



mediante pmcedimientos electtumagn8ticos. El video tasponde a la imperiosa 

necesidad de las televisoras de cnnfervar las im&genes de sus emisiones poque 

la filmacibn directa de la pantalta mediinte peliwla de ciiiera un procedimianto 

muy costoso y da exasa calidad para las exigencias televisivas. 

2. CONCEPT0 DE VIDEO. 

La temologia del video no es materia acabada, sino por el wntrari0, aun 

se enwentra en desarrollo. En primer instancia la palabra video prcpordona la 

idea de una imagen visual awmpahada de sonidos, es decir, la repmducd6n de 

'imbgenes sonoras'. Sin embargo esta primera concepd6n suele wnfundirse w n  

la acepci6n de Yelevisi6n'. 

Telavisibn es la transmisi6n sincr6nica y recepci6n simulthnea de sonido e 

imagen a distands. La televisih antecede al vaeo, wando todavia no era posible 

el registro electromagn8tico de imbgenes, por lo que era habitual la transmisib 

de imhgenes a distancia; pem el video no solamante se limita en ello y esto hace 

que la gran diferencia entre el wncepto de televiai6n y video es el 

almacenamiento de imegenes y reprodurxi6n posterior de las mismas. 

Sin el video la toma directa no era una opdn ,  sino qua era el uniw 

recurso posible dentm Ue la televisih, toda vez que todo el espectbwlo televisivo 

tenia que verif8rse 'en vivo' w n  10s ermres e impmvisaciones que ello 

implicaba. Con la apatkibn del vdeo el espeahwlo -en vivo' de b tebvisibn era 

superado por la novedad de que se pudiesen almacenar imbgenes en un bmpo y 

reprodudrlos posteriormente. 

Pw otm parte, urge el video-am wmo una nueva aplicacih del video. 

eslu es, tin wnjunb de artistas dedicados especialmente al manejo. 

tundonamiento y realm& 'artistica' de videos. En un principio de video-arte 

era equipamdo al trabajo rea'zado en cine y Wevisih, sin embargo el video, los 

artistas consideran que se trata de una forrna de eqresibn diverse a la televisich 



o a1 cine en virtud de que no obstante que utilizan *micas similares, son de 

aspedos y resultados d'ferentes. 

De awerdo m n  Ferres y Pina, el videarte pueden ser considerado mrno 

"una nueva forma de arte basada en el concept0 de espacio. Pmfesan la 

Wnquista de la *mica al sewicio del arte, por ser la mnquista y ut i l ic ibn del 

video en la transformaah de la materialidad pmpia del med'io u t i l i d o  para la 

mnversi6n de esta en una foma especial de arte; entendiendo el arte wmo una 

manifestadbn del ser humam, que expresa simb6licamente medi i te  d'iferentes 

materias, un aspecto de la realidad entendiendo esteticamente que busca la 

distra& y el go- del mismo ser humano'. 

El desanullo del v-arte resultd dificil por su alto costo en la utilizeah 

de la temlogia, m rediiable para especulawnes formalmente artisticas, pew 

su evoluci6n fue posible gracias a la publicidad televisiva y muy espedalmente el 

videodia 

A pesar de que el manejo y u t i l i & n  del video representaba ya un 

autbntim mensaje de evoluci6n y arte, 10s artistas se empeiiaron en la creaci6n 

del arte entendido, desde un punm de vista de creaci6n, manifestadn y 

transformaah de la beileza de elcpresih pensamiento e imagen, sin olvidar w 
almacenamiento y repmducci6n, situadbn que en este caso resuka tar el objeto 

espeu'fim de esta manifestad6n de arte y el punto que b haw dararnente 

dfemte a las d e w  manifestaciones de arte porque si bien unas de sus 

nianifestaciones son la literarias o la esrultura. Bstas siernpre se enwentran 

visible5 y palpables a cuatquier persona yen walquier momento, sin la nemsidad 

de reptuduarlas por ninguna M i c a  especial, mrno lo m ' a  la reproducci6n del 

video-arte. 

El videc-arte puede entenders8 tambien mmo una tentativa de expresi6n 

artisbce altemativa, aprovechando las caraderisticas t h i c a s  y expresivas que 



solamente el video p& proporcionar. Se puede &mar que el video-arte 0s la 

primera manifestadn hist6rica en la que el video asume su pmpia nahlraleza 

expresiva y la primera en la que se desmarca de 10s padmetms expresivos de las 

temlogias que le precediemn en tiempo, es dear, el cine y la televisibn. 

Pem b verdaderamente bascanden& del videoarte es que en 81 se dan la 

mano por primera vez, el arte, la denaa y la tecnologia; realidades qus han sido 

hasta cierto punto wnsideradas wmo antag6nicas y que gracias al video-arle 

wmulgan dentro de un m ism rubm. 

Por otra parte, se pueden distinguir dos t i ps  de videos, el anal6giw y el 

digital. El primem no es otra wsa que el sistema qua trasporta la informaci6n. 

variando infinitamente algunos padmetros wntinuos wmo el voltaje en la antena 

o la cantidad de flujo. Cuando se graba, la distancia a lo largo deI medio es una 

cantidad anal6gic.a de tiempo. Una caraderistica del video anal6giw consist0 en 

que la degradadn de salida la forma la suma de las degradaciones que se 

producen en cada etapa por las que la selial haya pasado, wmo lo son el NidO 

particular, distonib, mido de modulaci6n, diafonia y megnetismo, entre otras. 

En el video digital pueden transportarse y almacanarse Malmente las 

sekles en cirwitos electrbiws; las principales ventajas que presentan se 

reflejan en la hecuencia, la linealidad y el ruido. Por ejemplo, en los grabadores 

no se detectan degradaciones, tanto de imagen como de sonido, el uso de 

t h i c a s  de wmucibn de error eliminan defectos de distorsib. 

A d e d s  el video digital ofrece la opolbrnidad de congelar una imagen sin 

deterioro alguro. selecciooando la imagm, ampliendola o mejorsndo un detalle 

especifiw, Qescomponertas en d'iferernes wadros o bien hacar oue las imageries 

avancen a un ritmo casi imperceptible, b que anteriormenle no era posible rn el 

video m l a ~ w .  

En wnclusib, b s  univenos del vldeo digital, el audio digital, la 

a~nunicecidn y la intwmBfica e s t h  r0ladOfIados estrechamente y en ello reside 

au verdadem potential. 



CAPITULO QUINT0 

LOS DERECHOS DE AUTOR EN LOS PROGRAMAS DE COMPUTACI~N Y 
VIDEOS 

I. ANTECEDENTES DE LA PROTECCI~N JuR/DICA DE LOS 

PROGRAMAS DE COMPUTACI~N Y DE LOS VIDEOS EN MI?XlCO. 

Al aparecer de manera masiva 10s equipos de mmputad6n. 

partiwlarmente en 1964 con la diusi6n de la IBM 380, las wmputadoras 

(hardware) se vendian wnjuntamente con 10s programas (software). 

desarrollados para satisfacer las necesidades de 10s usuarios. N3 Se presentaba 

aun el problema de la protecci6n del programa en virtud de que se wnsideraba 

parte integrante de la wmputadora que estaba por el deredo de propiedad 

industrial. 

Posteriormente se wmenz6 a abandonar la phct iw de mmercializar 10s 

programas "a todos' a las wmputadoras, por lo qw entonms se formaron dos 

mercados independientes. Esta situadon pmvoca la MKssidad de que lo6 

programas estuvieran wbiertos por una pmteccion juridiw adearada. 

En el context0 internadonal se pretendi6 en primer tenino ubicar a 10s 

programas de c6mpum bajo la tutela de la propiedad industrial. sin embargo esta 

intendon no prospeb. En Estados Unidos la Ofidna de Patentes a n u n d  en 1964 

que no otorgaria protecci6n mediante patente a 10s programas de bwnputo. 

mientras que b W~dna de Copyright dedaraba que didos programas podian 

registram. 

Posteriomente, las leyes en materia de patentes de Francia (1%). 

Alemania (1976). lnglatena (1977) y €spat% (1978). excluyeron la patentabilldad 

de b s  programas de c6mprto. posici6n T a m b i i  asumida en el Conven~o de 

Munich sobre la Patente Europea (1973). 



Las principles razones que no justificamn la Mela de la propidad 

industrial: el program de wmpltaa6n, a diierenda de las invendones 

industriales. no aporta ninglin cambio a la materia ni a la energia en el tn~ndo 

fisiw; el pmgrama no es un pmdudo en el sentido de un aparato (wmo el 

hardware), ni tampoco un proceso industrial; el derecho de la pmpiedad industrial 

protege a la invendh misma, mientras que la protecci6n esti  refsrida a la f o n a  

de expresih, pmpia del derecho de autor, y muy poms programas revisten 

novedad, pewliaridad de las invendones. 

En cambio, universalmente se ha adoptado la proteccih de 10s programas 

de wmputaddn por el derecho de autw en virtud de estas ventajas: no requiere 

del registro de la obra para su pmtecd6n, la wal  queda garantizada, w n f o n e  al 

Convenio de Bema, sin necasidad del armplirniento de formalidades; en 

wnsewencia, la tutela es inmediata, por el bolo hecho de la a e a d h ,  y la 

duradn (salvo disposicibn legal e-sa en mtrario) de la p m t d n  es la 

misma que la rewnocida a las d e d s  obras del ingenio. 

Filipinas fue el primer pals que modifid su Ley de Derecho de Autor para 

induir, en 1972, al programe de wmputadh. DesplBs, en 1978 el C m g r a ~  de 

10s Estados Unidos cre6 una Comisih Especial, la CONTU m d u y 6  con la 

creaci6n de una Ley que estabW6 la proteo36n de 10s programas de c6rnputo 

por medio del copyright Posterionente, varios wises didaron leyes en el mismo 

sentido wmo Hungria. Australia, India. Jsp6n. Francia. Alemania y el Reino 

Unido. 

En relaah w n  Mex~m hash, 1984 la leglslacdn en matena de derechos 

de auiw- e lnduslve hasta 1991- era omlsa la regulaah de 10s prugramas de 

wmputadn En wnsecuenaa. la entonms hrembn General del Derecho de 

Autor so- el cnteno admm~strativo, de negar la mmpa4n de b s  prqramas 

de cbmpno, por wnstderar que el ar t lab sepbmo de la Ley F&l Sobre el 

Derecho de Auior de 1956 no 10s menaonaba expresamente dentro de las obras 

suscepbbles be reglstm, no obslante que 10s programas podnen haber srdo 

enaradrados dentro de las obras lrteranas, aentlficas, t h c a s ,  o blen en la 

umma fram del rnenaonado artlwlo, que dejaba la puerta ablerta permaendo 



a la protecdh a aquellas obras que pot analcgia cayeran dentro de b s  hpos 

gen4rims mencionados. 

Con el objeto de aclarar la anterior siluadn, el ocho de octubre de 1984 

fUe publicado en el Diario Oficial de la Federaah, el ACUERM) NO. 114 W R  EL 

QUE SE DISWNE QUE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACI~N PODRAN 

INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO P~~BLICO DEL DERECHO DE AUTOR, mismo 

que en w expxicibn de motivos mnsideraba: 

-Que 10s programas de mmputacih mnstituyen obms pmducidas por a~tores, en 

10s t4rminos de las disposiciones de la Ley Fedetal de Derechos de Autor. 

-Que d i m s  programas de mmputad6n requieren de la pmtecci6n juridica 

necesaria para evitar la violacih de b s  derechos de autor respecto de las 

mismas por parte de termms, constituyendo w inscripd6n en el Registm Publico 

del Deredo de Autor un elemento favorable para obtener la pmteccih 

menaonada. 

-Que la producdh de las obras de referenda ha tenido un notable inmmento en 

nuestm pals en los ultimos arks. 

-Que los prcgramas de compulacih tienen caracteristicas pmpias que 10s 

distinguen del rest0 de las obras susmptibles de pmteccion por el derecho de 

autor, tanto por b que se rdmre a w mntenido ccino a b s  diversos soportes 

matenales en que se e n m t r a n  inwrporados, por b que se presumird la buena 

fe del soliotante de la inscripa6n mmspondiente, deyndo a salvo b s  derechos 

de tercems. 

Este aaarrdo adminisbativo disponia que el solicitante de registm de un 

programa de ccinputo, debia acompabr a su petici6n wrrespondiente, las 

pnmeras ya las ultimas w a s  del programa heme, del program objeto o e 

ambos, asi m m o  una breve e~ l1caa6n  del contenido del pmgrama de 

mmputaci6n a registrar. 

Considem que la h e n s  intenci6n del aoJet-33 emitido por la Secreteria de 

Educacih PuMica no wrnpli6 con las expeaativas veadas toda vez que dad8 su 

naluraleza jurldica, no podia tener m8s fuena que la de wgenr a b s  partiwlares 



la insuipcih de 10s programas en el Registro Publico de Dentchos de Autor, sin 

que pueda uxlstituir una f o n a  de pmteccibn legal afediva a b mimos, en m 6 n  

de que no pose8 hrerza obligatoria para 10s partiwlares. Aunque si b i n  produce 

efeU0s obligatorios en la estructura de la AdminisVa&n Palica, ello significa 

solamente que 10s encargados del regisbo e ~ n  compelidos a inscribir cuanto 

programa be les present0 siempre que wmpla w n  las formalidades indicadas 

para el efecto. 

NO obstante la importancia del Awerdo niimero 114 en mmento, no tuvo 

fuem obligatoria, impersonal y general, sino hasta el 17 de julio de 1991, fecha 

en que derivado de nuevas refonas y adidones a la Ley Autoral de 1958. 

mediante las cuales se enriqueci6 el catAlogo de ramas susceptibles de 

protecd6n. induyendo desde luego 10s programas de cbmputo, situacih que se 
Wnfina en la Ley Federal del Derecho de Autor en vigor a partir del24 de matzo 

de 1997. 

En relaah a 10s antewdentes de la pmte&n juridica a 10s videos sB 

remota el Convenio de Bema de 1888, del que MBxico es part9 y en wyo artiwlo 

segundo se se-la: 'Los t(trminos obras lierarias y artistica mmprenden todas las 

producciones en el camp literario, cientifiw y artistico, cualquiera que sea el 

modo de forma de expresih, tales mmo 10s libros, folletos y oms esctitos; las 

conferendas, alocudones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; obras 

drambticas o drambtica-musicales; obras coreogrWicas y pantomimas; las 

wmposiciones musicales wn o sin letra; las obras cinematogMcas (la espede 

For excelencia del genero video), a las cuales se asimilan las obras expresadas 

por procedimientos anblogos a la cinematografia; las obras de dibujo, pintura. 

arqultsbura, exulturn. grabado, litografia; las obras fotogrAficas, a las cuales se 

asimilan las elgresadas por procedimiento adlogo a la fotografia, las obras de 

artes aplicadas; las ilustracimes, mapas. planos. aoquis y obras plasticas 

dativas a la Geografia, a la Topografia a la Aquitedura o a las ciencias. Estadn 

pmtegidas wmo obras originales, sin pejuicb de 10s dentchos del autor de la 

obra ori~inal, las beducciones, adaptadones, arreglos musicales y d e d s  

transfmaciones de una obra literaria 0 artistica. Las wlemones de obras 

lierarias 0 artisticas tales wmo -las enciclopedias y antobias que, por la 



seleccib o disposici6n de las materias, mnstituyan creaciones intelectuaks 

estahn pmtegiias wmo tales, sin perjuicjo de las derechos de 10s autores sobre 

cada una da las obras que forman parte de estas wlecciones'. 

La kgisla&n mexicana en matetia de Derecho de Autor, inspirada en el 

Convenio de Bema, ha plasmado en su normatividad la Mela y pmtecciLm juridica 

de 10s videos en sus diversas manifestaciones. 

2. PROTECC16N DE LOS DERECHOS DE AUTOR CON RELACI~N A LOS 

PROGRAMAS DE COMPUTACI~N Y VIDEOS EN LA LEGISLACI~N VIGENTE. 

La pmtecci6n de 10s programas de wmputad6n se justifica por su 

impresdndible presenda y esenua en phcticamente todas les actividades del 

hombre, la sociedad y el Estado. En este senhdo Julio Tbllez sehala qua '10s 

avances en la industria wmputaa6n han sido tan numemsas y frearentes que de 

alguna manera han herno que el hombre de nuestm tiempo pierda su capacidad 

de asombro. Las wmputadons han invadido la industria, el wmercio, la 

administmain, la educauin y han llegado hasta nuesbw hogares. 

mnstituybndose eSta industria en la segunda en importancia en el mundo. 

despds de la automow. " 

De manera enunaabva y no Ilm~tabva. ensegu~da d o  algunas de las 

utlllzaacnes y apllcawnes que hoy en d ~ a  bene la mmputadora y sus 

r e s ~ v o s  programas reservacdn de hoteles, renta de vehlculos o venta de 

boletos para espedeculos publlws, denbo de la empresa son lndlspensables 

para un m a d o  m t r d  de n6mlnas contabll~dad lnventanos o ventas, en el 

sector bancam permlte establecaf slstemas de pago automabrado, autonzauin 

de M l t o ,  tmnsterenoa de fondos o mane10 de tarjetas da W l t o  'vlrtuales'. en 

maria de satud resultan ~nd~spansables para una mepr Integraah de hlstonas 

dlnlcas, ehmenes Y dlagn6sbms m8s wmpletos, mayor exacbtud en las 



Pruebas de laboratorio y mejor control de 10s prcductos farmaduticos; mejor 

mmunicacih de despachos notidosos; contml de M c o  y contaminaddn; 

predicdones metaomlbgicas; fdografia y an imadk erkimcia en la proarraddn y 

administma& de justiaa; en 10s despachos juridims b s  programas de c6mprh, 

se han mnvertido en herramientas indispensables para un 6ptnno control de 

expedientes, elaboracibn de demandas o promodones y aplicadb de Iesis y 

precedentes jurisprudenciales. 

Previamente al anblisis de la reguladon juridita vigente en rnateria 

protectora de los programas da armprtaa6n, estimo opc&~no hamr breve 

referenda a diversas figuras juridicas que de alguna fwma han ptatendido 

pmteger 10s programas de wmputacib: 

a) Contractual.- Anterior a la Mela por la ley autoral esta via fue la mas utilizada 

para pmteger el software. Julio TBllez defme el mntrato conk aquellos que 

"tienen por objeto la creadbn y transmisibn de derachos y obligadones respecto 

de los biines y servidos infon8tims. Es dedr, r q i r  mnfoma a derecho aquellas 

reladones mntractuales m n  rnotivo de la compra o arrendamiento de un sistama, 

p'resteci6n de servitios de mantenimiento, prcgremaci6n. mmputad6n, asemria. 

etc.' " 

La ventaja de esta figura juridica estnba en que el mntrato es un 

instrumento flexible que puede perrnitir el ajuste de las disposidones legales a 

csds caso ooncreto y conforme a las necesidades especificas de las partes, en 

base a los pfinapios de buena fe y autonomia de la voluntad que rigen las 

reladones contraduales. 

~a desventaja de b s  cmtratos in fonhths contienen vocab~os muy 

ttimims que mnwmidores, jwistas y atin los expertos en iMormAbca. suelen 

atribuir significados dderentes. A d e d s  rnuchos de ellos establecen cVlusula8 

abusivas que podrlan provocar la anulacib del contrato, aunado aue 10s 



bibunales, por la novedad de la materia, podrian interpretar rnal las dhuwlas 

deficknternente redactadas, contradictorias y mnfusa, con el encaemiento de 

la administraci6n de la justicia, al requerirse la intewendn de peritos pera 

ilustrar adearadamante respecto del mntenido de la prestaci6n mmprometida 

wando &a es materia de wntroversia. 

b) Cornpetencia Desleal.- Julio Tbllez la define wmo "aquella que reprime las 

acciones deshonestas entre agentes del mmercio y que operaria bap las 

consideradones de una apropiacijn o substraaidn de 10s seaetos (en este caso 

programas) de un competidor a fin de explotarlo mmenialmente'. a 

Esta f~gura juridica no es wfiaente para pmteger 10s programas de 

c6mputo poqw su Bmbito se limita a 10s mrnerciantes, con la posibilidad de que 

10s partiarlares de escepar de su acci6n, en virhrd de que no necesariamente el 

que se aprovecha iliatamente de un programa es un mmomante que b-ata de 

wmpetir. AdernBs se trata de una figura de la Ley de la Propiedad Industrial 

(artiwlo 213) y wmo precise a1 inido de este capitulo, la proteccibn de 10s 

programas de wmputacibn no mrresponde a ese ordenamiento juridiw, sino a la 

Ley Federal de Derecho de Autor. 

c) Enriqueamiento Iliato.-'Acci6n avil consistente en que el que sin justa causa 

se enriquew en debimento de om, esta obliiado a indernniza~lo de w 

empobrecimiento en la medida que 81 que se ha enrigueado, wmspondiinte al 

prinwpio de equidad que prohibe enriquecerse en detriment0 de otro sin causa 

justa, so pena de indemnizawn. 

Sin embargo, esta figwa no puede dar una arnplia protecd6n juridica a b s  

programas de cbmprto en virhrd de la exigencia procasal de probar que 

efeavamente hubo un ennqueamiento m n  la ubliacibn de un programa por un 

temm, que provab el empobrecimiento de otro, lo gue evdhtemente resulta 

d'lficil do probar en la pdctica. 
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d) Medios No Juridims.- Fuera del Bmbito legal tarnbidn se han buscado la forma 

de proteger a 10s programas de c6mputo. aportando, en w caso, solamente 

pmtecci6n pardal mmo las que dto enseguida: 

-Pmte&n fisica de 10s programs, mnsistente en la custodia o dap6sib material 

del pmgrama, walquiera que sea su medii de expmsibn, electrdni 0 

documental, en recintos de seguridad. Puede ser complementado cm medidas 

adicionales mmo la wlocaci6n de selbs o ceriificaa6n de mrredor o notario 

p&lim. 

-Pmte&n tecnobgica, mnsistente en 10s medios e l e d n i m s  inmrporados a 10s 

programas mismos que impiden su uti l i ia6n o sccesos por t e r m s  no 

autorizados (por ejempb, el tenador automBtim. 

Ahora biin, la Ley Federal del Derecho de Autor de 1958 (mmo 

menciohBbamos anteriormente) por reformas del 17 de julio de 1991 se reoonoci6 

la pmtecci6n juridica de 10s programas de c6mpno. En la respectiva exposicib 

de motivos se ser?alaba 

"El desarrollo de la informam y de 10s programas de compltaci6n, mmo 

expresbn de Bste; wnstituye un factor de primera magnitud para la 

modernizaciM del pais, por b cual es indispensable morgar a 10s autores la 

adecuada proteai6n de w s  derechos wmo creadores, a d e d s  de inwrporar en 

la ley, para el mejor cumplimiento de las obligaciones derivadas de 10s tratados y 

mnvenios intemacionalas. las mmmendaciones que respedo a esta r a m  

inteledual se han formulado en el *no de la Organizacih Mundial de la 

Prop&ad Intelectual'. 

Con la reforma alvdida se modificam 10s artiwlos 7. 18. 132 y 135, 

estableciendo b siguiente: 

-Se hacia extenslva la protea6n autoral a 10s programas de mrnputaci6n, a 

mvBs &I inciso j) del aItiwlo 7, referent0 a las obras protegibles por el derecho 

de autor. 



-El articulo 18 inaso f) establecia que el derecho de autor no amparaba la w i a  

que pasa su uso exdusivo como archivo o respaldo (back up), reai'izam el 

adquiriente de la reproducdbn autoMda de un pmgrama de c6mpUtO. 

-Resped0 a las obligaciones del encargado del Regism P~ibl iw del Deredw de 

Autor, se adidon6 un segundo pbrrafo a la fracci6n II del articulo 132, para 

seiblar que en el caw, de b s  prwramas de computacih, el aweso a 10s 

documentos que son motivo de la insuipci6n obraran en el Registro, solamente 

se permitiria mediante autorizacib del titular del deredw, su causahabiente o por 

mandamiento judicial. 

-Finalmeme. en lo referent0 al rubro de las sandones. el artiwlo 135 fracci6n Ill 

establecia una pena de seis mesas a seis alios de prisi6n y multa de 50 a 500 

dias de salario minimo, a aralquier persona que sin autorizaci6n del autor o su 

causahabiente, reprodudare wn fines de luau un pmgrama de mmputaci6n. 

La legisladn vigente, ademds de wnservar a 10s pmgramas de 

wmputacbh en un similar catelogo de las obras para las que se rawnocan 10s 

derechos de autor (altiwlo 13 de la actual Ley Federal del Derecho de Autor). le 

dedica un capitulo espeaal (titulo IV, capitulo lv) con reglas partiwlares tambibn 

sobre protecd6n. 

Por program de computacib se entiende la expresibn original en 

cualquier f o m ,  lenguaje o m i g o ,  en un conjunto de instrucdones que, wn una 

secuencia, estwdura y organuad6n determinada, time como prop6sito que una 

wmpuladora reelice una tarea o funcib especifica (articulo 101). 

Aun wando 10s programas de computadn se protegen en los rnismos 

tbrminos de las obras literanas (artiwlo 103, para estas usadones intelectuales 

existen alglrnas reglas especiales como las siguientes: 

Guando un program de mputac16n haya sido creado por empleados 

wntratados para tal efedo, el cleredw patrimonial wrresponded al empleador, si 

no se pa& b wntrario (artiwlo 103, primer pbrrafo). 



-El plazo de la cesi6n de derechos bobre un programa de wmputaci6n, 

consewah el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento de 10s ejempkms. 

despues de su vent8 (artiwlo 104). 

-El usuario kgitimo de un programa de mmpltaci6n podh rea l i i r  el ntimem de 

wpias que 81 autorice la liancia, o una sola wpia, bajo dertas d i c i o n e s  

(artiwlo 105). 

Finalmente, el derecho pahimyial sobre un pmgrama de wmputaci6n 

wmprende la fawltad de autorizar o prohibir: 

-La reprodudn permanente o provisional del prwgrama en todo o en parte, por 

cualquier mediio y forma. 

-La traduccidn, la adaptad6n, el arreglo o cualquier otra modificaci6n de un 

programa y la reproduan del pmgrama resultante. 

-Cualquier forma de disbibua6n del program o da una wpia del mismo, incluido 

el alquiler. 

-La deswmpilaci6r1, 10s pmcesos para mvertir la ingenieria de un programa de 

wmputadn y el desensamblaje. 

Por lo que respecta a 10s videos, la Ley Federal del Derecho de Autor. 

siguiendo una tendencia inspirada en el Convenio de BERNA Y DEWS 

Convenios o Tratados Internacionales, regula dentro del Titulo (V -De la 

Pmteo36n al Derecho de Autof, el Capitulo Ill, denominado 'De la Obra 

CinematcgrAfica y Audiovisual' (artiwlo 94 a 100, indusive). 

Define a las obras eudiiovisuales wmo las expresadas mediante una sene 

de imegenes asodadas. Con o sin ~norizaci6n inwrporada, que xt h a m  

penaptibles. mediante dispositivos Micas, prodwiendo la s m s a d n  de 

movimiento (aniWl0 94). 

En el art iwb 97 se reconoce wmo wrtw el diredor que la reatii. Y en el 

artiwlo 22, d i s p  que el diredw o realizador de la obra time el ejemcio de b s  

derechos moralas sobre la obra audiovisual en w axjunto, sin pe juicio de 10s 

que cornsponden e quienes participan wmo wautores en relaci6n con sus 



mspedivas contribudones, como el argumentista, el compositor musical, el 

fot6graf0, etc. (amcub 97). 

Al productor, definido por el artiwlo 98 como la persona fisica o moral que 

tiene la iniaativa, la wOrdinaci6n y la responsabllidad en la r e a l i i b n  de la obra, 

o que la patrocina, le wrresponde el ejemdo de Ice derechob pattimoniales. 

En este orden de ideas, la voz 'obras audioviwales' se emplea cada vez 

con mayor fmumda para designar todas las obras que presentan ciertos 

elernentos cornunes decisivos de estas, sin mmar en consideraci6n el 

pmcedimiento t4mico empleado para la fjaa6n ni el destino esencial para el wal  

fuemn asadas (ug.)Pmyecci6n o exhibidh en salas, radidis i5n.  Adembs de 

las obras dnematog~cas (espedalmente creades para ser objeto de 

videogramas pem no destinadas neoesaMmente a la rad id i san)  y las 

radiof6nicas, por b q w  resulta indiifarente que la obra audiovisual sea rnuda o 

sonom, el g8net-o dradtico al que pertenazca (drama, comedii, de dihjos 

anirnados, documental, de adualidades, etc.) o bien la duraci5n (largo, medio o 

corto mehje). 

Por otra par&, el artiwlo 135 de la Ley Autoral d e b  al videograma a la 

fijadbn de imegenes asodadas, am o sin m i d o  incorporado, que den sensacidn 

de movimiento, o de una repremtadn digital de tales imegenes de una obra 

audiovisual o de la representacibn o ejewa6n de otra obra o de una expresibn 

del foldor, asi como de tras imageries de la misma dave, con o sin sonido (esta 

defmidbn abarca sin dude a la cinernatografia). 

Asimismo, el pmdudor de vldeograms es la persona lisica o moral que 

fija por primera vez (prirnigenia) imhenes asodadas, om o sin sonido 

incorporado. que den sensatitm de movirniento, o de una rapresentadn diglUll 

de tales irnbgenes, m366Jyen o no una obra audiovisual. 

Por otra pa-, el wntenii de 10s derechos csnexos inherentes al 

productor be videogramas se r e d m  a la fawltad de autMlrsr o pmhiir 

reproducci6n. disttiLudm y cornunicadn pjblica de sus produdos. En aranto a 



las limitadones, unicamente se dispone de la temporal, sujeta a tdnnino de 

dncuenta arios, tambin a partir de la primera fijaci6n. 

3. ALCANCES Y UMlTAClONES DE LA REGULAC~N DE LOS DERECHOS 

DE AUTOR CON RELAc16N A LOS PROGRAMAS DE COMPUTACI~N Y 

VIDEOS. 

En primer tbnnino har6 referencia a 10s programas de cbmprto. Dmtro de 
las ventajas o alcances de su reguladn, la primera consiste, predsamente, en el 

reconocimiento por parte del legislador de hace una &cada, de la necesidad 

irnperativa de plasmar en el texto legal a 10s pmgramas de wmputaci6n wmo 

una rama a pmteger por el artiwlado de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

En este contexto, wnsidem que ha sido un derto determinar la protecci6n 

de 10s programas de computacih por 10s derechos de autor y no por las 

disposiaones de la Ley de la Propiedad Industrial. Asi por ejemplo, b s  programas 

de cbmputo deben cumplir con 10s mquisitos legales para que una obra pueda 

ser protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Los requisites a 10s que me MIem consisten en la neoesidad de que haya 

habidoprevia creaci6n intelectual del eutor y que dicha obra sea original. La 

creacih intelectual del autor de un programa de cdmputo, wnsiste en qub este 

realice un eshmrro intelectual que lo llevea w a r  un programa. 

Asirnismo 10s programas no s6b deben estar C m f ~ n m d o ~  por una simple 

idea carente de desarrollo original, esto es que damente wando la idea 

adquiere suficiente desarrollo, que se materialus de w a  forma concreta y se 

hace pefmptible wlmina el resultado del proceso intelectual cmativo. 

gene-dose el bien abstrado sobre el que se adquiere LU'I derecho de propiedaa 

amparado por la ley de la meteria 

Por lo anterior, resulta un autno la libertad del aubr de m a r  su pmpio 

pmgrama de wmputaah original para llegar al mismo resultado o pare bnndar 



las mismas funciones que otro programa. Es decir, una persona puede m r  wl 

pmgrama de computacih funcionalmente equivalente a otro. pem lo que no eSta 

permitido es llegar a tal resultado medinte la simple ,@ de b s  eSfue~OS 

aeatiws del programa original. 

Abundando en el tema de la autoria y titularidad de 10s programas de 

computaci6n, la legisladn autoral es clam el r e w r  el prinapio fundamental da 

que la mndicibn de autor &lo perteneca a la p e m  fisica que ml i  la 

asadh intelectual y, en consecuenaa, es 41 quien tiem la titularidad originaria 

de 10s derechos sobre la obra, lo que no impide que una persona moral a trav4s 

de una cesih de derechos, pueda ostentar la titularidad derivada de tales 

derechos. 

En este tenor, no podrh haber mmpilad6n cuando el programa es una 

obra individual, en virhrd de que windden en una misma persona la6 mndiaones 

de autor y de titular ohginario del derecho. Tampom habd mmpi laah wando se 
bate de una obra en mlaboraa6n. toda vez que los autores pueden ser 

pelfeuamante identificados, sino en 10s muchos programas (partiwlarmente el 

'software standard' o 'software paquete' ), que tienen las caractensticas de obra 

colectiva, es decir, la m d a  por varios autores bajo la iniciativa y responsabilidad 

de otra persona qua la ptibliq m n  su nombre, y donde las diversas 

mntribuciones creativas-sea por el numem de partidpsntes, sea por el cadcier 

indiredu de esos aportes-, se fundonan en el conjunto, de manera que rewlta 

imposiMe identificar las distintas mntribucicmes y sus respedivos autores. 

La importancia que representa la reguladtm de los programas de c4mputo 

se treduce en seguridad juridica que permite. 

-1mpulsar a la p-aquena y mediana industria. 

-Aminorat la dependenda tecnol6gica haaa el exterior mediante el tomento de la 

investgaMn. 

-Regular la inversih extranjera evitando la wstituci6n de empresas nacionales. 

Generacih y sostenimiento del ahorro i n t m .  



Por lo que respecta a 10s videos, en realdad w n  pocos los ~Vances Clue 

Su reguladbn juridica represents. Su vertiginosa evolud6n ha rebasado la 

actividad legislativa que se va quedando a la zaga. Adeds, la a~semia de 

legisladores con mnocimientos espedalizados en la materia, se ha anvettido en 

un obstAculo para que la ley otorgue certeta juridica a los madores de videos en 

todas sus manifestadones. Por ejemplo, podria resaltar lo ritil y ben6fim que 

resultan !as extensiones universitarias que permiten llevar videoconferendas a 

grandes distancias, lo que significa que la evoluci6n t e c n w i m  va por delante de 

la evoluci6n legislativa en materia de derechos de autor. 

Con relad611 a las limitadones de la regulacidn de 10s derechos de autor 

de 10s programas de mmputaci&n y videos, lo puedo resumir en un grave 

pmblema: La pirateria que constituye un retrocaw en su desarmllo, en virtud de 

qua resulta muy facil mpiarlos para ser utilirados y explotados por tenems sin 

autorizadbn de su titular, porpue si bien existen distintos sistemas de protecdh a 

10s programas mmo la pmieccibn tdcnica (mdtodo de borr8do interno, daves. 

llaves de hardware, perfacciones m n  rayos ldser en 10s disquetas), tambidn es 

urgente y neatsari0 delinear las bases para establecer una adecuada pmteai6n 

legal de los programas de cbmputo y video. 

La reproduai6n no autorizada de 10s pmgramas de mrnputaubn y videos 

puede rewstir cualquiera de las modalidades siguientes. 

-La venta dandesfina queen algunos caws se realiza por part0 de empleados de 

las propias productoras, especialmente de aquellos programas de escasa ddusi6n 

y alto oxto. 

-La imitaci6n frauduienta (falsficacibn por imitaubn) del pmducto original, 

simulando uno legitifno, mediante una copia idhtica tanto del wpone magdtico 

(dims. cintas) mmo de bs q n e s  g M ~ m s  (instnrcciones, docurnentau6n). b 

que induye la falsificaci6n de las denominadones mrnerciales, marras, logobpos. 

envoltorios. etc.. de manera que el ansumidor supone hater adquindo un 

ejemplar de dradadn  l i d a .  aunque a veces si sabe de su procedenda ilicita. 

como es el caw de 10s que venden en el popular barn de tepito. 
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millones de d6lares, lo que equivale a decir que aproximedamente el 78% de 10s 

programas usados en Mexico son copias ilegales. 

Lo anterior deja a nuestro pais en desventaja frente a otras fIadOfleS y 

bloques &miws en la tarea de atraer capitales hacia Medw y pmpiaar Su 

desarrollo informAtiw yen la transferencia de tecnologia. 

Las mmpariias m6s afectadas por la pirateria de programas de cdmplto 

son: Miaosofl, Lotus e IBM. Es importante tomar wnciencia de esta grave 

situaci6n, sobre todo porque si no se ham una wmpra legitima de un program 

de c6mputo se m el riesgo de que. 

-El disquete que contiem, elprograma pirate puede tener virus. 

-El mnwmidor no arenta con soporte t W m  para resolver 10s problemas que 

pudieran wrgir en la aplicacib del programa. 

-No tiene acoeso a manuales ni instrudivos poque 5610 b s  fabricantes y 

vendedores de software autorizados propordonan esta spoyo t h i w .  

Por el wntrario, el paquete de software debe mtener. 

-Un disquete o CD w n  el programa. 

-Los elementos de soporte para la instalaci6n del mism. 

-1nshuctivo de uso. 

-La licmcia en la que se menciona que el usuario adquiem un pmducto 

autorizado para empleado sobre ciertas bases entre ellas que &lo puede 

reproducine wia wpia pam respaldarlo, y por lo tanto las demas se wnsideran 

ilegales. 

Ante todo lo anterioimente expuesto, considaro necesario que se lleve a 

cab0 una importante reformar el Titub Vgesim Sexto del CWgo Penal Federal. 

denominado 'De b s  Delitos en Materia de Derechos de Autor, a efecto de que 

las condudas antiswales reladonadas m 10s proeramas de computad6n y 

video, se penigan de ofido y no por querella o a petici6n de parte ofendida, wrno 

actualmente se establece, M s  de que el lagislador inaemente notablemeote 



las sanciones, tanto privativa de la libertad como pecuniaria, aunada a la 

reparaci6n del daM. 



PRIMERA- Las obras objeto de proteod6n por el Derecho de Autor 

son aquellas creaciones intelactuales originales en want0 a la 

mmposici6n del mntenido y forma de expresi6n, susceptibles de 

wnocimiento publiw mediante su divulgaci6n, publima6n, mmunicaci6n 

publica, ejecucih o representadon publica, distribucih o reproducci6n, 

que se enwentran tjadas materialmente, en soportes eledr6n1cos, 

indusive. 

SEGUNDA.- El fundamento wnstitucional de 10s derechos da autOr 

es el Nrrafo noveno del artiwlo 28 de la Carta Magna, al establecer que 

no constituyen monopolios 10s privilegios que por determinado tiempo se 

wncedan a 10s autores y artistas para la producd6n de sus obras. La Ley 

Federal del Derecho de Autor. tiene el carbcter de Reglamentaria del 

mencionado precept0 mnstitucional y recoge 10s prindpios fundamentales 

del Convenio de Bema y del Tratado de Libre Comercio de America del 

Norte. 

TERCER0.- La aplicaci6n administrativa de la Ley Federal del 

Derecho de Autor estb a cargo del lnstituto Nacional del Derecho de Autor 

y excepcionalmente al lnstituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La 

naturaleza juridica que debe wrresponder al InstiMo Nacional del Derecho 

de Autw es la de un organismo descentralizado, en virtud de que wmo 

6rgano desmncantrado posee unicamente autonomia t h i c a  y operativa. 

en tanto que mmo organismo descentralizado tendria personalidad juridica 

y patrimonio propios asi mmo autonomia finandera y jerbrquica. 

CUARTA- Los derechos morales son inherentes al autor y namn 

mn la obra intelectual. Pmtegen al autor wmo un reconodmiento a la 

dignidad humana que se traduce en la potestad o fawltad que tiene el 



propio autor de crear, presentar o no su aeaci6n al publiw bajo una 

forma elegida por dl, de exigir en esa forma el respeto de su personalidad 

en tanto que esth se halla unida a su calidad de autor. 

QUINTA- Los deredros patrirnoniales consisten en el WnjuntO de 

facultades exclusivas del autor, para explotar su creaci6n w n  finalidades 

de carader econ6rnim, integrado por la fawltad de autorizar o prohibir la 

publicaci6n, reproducci6n, edici6n o fijacih material de ' la obra en 

walquier rnedio, la comunicaci6n publica, la transrnisi6n pljblica o 

radiodiiusih, la distribuci6n de la obra mediante transmisi6n de propiedad. 

uso o goce de ejernplares, la importaah de wpias no autorizadas, la 

divulgaci6n de obras derivadas y a percibir regalias. 

SUCTA.- Los programas de wmputaci6n y videos originales, 

resultado del talento creativo del hombre, son obras que protege y tutela el 

Derecho de Autor. El software (prograrna de c6rnputo) wnstituye la 

estructwa l6gica que pernlite a la wmputadora la ejecuci6n del trabajo que 

se ha de realizar. La ley define al prograrna de wrnputaci6n wrno la 

expresi6n original en walquier forma. Lenguaje o d i g o ,  de un wnjunto 

de instrucdones que, con una sewencia, estructura y organizad6n 

detenninada, t i e  wmo prop6sito que una cornputadora o dispositivo 

realice una tarea o funcibn especifica. 

S~PTIMA.- Los programas fuente, wnocidos tarnbien mmo 

sisternas operativos estan Iigados al funcionamiento mismo de la 

mrnputadora, rnanteniendo una estrecha relacion con las memorias 

centrales y auxiliares de la rnaquina, a travbs de dispositivos wmo 10s 

mrnpiladores, baductores, intwretes o editores, entre otros, que permiten 

el adecuado enlace entre la wrnputadora y 10s trabajos del usuano Los 

prograrnas objeto son aquellos que se realizan para satisfacer las 

necasidades m8s variadas de 10s usuarios, y que permiten el tratamiento 



de datos definidos wncretamente, siendo d~sodables de la dquina. 

Asimismo, 10s programas e s t h  relacionados de manera estrecha con 10s 

lenguajes de programacibn, 10s que fungen como medio de enlace entre el 

lenguaje natural y el lenguaje de la mbquina. 

0CTAVA.- Los videos son el resultado de la tecnologia innovadora, 

capaz de captar la realidad, para reprodutirla o transmitirla a distanaa; 

almacenar y manipular una red didmica y sonora mediante 

procedimientos eledromagn6ticos. La tecnologia del video no es materia 

acabada, sino por el contrario, aun se encuentra en desanollo. Asi, la voz 

'obras audiovisuales" se emplea cada vez mn mayor frewencia para . . 

designar todas las obras que presentan ciertos elementos mmunes 

decisivos de estas, sin tmar  en considecacibn el procedimiento t b i c o  

empleado para la fijacibn ni el destino esencial para'el wa l  fueron aeadas, 

como por ejemplo proyecdbn o exhibiadn en salas o rodiodifusih; 

ademas de las obras cinema!ogrbticas y las radiof6nicas. 

NOVENA.- Los universos del video digital, al audio digital, la 

comunicaci6n y la informbtica estbn rdauonados estrechamente y en ello 

reside su verdadem potential. 

DECIMA- Diversas tiguras juridicas, entre ellas la contractual, la 

canpetencia desleal y el enriquecimiento iliato, han pnxxrrado pmteger a 

10s programas de dmputo, sin embargo no ha resultado eficaces. 

DI!CIMA PRIMERA- Adualmenle . el Derecho Positivo Mexicano 

distingue entre lo que es el sofhvare (obra autoral) y el hardware ( medio 

en que puede ser hpda dicha obra). E l  pnmero es protegido por la Ley 

-sderal del Derecho de Autor y el segundo a trav6s de la Ley de la 

'-dad industrial. 



DECIMA SEGUNDA- Universalmente se ha adoptado la protecci6n 

de 10s programas de computacih por el Derecho de Autor en virtud de 

estas ventajas: no requiere del registro de la obra para su pmtecd6n, la 

wBI queda garantizada sin necesidad del cumplimiento de formalidades. 

En consewencia, la tutela es inmediata, por el *lo hecho de la creacibn. 

D~CIMA TERCERA- Los programas de computation y 10s videos 

son bienes inmateriales, lo que exige una proteccib legal, que limite la 

fAcil apropiaci6n de ellos, disminuyendo asi el fen6meno de la pirateria. 

D~CIMA CUARTA.- El derecho de repmducd6n es el m8s 

violentado en la actualidad. Cualquier usuario tiene a su alcanca la 

capac~dad de apmpiad611, copia y transmisibn de informad6n, bases de 

datos, programas, archivos de imagen y de sonido, de manela libre y sin 

respetar 10s derechos de 10s titulares de 10s derechos de autor. 

D~CIMA QU1NTA.- El Estado tiene le oMigaci6n de pmteger con 

efidencia la aeac ih  de programas de computad6n y video a travbs de 

una legislad6n actual y moderna, por lo que resulta necasario e 

impostergable, reformar el Titulo Vigesimo Sexto del CWigo Penal Federal. 

denominado "De 10s Delitos en Materia de Derechos de Autof, a efecto de 

que laS conductas delictivas reladonadas con 10s programas de 

wrnputacj6n y video, se persigan de ofido y no por querella de parte 

ofendida, como actualmente se establece, adem8s de inmementar 

notablemente las sandones, tanto privativa de la libertad wmo pecuniaria. 



ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoria General del Derecho 
Administrativo. Dk ima prirnera edici6n. Pomia. MBxico, 1993. 

BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Las Garantias Individuales. 
Vigesirna quinta edici6n. Pomia. Mexico, 1993. 

CARPIZO, Jorge. Estudios Constitucionales. Sexta edici6n. 
Porrua. Mexico, 1998. 

DELGADO, Antonio y otros. Serninario sobre Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Para Jueces Federales Mexicanos. 
Primera edicidn, SCJN-SEP. MBxico, 1993. 

FERRES, Juan y BARTOLOME PINA, Antonio R. El Video. 
Como enseriar con el Video. Primera edici6n. Colecci6n Medios 
de Comunicaci6n en la EnseAanza. MBxico, 1994. 

FRAGA, Gabino. Derecho Adrninistrativo. TrigBsirna tercera 
edici6n. Porrua. MBxiw, 1994. 

HERRERA MEZA, Hurnberto Javier. Iniciaci6n al Derecho de 
&& Prirnera Ediu6n. Lirnusa Noriega Editores. MBxico, 1992. 

JOYANES Aguilar, Luis. Prwramacibn en Turbo Pascal. 
Prirnera edici6n. McGraw-Hill. Mexico. 1992. 

LIPSZYE, Delia. Derechos de Autor v Derechos Conexos. 
Editorial UNESCO. MBxiw. 1993. 

LOREDO HILL, Adolfo. Derecho Autoral Mexicano. Skunda 
edici6n. Jus, Editorial Porrua.. Mexiw.1990. 



MORA, Jose Luis y . MOLINO, Enzo. Introducci6n a la 
Informatics. Cuarta edici6n. Trillas. MBxiw, 1985. 

PINA, Rafael de PINA VARA, Rafael de. Diccionario de Derecho 
Vigesima cuaita edici6n. Pornia, 1997. 

RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual. Primera edici6n. 
McGraw-Hill MBxico, 1998. 

SER& ROJAS, AndrBs, Derecho Administrativo. Primer 
Curso. Decima septima edicibn. Editorial Pornia. Mexico, 1996. 

T~LLEZ VALDES, Julio. Derecho Inforrnatico. Segunda edici6n. 
McGraw-Hill. Mexico, 1996. 

VINATA PASCHKES, Carlos. La Pro~iedad Intelectual. Primera 
edici6n. Trillas. MBxico, 1998. 

II. LEGISLACI~N 

Constitucion Politic. de 10s Estados Unidos Mexicanos. Pornia. 
Mexico, 2000. 

Ley Federal del Derecho de Autor. Pomia. MBxico, 2000 

Ley de la Propiedad Industrial. Pornja. Mexico, 2000. 

Ley Federal de Cinematografia. Cuadernos de Derecho ABC. 
MBxico. 2000. 

C6digo Penal Federal. Pornja. Mexico. 2000 



Ill. OTRAS FUENTES 

Anuario Juridico. UNAM. Mhxico. 1987. 
Diccionario Juridico Mexicano. lnstituto de lnvestigaciones 
Juridicas. UNAM. Quinta edici6n. Pornja. MBxico, 1993. 

Enciclopedia Autodidacta Siglo XXI: Computacibn. Primera 
edicibn. Ediciones Euro- MBxico. Madrid, 2000. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Antecedentes de los Derechos de Autor
	Capítulo Segundo. Conceptos Fundamentales de los Derechos de Autor
	Capítulo Tercero. Marco Jurídico de los Derechos de Autor
	Capítulo Cuarto. Generalidades de los Derechos de Autor en los Programas de Computación y Videos
	Capítulo Quinto. Los Derechos de Autor en los Programas de Computación y Videos
	Conclusiones
	Bibliografía

