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INFORME DE RELATORÍA 

 

1. El “Taller de apoyo al emprendedor para la protección de los derechos de propiedad 

intelectual: la protección de las marcas y las patentes en la perspectiva de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES)”, organizada por la Secretaría Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA), conjuntamente con el Gobierno de Guatemala, a través del 

Ministerio de Economía (MINECO) y la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual (CAMPI), 

se llevó a cabo en Ciudad de Guatemala, Guatemala los días 7, 8 y 9 de junio de 2017.  

 

2. Los objetivos de esta reunión regional fueron: i) Revelar la utilidad e importancia que la 

protección de los Derechos de Propiedad Intelectual tiene, especialmente la de aquellos derechos 

asociados a patentes y a marcas comerciales, para la comercialización de los bienes y servicios 

ofrecidos por la MIPYMES.; ii) Identificar los distintos métodos mediante los cuales la protección de 

los derechos de Propiedad Intelectual puede aumentar el valor comercial de las MIPYMES.; iii) 

Vincular la tenencia de Derechos de Propiedad Intelectual, por parte de las MIPYMES, con la 

obtención de financiamiento; iv) Comprender la relación que existe entre la protección de los 

Derechos de Propiedad Intelectual y las oportunidades de exportación para las MIPYMES y v) 

Capacitar a las MIPYMES para que puedan obtener y mantener los Derechos de Propiedad 

Intelectual en los mercados internos y externos. 

 

3. A esta actividad se convocó a los puntos focales gubernamentales para las MIPYMES de los 

Estados Miembros del SELA. Participaron representantes: Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Surinam, 

República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Así como representantes del sector público, 

privado y jóvenes emprendedores de Guatemala, además de la Secretaría Permanente del Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). La Lista de Participantes figura en el Anexo IV. 

 

4. En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra el Lic. Ezrra Orozco, Viceministro de 

Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de Economía (MINECO) de Guatemala y el Lic. Javier 

Gordon Ruiz, Director (e) de Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), quienes estuvieron acompañados en el presídium 

por la Abg. Ana Karina Calderón Rodríguez, Presidente de la Junta Directiva de la Cámara 

Guatemalteca de la Propiedad Intelectual. Los textos de las intervenciones de la sesión inaugural 

están contenidos en los Anexos II y III, respectivamente. 

 

5. La documentación y las presentaciones del “Taller de apoyo al emprendedor para la 

protección de los derechos de propiedad intelectual: la protección de las marcas y las patentes en 

la perspectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” están disponibles en la 

página web del SELA: http://www.sela.org/es/eventos/2017/06/propiedad-intelectual/ 
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I. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

6. MÓDULO 1. Este módulo estuvo orientado hacia los temas de propiedad intelectual, 

marcas, patentes, diseño industrial, y secretos industriales. Los capacitadores de este módulo 

fueron las Abg. Ana Karina Calderón, Maria Isabel Saravia, Ivón Hernández, Gabriela Gándara, 

Cristina Umaña y Luis Pablo Cobar. 

 

INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

¿Qué es la Propiedad Intelectual? 

 

La Propiedad Intelectual es un elemento constante en la vida del ser humano. Todo producto o 

servicio que nos rodea ha sido resultado de una actividad humana creativa que contribuye a 

nuestras vidas facilitando el quehacer diario o complementándola con belleza, arte, ornamento. 

 

La Propiedad Intelectual protege las creaciones de la inteligencia humana, producto de su 

invención y su creatividad. Los objetivos principales de la Propiedad Intelectual son: (i) Estimular la 

creatividad en la sociedad proporcionando una motivación económica para crear; y, (ii) difundir la 

información y conocimientos a la sociedad.  

 

La Propiedad Intelectual protege los derechos de los creadores y permite que ellos ejerzan el 

control sobre sus creaciones, para que puedan explotarlas. Así mismo, asegura al público, el acceso 

al conocimiento y la difusión de la información; fomentando prácticas leales de comercio. 

 

División de la Propiedad Intelectual:  

 

La Propiedad Intelectual se divide en dos categorías: (i) Propiedad Industrial; y (ii) Derecho de 

autor y derechos conexos. La Propiedad Industrial comprende marcas, nombres comerciales, 

señales de publicidad, patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas y denominaciones 

de origen. En tanto que el derecho de autor protege el derecho de los creadores y, los derechos 

conexos comprenden a las personas y entidades que guardan relación con el derecho de autor, 

tales como los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos 

de radiodifusión. 

 

Importancia de la Propiedad Intelectual para las MIPYME 

 

En general las empresas, no importando su tamaño, poseen una serie de activos de propiedad 

intelectual; sin importar el giro del negocio, se suele tener un nombre comercial, una o varias 

marcas, una manera de vender sus productos o prestar sus servicios, un listado de clientes, 

fórmulas, recetas, diseños de sus productos, tácticas de ventas, procesos de marketing, publicidad 

de sus productos o servicios y diversas maneras, mediante las cuales se diferencian los productos 

o servicios de los demás competidores. Todos estos son activos de propiedad intelectual que 

deben ser protegidos adecuadamente, para lograr una explotación y beneficio económico propio y 

también evitar que exista una competencia desleal o un aprovechamiento injusto por parte de 

terceros.  

 

Cualquier empresario debe aprender a gestionar sus activos de propiedad intelectual en beneficio 

propio, pero también debe aprender a respetar y utilizar adecuadamente los activos de propiedad 

intelectual de terceras personas, para evitar infracciones. 

 

http://www.sela.org/media/2464681/introduccion-a-la-propiedad-intelectual.pdf
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¿Cómo se puede aprovechar la Propiedad Intelectual para aumentar el valor de las MIPYME? 

 

Usualmente las MIPYME no otorgan el valor adecuado a sus activos de propiedad intelectual, 

descuidando su protección y limitando sus posibilidades de obtener beneficios a futuro. Sin 

embargo, la propiedad intelectual es un activo valioso que puede permitir el crecimiento 

económico de las MIPYME, especialmente cuando los productos o servicios tienen una demanda 

en el mercado. 

 

Es así como una MIPYME puede generar ingresos mediante la venta de sus productos protegidos 

mediante marcas o diseños industriales; puede beneficiarse al otorgar licencias o franquicias para 

que otros comercialicen sus productos o servicios. Un activo de propiedad intelectual protegido 

puede generar el interés de un inversionista o de un financista, incrementando el valor de sus 

productos o servicios. En casos de fusiones o adquisiciones de empresas, los activos de propiedad 

intelectual suelen jugar un papel importante, pues si se han protegido adecuadamente, 

aumentarán el valor de adquisición de la empresa. En muchas ocasiones, el principal activo de una 

MIPYME es el intangible, el cual genera un potencial crecimiento para un inversionista. Por ende, la 

utilización estratégica que una MIPYME realice de su propiedad intelectual debería incrementar el 

crecimiento económico, haciéndola más competitiva.  

 

¿Qué valor tienen los activos de Propiedad Intelectual? 

 

Generalmente, los activos de la empresa se dividen en dos categorías: activos tangibles que 

incluyen, entre otros, los edificios, la maquinaria, y la infraestructura; y, los activos intangibles, que 

incluyen el capital humano y los conocimientos técnicos hasta las ideas, las marcas, los dibujos y 

modelos, y otros frutos intangibles de la capacidad creadora e innovadora de la empresa.  

 

En la actualidad con la aparición de las tecnologías de la información y el crecimiento de la 

economía del sector de servicios, los activos intangibles han pasado a ser más valiosos que los 

activos tangibles, variando significativamente el valor que aportan a una empresa. Con frecuencia 

las empresas prestan más atención a productos tecnológicos e ideas innovadoras como principal 

fuente de ingresos, para tener una mayor competitividad en los mercados, tanto nacionales como 

internacionales. Es por ello que las MIPYME deben valerse de las distintas formas de propiedad 

intelectual para proteger sus activos intangibles.  

 

¿Por qué es importante la Propiedad Intelectual para las MIPYME? 

 

Proteger los activos intangibles por medio de las distintas formas de la propiedad intelectual 

genera una propiedad exclusiva para la empresa. Gracias a esto, la empresa puede reivindicar la 

titularidad sobre sus activos intangibles y explotarlos al máximo, haciéndola más competitiva.  

 

Si una empresa no protege sus ideas innovadoras, sus diseños novedosos, sus marcas, sus 

procesos, métodos, prácticas y conocimientos, cualquier otra empresa podrá utilizarlos de manera 

gratuita, sin ningún tipo de limitación. Por el contrario, cuando están protegidos por los derechos 

de propiedad intelectual, estos activos adquieren un valor concreto para la empresa y se 

convierten en derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o utilizados por ningún 

otro empresario.  
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PROPIEDAD INDUSTRIAL: MARCAS 

 

¿Qué son las marcas? 

 

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los 

demás. Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, 

logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos, así como también pueden ser sonidos y 

olores en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o 

empaque, en el medio que se empleen para diferenciar productos o servicios. 

 

La principal función de la marca es permitir a los consumidores identificar el producto de una 

empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o 

similares de la competencia. Dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los 

productos de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de 

desarrollo y comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos 

de la empresa ante los consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran 

confianza, lo que a su vez constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa.  

 

Es por ello que el registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que 

terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca 

tan similar que pueda crear confusión, por lo que, las marcas: (i) Garantizan que los consumidores 

distingan los productos; (ii) permiten a las empresas diferenciar sus productos; (iii) son un 

instrumento de comercialización; (iv) permiten proyectar la imagen y la reputación de una 

empresa; (v) pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de 

ingresos a través de regalías; (vi) representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia; 

(vii) pueden ser importantes activos comerciales; (viii) incitan a las empresas a invertir en el 

mantenimiento o la mejor de la calidad del producto; y (ix) pueden ser útiles para obtener 

financiamiento. 

 

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos países, también a través 

de su utilización. Aun cuando las marcas pueden ser protegidas mediante el uso, es recomendable 

siempre solicitar su protección mediante el registro, ya que el registro de una marca redundará en 

una mayor protección, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca 

idéntica o tan similar que pueda causar confusión. 

 

Por lo general cualquier persona, física o jurídica, que prevea utilizar una marca o autorizar su uso 

por terceros puede solicitar el registro de una marca. 

 

Existen diversos tipos de marcas a saber: (i) Marca de fábrica o de comercio: indica que un 

producto ha sido fabricado por una persona determinada; (ii) Marca de servicios: indica que un 

servicio es suministrado por una empresa determinada; (iii) Marca colectiva: indica que el producto 

o servicio ha sido fabricado o es suministrado por los miembros de una asociación; (iv) Marca de 

certificación: indica que los productos o servicios cumplen un conjunto de normas y han sido 

certificados por una autoridad de certificación; y (v) Marcas notoriamente conocidas: se consideren 

notoriamente conocidas en el mercado y que gozan, por consiguiente, de mayor protección. 

 

¿Cómo escoger una marca? 

 

Las marcas permiten a los clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores, 

permitiendo de esta manera una comercialización más adecuada de los productos o servicios en 

http://www.sela.org/media/2464684/que-son-las-marcas-campi.pdf
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su caso. Las marcas no solo se utilizan como identificadores, sino que también garantizan una 

calidad constante. Es por ello que se debe de escoger y diseñar cuidadosamente una marca 

apropiada, protegerla, utilizarla con precaución en la publicidad y supervisar que no induzca a 

engaño o sea utilizada de manera indebida por terceros. 

 

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un 

elemento importante de la estrategia de comercialización de la empresa. Por lo tanto, ¿Cómo ha 

de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto? No hay reglas 

universales, pero hay cinco puntos que hay que tener presentes: (i) Que cumpla con los requisitos 

legales, es decir, evitar que sean: Términos genéricos: Son palabras que en el lenguaje corriente, 

técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del 

producto o del servicio de que se trate; Términos descriptivos: Son palabras que suelen emplearse 

en el comercio para describir el producto en cuestión; Que puedan inducir a error: Son marcas 

susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen 

geográfico del producto; Contrarias al orden público o a la moral: Palabras o ilustraciones que se 

consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión no se pueden 

registrar como marcas; Banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados, de 

Organizaciones Internacionales. (ii) Se realice una búsqueda de marcas registradas para asegurarse 

de que la marca no sea idéntica o similar a otra que pueda inducir a confusión. (iii) Que la marca 

sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios. 

(iv) Que no tenga connotaciones negativas, ni en su propio idioma, ni en ninguno de los idiomas 

de los mercados de exportación potenciales. Y (v) compruebe la posibilidad de registrar el nombre 

de dominio. 

 

Por lo tanto, al elegir la marca se deben de tomar en cuenta la siguientes parámetros, para que la 

marca elegida contenga la aptitud distintiva necesaria para ser protegida como tal y sus 

probabilidades de éxito en el proceso de registro sean altas, haciendo que disminuyan los riesgos 

de rechazos, oposiciones o causales de confusión: (i) Palabras inventadas o fantasiosas: son 

palabras sin ningún significado intrínseco o real. Estas palabras tienen ventaja de ser más fáciles de 

registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. Ya que de lo contrario al 

consumidor se le hará muy difícil recordarla y la publicidad de los productos exigirán más 

imaginación. (ii) Marcas arbitrarias: palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. Y 

(iii) marcas sugerentes: son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. Estas marcas 

actúan como una forma de publicidad. 

 

Búsqueda de marcas 

 

Al seleccionar una marca se deberá de investigar si la marca escogida ha sido registrada por otra 

empresa para la misma categoría de productos o servicios y para los mercados en los que se está 

interesado en comercializarla. Este tipo de información se obtiene realizando una búsqueda de 

marcas. La búsqueda de marca debe ser realizada antes de la presentación de la solicitud para 

conocer las posibilidades de éxito que tendrá el signo elegido como marca.  

 

La mayoría de los países exigen que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los 

productos o servicios, para los que se desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a clases. 

Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificación de marcas, que permite 

almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los tipos de 

productos o servicios.  
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El sistema de clasificación más utilizado es el sistema internacional de clasificación de marcas (el 

sistema de Niza que rige la clasificación de marcas compuestas por palabras), que consta de 34 

clases para productos y de 11 para servicios. 

 

Al obtener los resultados de la búsqueda se podrá observar todas aquellas marcas que se 

encuentran solicitadas y/o registradas con anterioridad, para poder de esta manera, determinar si 

existen signos idénticos o similares que deben de ser considerados para establecer las 

probabilidades de éxito y evitar potenciales o futuras controversias. Aun cuando las búsquedas 

previas de marcas no son obligatorias para el proceso de registro, estas juegan un papel 

primordial para el éxito en la protección de la marca, así como para la prevención de futuras 

contingencias. 

 

¿Por qué las marcas permiten exportar sus productos? 

 

Los derechos de propiedad industrial son de carácter territorial; es decir, únicamente están 

protegidos y se pueden utilizar en el país o región en el cual se han concedido. Es por ello que 

cuando se desean hacer exportaciones en otros mercados, las empresas deben considerar el 

principio de territorialidad de las marcas y deben plantearse la protección en otros territorios 

distintos al país de origen.  

 

Las marcas como instrumento de exportación dan lugar a nuevas oportunidades de negocios y 

comercialización; contribuyen a que la empresa adquiera una posición de mercado ventajosa en 

los mercados de exportación e incrementan las oportunidades de lograr una clientela fiel para los 

productos y servicios en los mercados de exportación. 

 

Las razones para la protección de las marcas en el mercado nacional se aplican íntegramente a los 

mercados exteriores. Siendo el registro de la marca el que permite aprovechar al máximo la 

distinción, la difusión publicitaria y la comercialización del producto, fomentando de esta manera 

el reconocimiento de su producto o servicio en los mercados internacionales, estableciendo 

vínculo directo entre los consumidores de otros países. 

 

Si una empresa no cuenta con una marca identificadora de productos o servicios, se presentan 

desventajas al momento de las exportaciones pues habrá menores ingresos, ya que se exigen 

precios más bajos por ser productos o servicios sin marca. Así mismo, carecerá de la fidelidad del 

consumidor, ya que no podrá identificar el producto y distinguirlo de la competencia, encontrando 

dificultades en la comercialización. 

 

INDICACIONES GEOGRÁFICAS, MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN 

 

¿Qué son las marcas colectivas? 

 

Una marca colectiva es una marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas 

autorizadas por el titular a usar la marca. Puede ser utilizada por más de una persona, siempre y 

cuando cumpla con el reglamento de uso establecido por el titular. El reglamento puede exigir que 

la marca sólo se utilice con relación a productos que tengan origen geográfico o características 

específicas.  

 

Las marcas colectivas pueden usarse por cualquier miembro de la asociación que es titular de la 

marca, siempre que éste cumpla con el reglamento de uso. Las marcas colectivas se inscriben ante 

el Registro de la Propiedad Intelectual. El plazo de protección depende de cada país, pero 

http://www.sela.org/media/2464683/indicaciones-geograficas.pdf
http://www.sela.org/media/2464683/indicaciones-geograficas.pdf
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generalmente es de 10 años, renovables por períodos iguales. El registro de una marca colectiva 

concede el derecho de uso exclusivo y el derecho de oponerse al uso no autorizado por parte de 

terceros.  

 

Ejemplo de estrategia de marcas colectivas: Proyecto de Implementación de los derechos de 

propiedad intelectual en las artesanías emblemáticas de Colombia, de la corporación Artesanías de 

Colombia S.A.1 A través de este proyecto se registraron en Colombia 8 marcas colectivas para 

beneficiar a los artesanos de ese país. Las marcas colectivas registradas son: Palma estera del 

Cesar, Minajoya, Palo Sangre, Playa Mandela, Artesanías de Colosó, Coco Viejo Atuma, Manos de 

oro y Asoimola. 

 

¿Qué son las marcas de certificación? 

 

Una marca de certificación es una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características 

o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca. Puede ser utilizada por más 

de una persona, siempre y cuando cumpla con el reglamento de uso establecido por el titular. El 

reglamento puede exigir que la marca sólo se utilice con relación a productos que tengan origen 

geográfico o características específicas.  

 

Las marcas de certificación pueden usarse por cualquiera que cumpla con el reglamento de uso. 

Las marcas de certificación se inscriben ante el Registro de la Propiedad Intelectual. El plazo de 

protección depende de cada país, pero generalmente es de 10 años, renovables por períodos 

iguales. El registro de una marca de certificación concede el derecho de uso exclusivo y el derecho 

de oponerse al uso no autorizado por parte de terceros. 

 

¿Qué son las indicaciones geográficas? 

 

Las indicaciones geográficas son nombres que se asocian con productos de una determinada 

naturaleza y calidad, conocidos por su origen geográfico y por poseer características vinculadas 

con ese origen, como, por ejemplo: Champagne (vino espumoso), Roquefort (queso azul), Café de 

Colombia (café), Café de Antigua (café), Ron de Guatemala (rones), etc.  

 

La expresión indicación geográfica es un concepto más general. La expresión denominación de 

origen, frecuentemente es utilizada para referirse a un tipo especial de indicación geográfica. Es 

por ello que a veces se sostiene que los productos con una determinada reputación, pero sin 

ninguna otra cualidad imputable al lugar de origen no pueden considerarse denominaciones de 

origen, sino como indicaciones geográficas. 

 

Aunque tradicionalmente las indicaciones geográficas se limitaban a los productos agrícolas, 

actualmente las indicaciones geográficas también pueden utilizarse para otros productos, como, 

por ejemplo: Reloj Suizo.  

 

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen generalmente se inscriben en el Registro 

de la Propiedad Intelectual o en una institución especializada para ese efecto. El plazo de 

protección usualmente es indefinido, siempre que subsistan las circunstancias que se cumplieron 

para obtener la protección. 

 

                                                
1 Proyecto de Implementación de los derechos de propiedad intelectual en las artesanías emblemáticas de Colombia, de la 

corporación Artesanías de Colombia S.A http://www.larepublica.co/asuntos-legales/sic-concedi%C3%B3-ocho-marcas-

colectivas-diferentes-organizaciones-de-artesanos_36978. 
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¿Cómo puede una MIPYME utilizar estos signos distintivos para diferenciar sus productos o 

servicios? 

 

Las indicaciones geográficas son un instrumento de diferenciación en las estrategias de 

comercialización de un producto. En algunos casos el lugar de origen sugiere a los consumidores 

que el producto tendrá una calidad o características que posiblemente valoren, aunque tengan un 

valor económico más alto.  

 

Las indicaciones geográficas transmiten información sobre las características de un producto 

ligadas al origen, pero el desarrollo de la marca sigue siendo un aspecto esencial de 

comercialización. Las indicaciones geográficas se inscriben en el Registro de la Propiedad 

Intelectual y es importante registrarlas porque son el reflejo de la reputación de una zona 

geográfica y por lo tanto se debe evitar el aprovechamiento indebido, así como para evitar que el 

nombre se vuelva genérico.  

 

El desarrollo de una indicación geográfica implica: (i) Identificar las características del producto; (ii) 

reforzar la cohesión del grupo de productores y otros agentes que intervienen; (iii) establecer 

normas para unificar prácticas de producción, los mecanismos de control de trazabilidad y el 

proceso para atribuir el derecho de usar la indicación geográfica; (iv) idear estrategias de 

comercialización; (v) obtener la protección jurídica. 

 

Es importante considerar que el uso de marcas e indicaciones geográficas no es excluyente uno 

del otro, por lo que en el mismo producto pueden usarse simultáneamente marcas con una 

indicación geográfica. 

 

DISEÑOS INDUSTRIALES Y PATENTES 

 

Diseños Industriales 

 

¿Qué son los diseños industriales? 

 

Para los efectos de la Propiedad Industrial, podemos definir un diseño industrial, como la 

apariencia física o estética de un producto, es decir la forma de dicho producto como tal, la cual le 

da un aspecto particular, propio y/o especial sobre el resto de productos de la misma naturaleza. 

 

Un diseño industrial “comprende únicamente los aspectos estéticos u ornamentales de un 

producto”.2 Lo anterior implica que un diseño industrial se conforma únicamente por la apariencia 

física o estética, dejando de lado cualquier aspecto técnico o funcional del producto que se trate. 

Por lo tanto, es de suma importancia hacer énfasis en el hecho que si derivado de un diseño, un 

producto adquiere determinada funcionalidad técnica, el mismo dejará de considerarse un diseño 

industrial, pues deja de ser puramente estético. 

 

En términos ejemplificativos, podemos hablar del diseño de una taza para beber té, el diseño 

particular hace que sea más sencillo sostener la taza y evita a consecuencia de ello que la taza 

pueda caerse, entonces cumple una función técnica y por lo tanto no puede ser un diseño, sino 

que debería de protegerse por otra vía.  

 

                                                
2 Lo atractivo está en la forma. Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas. 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2006. Página 3. 

http://www.sela.org/media/2464686/disenos-industriales-y-patentes.pdf
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Los diseños industriales pueden encontrase en cualquier tipo de producto, incluyendo productos 

industriales, de moda, ropa y zapatos, muebles, adornos, utensilios, electrodomésticos, textiles, 

vehículos, entre otros. 

 

Los diseños industriales pueden dividirse en modelos industriales y dibujos industriales: 

 

i) Modelo Industrial: Se refiere a las características tridimensionales, es decir la forma del 

producto; 

ii) Dibujo Industrial: Se refiere a las características bidimensionales, tales como la combinación 

de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto. 

 

¿Cómo pueden beneficiar los diseños industriales a una MIPYME? 

 

La creación y protección de diseños industriales puede ser muy beneficiosa para una MIPYME, 

pues un diseño industrial, puede llegarse a convertir en el aspecto diferenciador principal de esa 

empresa, en comparación con los demás competidores y lo que haga que los consumidores 

prefieran adquirir determinado producto en lugar de otro que no tenga ese aspecto particular. Un 

diseño puede ser uno de los pilares de la estrategia comercial de una empresa. 

 

Dentro de los principales beneficios que podemos mencionar se encuentran: (i) Adaptar productos 

a determinados segmentos del mercado: Al desarrollarse un diseño particular de un producto, es 

posible llegar a un segmento del mercado específico que se interesará por ese producto derivado 

de su aspecto físico, como por ejemplo un diseño enfocado exclusivamente en los adolescentes o 

en los niños; (ii) Para crear un nuevo nicho de mercado: Un diseño particular permitirá crear un 

mercado al que sin dicho diseño no hubiera sido posible llegar antes; (iii) Para fortalecer una 

marca: Un diseño puede llegar a ser el mayor diferenciador de los competidores, lo que implica 

que los productos identificados con una marca, podrán posicionarse mejor al utilizar diseños 

creativos y particulares. 

 

Lo anterior implica que para poder gozar de todos los beneficios señalados, es indispensable que 

el diseño se proteja, a través de su registro ante el Registro de la Propiedad Industrial, como más 

adelante se amplia.  

 

El proteger el diseño, implicará que su titular será el único que tendrá derechos exclusivos sobre el 

mismo, pudiendo impedir la reproducción o imitación por parte de terceros a quienes no haya 

autorizado. El contar con diseños industriales y proteger los mismos, hace que una empresa tenga 

un valor agregado y que por consiguiente pueda aumentar el valor comercial de la empresa y de 

los productos que incorporan los mismos. 

 

¿Cómo proteger un diseño industrial? 

 

Si bien es cierto, que en Guatemala la protección de un diseño se adquiere por la primera 

divulgación (publicación) del mismo o por su registro, lo más recomendable al momento de crear 

uno, es registrarlo, pues esta es la única forma en la que su titular se garantiza una protección 

certera. 

 

Quien puede registrar un diseño, es el creador del mismo, sin embargo, el derecho sobre dicho 

diseño, puede ser vendido a un tercero, quien pasará a ser su titular. En Guatemala los diseños 

industriales se registran ante el Registro de la Propiedad Industrial. Para poder optar al registro, es 

necesario que el diseño cumpla con algunos requisitos, aunque nuestra ley, únicamente contempla 
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expresamente el primero, es importante tomar en consideración el resto, pues para los efectos de 

acceder a la protección, también deben considerarse: (i) Nuevo: Para ser protegido, el diseño debe 

de ser nuevo, es decir que no deberá de ser similar a diseños antes conocidos o a combinaciones 

de características de los mismos. Se considerará nuevo si antes de su fecha de divulgación o 

presentación de solicitud de registro, no se ha hecho público un diseño idéntico o con las mismas 

características en cualquier parte del mundo y por cualquier medio; (ii) Original: Un diseño es 

original si su creador lo ha diseñado de forma independiente y no es copia de alguno ya existente; 

(iii) Carácter individual: Un diseño tiene carácter individual, si la impresión global (general) del 

mismo a un potencial consumidor informado, difiere de la impresión que le pueden producir otros 

diseños, es decir, que ese diseño en particular no le trae a la mente ninguno otro existente.  

 

Patentes 

 

¿Qué es una patente?  

 

“Una solución técnica a un problema técnico”. Es el título que otorga el Estado en el que reconoce 

un derecho exclusivo de un inventor o titular sobre un producto o procedimiento que ofrece una 

nueva manera de realizar algo o una solución nueva a un problema.3 

 

Al ser un derecho exclusivo impide que terceros puedan comercializar con la invención protegida. 

Las patentes deben de cumplir con 3 requisitos de patentabilidad: Novedad, aplicación industrial y 

nivel inventivo.  

 

¿Qué es un modelo de utilidad? 

 

Es una “pequeña patente”, es una mejora o innovación de un producto o procedimiento existente 

que tiene un efecto técnico. 

 

Para poderse otorgar tiene menos requisitos que las patentes, es protegido por menos tiempo y 

las tasas de adquisición y mantenimiento son menores que las de las patentes.  

 

¿Para qué sirven las patentes o los modelos de utilidad a las MIPYME? 

 

Las patentes les sirven a las MIPYME para impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la 

venta, vendan o importen un producto o proceso basado en su invención, salvo que cuenten con 

autorización.  

 

Los modelos de utilidad les sirven a las MIPYME porque realizan mejoras “menores” en productos 

existentes o adaptan los productos.  

 

¿Qué necesita una MIPYME para proteger una patente o un modelo de utilidad? 

 

Primero realizar una búsqueda en el estado de la técnica para poder verificar que dicha invención 

tiene novedad (requisito de patentabilidad). Posteriormente debe presentar, a través de un 

abogado, la solicitud de patente a la Oficina Nacional de Patentes. En el caso de Guatemala es 

ante el Registro de la Propiedad Intelectual. Posteriormente, continuar con el trámite de registro 

hasta obtener la patente de invención.  

 

                                                
3 Inventar el Futuro, Introducción a las patentes dirigida a pequeñas y medianas empresas. Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI). 2006. Página 3. 
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Razones para patentar una invención 

 

Dentro de las razones que una MIPYME debe considerar para patentar una invención se pueden 

mencionar: (i) Puede permitirle desarrollar una sólida posición en el mercado; (ii) permite obtener 

ingresos adicionales concediendo licencias; (iii) podrá excluir a otros competidores de la 

fabricación de un producto o procedimiento; y (iv) podrá impedir la importación de productos que 

violan los derechos de su patente. 

 

¿Qué sucede si no se patentan las invenciones? 

 

Si no se patentan las invenciones ya no podrán ser patentadas en un futuro pues perderán la 

novedad (requisito para poder patentar una invención) pasando a formar parte del estado de la 

técnica; y consecuentemente serán del dominio público, pudiendo ser utilizado el invento por 

cualquier persona. El estado de la técnica incluye todos los conocimientos técnicos disponibles 

para el público en cualquier lugar del mundo.  

 

¿Cómo utilizar la información de las patentes?  

 

La información de patentes, es aquella información que consta en los documentos de patentes 

que son publicados por las distinta oficinas de patentes en el mundo, en los que consta la 

información pertinente sobre una solicitud de patente, principalmente la descripción de la 

invención, así como el alcance de protección de la misma, a través de las reivindicaciones; de la 

misma forma, se encuentra quién es el solicitante o titular de una patente, su fecha de concesión y 

su fecha de expiración, entre otros. 

 

La información de las patentes puede resultar de gran utilidad para una MIPYME, pues a través de 

la misma es posible determinar varios aspectos, tales como, si una invención es patentable o no, es 

decir, establecer si está en el estado de la técnica, lo que permitirá tener certeza sobre la potencial 

protección, antes de presentar la solicitud e incurrir gastos innecesarios. 

 

Adicionalmente, la información de patentes es crucial para la estrategia comercial de una empresa, 

pues le permitirá tener acceso a las investigaciones y desarrollos actuales, lo cual será útil para la 

creación y desarrollo de nuevas creaciones por parte de esa empresa. 

 

Las bases de datos de patentes, permiten que una empresa pueda saber en qué investigación y 

desarrollo se está enfocando su competencia, cuáles son las tendencias de determinado ámbito de 

la tecnología o del mercado, potenciales proveedores o socios comerciales, nichos de mercado, 

asegurarse que sus productos no infringen los derechos de terceros, así como aquellas tecnologías 

y patentes que forman parte del dominio público y que puedan utilizar para el desarrollo de 

nuevas invenciones. 

 

¿Cuándo debe una MIPYME decidir si protege un invento o una innovación? 

 

En el momento en el que crean ese nuevo producto o procedimiento, antes de que divulguen la 

invención. Cualquier divulgación antes de presentar la solicitud de obtención de patente ante el 

Registro de la Propiedad Intelectual debe realizarse únicamente si han firmado un acuerdo de 

confidencialidad o de no-divulgación. Si se llegare a divulgar, perderá la novedad y no se podrá 

patentar. 
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SECRETOS INDUSTRIALES 

 

¿Qué son los secretos industriales?  

 

De acuerdo al artículo 174 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI), se considera como secreto 

industrial aquella información que tenga un valor comercial, por el hecho de que su propietario la 

mantenga reservada. Además, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) Que dicha 

información, su conjunto o componentes, no sea generalmente conocida, ni fácilmente accesible 

para personas que se encuentren en los círculos en los que normalmente se utiliza; y (ii) Que haya 

sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. 

 

De manera general, se considera secreto industrial aquella información que le brinde a su 

poseedor una ventaja competitiva, abarcando procesos de fabricación, fórmulas de composición 

de un producto, métodos de venta, publicidad, información de clientes, por mencionar algunos 

casos. La utilización no autorizada de dicha información por terceros, se considera un acto de 

competencia desleal. 

 

¿Para qué sirven los secretos industriales a las MIPYME?  

 

Para que las MIPYME puedan captar cuotas de mercado que permitan la rentabilidad de sus 

operaciones, deben desarrollar productos o servicios diferenciados, que sean atractivos para los 

consumidores. Si dicha tarea se logra con éxito, se habrá logrado una ventaja competitiva frente a 

sus rivales, cuya información deberá mantenerse fuera del alcance de los mismos. El secreto 

industrial, representa cierto nivel de protección legal de dicha información, frente a su utilización 

no autorizada por terceros. Algunas ventajas son: (i) Su protección es por tiempo indefinido, 

siempre que no se revele al público; (ii) no implica costos de registro, aunque el costo de defender 

los secretos en instancias judiciales o arbitrales podría ser alto; (iii) no se requiere divulgar la 

información a ninguna autoridad del gobierno; y (iv) sus efectos son inmediatos. 

 

¿Cómo proteger los secretos industriales de su MIPYME?  

 

Los secretos industriales se protegen sin necesidad de proceso de registro alguno y sus efectos 

son inmediatos. Algunas empresas implementan cláusulas de confidencialidad en los contratos de 

trabajo de sus empleados, o contratos de servicios profesionales de sus contratistas, o promueven 

la suscripción de compromisos de no divulgación con cualquier persona que eventualmente 

pudiese tener acceso a alguna porción de datos considerados como secreto industrial o 

empresarial. Al respecto, el artículo 174 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, establece 

los requisitos para que la información sea considerada como secreto empresarial. 

 

¿Patente de invención o secreto industrial?  

 

El secreto industrial puede ser de dos tipos: (i) información secreta pero que no es susceptible de 

patentabilidad, como los listados de clientes, métodos, etc., y (ii) Información secreta que si 

cumple con los requisitos de patentabilidad, pero que por alguna razón, la MIPYME decide no 

iniciar un proceso de registro de patente. Dichas razones pueden ser diversas, como financieras, 

tiempo de duración del proceso, o simplemente no se desea que la información sea de dominio 

público –una vez expirado el plazo de protección de la patente de invención. 

 

 

http://www.sela.org/media/2464685/el-secreto-empresarial.pdf
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¿Qué medidas precautorias se pueden ejecutar para la protección de los secretos 

empresariales?  

 

Como medidas preventivas, las MIPYME pueden implementar –como ya se dijo previamente, la 

adopción de cláusulas compromisorias en los contratos de trabajo de sus empleados, contratos de 

servicios de sus contratistas, y con todas aquellas personas que eventualmente puedan tener 

acceso a la información que se considera secreto empresarial. Dichas cláusulas deben incluir 

claramente cuáles serían las eventuales consecuencias de la violación a la confidencialidad, como 

multas, resarcimientos, entre otros. 

 

Asimismo, La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, prevé la posibilidad de solicitar la 

ejecución de providencias cautelares, para las PYMES que deseen iniciar acciones legales en contra 

de cualquier presunto infractor a los derechos correspondientes, con motivo de la comisión de 

actos de competencia desleal. El artículo 187 de dicha normativa establece el listado de medidas 

que pueden ser solicitadas ante el juez competente.  

 

7. MÓDULO 2: Esta sesión estuvo orientada hacia los temas de Derecho de Autor, Derechos 

Conexos y Sociedades de Gestión Colectiva, Contratos, Protección de los derechos de Propiedad 

Intelectual, Estrategia de Propiedad Intelectual para MIPYMES y la Defensa de los Derechos de 

Propiedad Intelectual. Los capacitadores de este módulo fueron los Abg. Alejandro del Valle, 

Verónica Ponce, Andrés Wyld, Gustavo Noyola, Ana Karina Calderón y Enrique Moller. 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

¿Qué es el derecho de autor? 

 

El derecho de autor es la rama del derecho de Propiedad Intelectual que regula los principios y 

leyes que protegen las Obras Artísticas. Dentro de los derechos que contiene el derecho de autor 

está el derecho patrimonial (de explotación) y el derecho moral, este último inherente a las 

personas humanas e irrenunciable. Asimismo, el derecho de autor se divide en derecho de autor 

propiamente (el cual corresponde a los autores de las obras) y los derechos conexos (los cuales 

corresponden a los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 

radiodifusión) quienes coadyuvan a que las obras sean transmitidas universalmente. 

 

¿Cómo utilizar el derecho de autor si es un usuario? 

 

Los usuarios están obligados a respetar los derechos de los autores y derechos conexos en su 

utilización para lo cual únicamente pueden adquirir copias originales de las obras para su uso así 

como solicitar a los autores la autorización en caso que quieran divulgar las mismas o bien “citar” 

las obras si su utilización es para generar una obra nueva. 

 

¿Cómo utilizar el derecho de autor si es un titular? 

 

Como titular los autores pueden gozar de todos los derechos tanto patrimoniales como morales. 

Dentro de los patrimoniales están los derechos para autorizar la explotación de las obras bajo las 

modalidades que crean convenientes, y dentro de los derechos morales está el que se les 

reconozca como autores y su obra no sea modificada, entre otros. 

http://www.sela.org/media/2464676/derecho-de-autor-campi.pdf
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¿Qué necesito para proteger un derecho de autor? 

 

El derecho de autor no necesitan registrarse para ser protegidos, ya que la ley expresamente indica 

que se protegen “con su creación”, por lo que es muy importante guardar un record de fechas de 

creación y constancia de haber sido los autores. Asimismo, es recomendable registrar las obras en 

el Registro de Propiedad Intelectual para lo cual hay que realizar una declaración jurada y adjuntar 

copia de la obra. Todo lo anterior servirá en caso de tener que proteger sus derechos ante 

terceros. 

 

LOS DERECHOS CONEXOS Y LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 

 

¿Qué son los derechos conexos? 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala ha destacado que: “La propiedad intelectual 

es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas 

de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. El artículo 2 del 

Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al 

definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y 

actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad 

intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.” 4. 

 

Por su parte Wilson Ríos explica que “…la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de 

la declaración universal de los derechos del hombre de 1948, elevó a la categoría de derecho 

humano el derecho de autor…” (Ríos, 2011, p.7); en relación a los derechos conexos indica: Son los 

derechos que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas sobre una 

obra musical protegida por el Derecho de Autor. También tienen Derechos Conexos los 

organismos de radiodifusión, quienes son titulares del derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir.” 5 

 

”Los derechos conexos” constituyen un campo estrechamente relacionado con el derecho de autor 

y abarcan derechos similares o idénticos a los que éste contempla, aunque a veces Más limitados y 

de más corta duración. Los beneficiarios de los derechos conexos son: los artistas intérpretes y 

ejecutantes (a saber, los actores y los músicos), que tienen derechos sobre sus interpretaciones o 

ejecuciones; los productores de fonogramas (por ejemplo, discos compactos), que tienen derechos 

sobre sus grabaciones sonoras; y los organismos de radiodifusión, que tienen derechos sobre sus 

programas de radio y de televisión.” 6 

 

¿Qué categorías comprenden los derechos conexos? 

 

Los derechos conexos comprenden tres categorías: Las de los artistas intérpretes o ejecutantes, las 

de los productores de fonogramas y las de los organismos de radiodifusión. 

 

                                                
4 Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, 

https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf consultado el 26 de 

marzo de 2017. 
5 : LA PROTECCION INTERNACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR LOS DERECHOS CONEXOS por la Dra. Delia Lipszyc. País 

Ecuador. https://www.propiedadintelectual.gob.ec/que-son-derechos-de-autor-y-derechos-conexos/, consultado el 25 de 

marzo de 2017. 
6Registro de la Propiedad Intelectual de Ecuador, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es /intproperty/ 

450/wipo_pub_450.pdf, consultado el 26 de marzo de 2017. 

http://www.sela.org/media/2464677/derechos-conexos-y-sociedades-de-gestion-colectiva.pdf
http://www.sela.org/media/2464677/derechos-conexos-y-sociedades-de-gestion-colectiva.pdf
https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/que-son-derechos-de-autor-y-derechos-conexos/
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es%20/intproperty/%20450/wipo_pub_450.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es%20/intproperty/%20450/wipo_pub_450.pdf
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Los derechos conexos se reflejan tanto en las obras musicales, las obras dramáticas, obras 

impresas y en el ámbito de las artes visuales. Se encuentran protegidos por diversos Convenios 

Internacionales, a saber: La Convención de Roma, aprobada en 1961, el Acuerdo sobre los Acuerdo 

Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC de 1994), el 

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT ) suscrito en 1996. 
 

En la legislación guatemalteca se encuentran regulados desde el marco del decreto 33-98 del 

Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.  
 

¿Qué son las sociedades de Gestión Colectiva? 
 

Delia Lipszyc explica: “La gestión colectiva de los derechos de autor nació y se desarrolló a través 

de entidades de carácter privado, sin propósito de lucro, formadas por autores (con participación 

de los editores de obras musicales en muchas sociedades de derechos de ejecución), con el objeto 

de defender los intereses de carácter personal (derecho moral) y de administrar los derechos 

patrimoniales de los autores de obras de creación…”.7 Al respecto Wilson Ríos indica que: “La 

gestión colectiva surge como una respuesta franca y eficaz a un problema práctico que se les 

presentaba a los autores y titulares de derechos de autor y conexos en lo que respecta al control y 

disposición de los derechos que surgen para sí por la utilización continua de sus obras. No 

resultaba fácil para un autor multiplicarse y alcanzar a controlar los diversos sitios y el sinnúmero 

de personas que podían acceder a sus creaciones por conducto del fonógrafo o el cinematógrafo, 

y más difícil resulta hoy día realizar ese control a causa de los múltiples avances tecnológicos que 

nos dan la oportunidad de tener una obra en nuestras manos gracias a los servicios de red, o que 

permiten aglutinar una serie de obras en un solo soporte por medio de la multimedia, los medios 

digitales y la interactividad.”8 

 

Se entiende entonces que las sociedades de Gestión Colectiva, son asociaciones sin fines de lucro, 

las cuales están sujetas a la supervisión y fiscalización del Registro de la Propiedad Intelectual y de 

su registro en el Registro de las Personas del Ministerio de Gobernación, las cuales tienen por 

objeto la defensa de los derechos de autor o derechos conexos que les han sido otorgados, los 

cuales deben quedar debidamente acreditados ante el Registro de la Propiedad Intelectual, previo 

a su autorización de funcionamiento. 
 

LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: CONTRATOS 
 

Existen varias formas por las cuales una empresa puede desarrollar un nuevo negocio, ampliar uno 

ya existente o bien, adquirir una determinada tecnología o mejorar la calidad de los productos o 

servicios. En esto casos, las licencias sobre derechos de propiedad intelectual resultan un 

instrumento eficaz para alcanzar los objetivos empresariales de expansión y crecimiento.  

 

Es recomendable consultar un experto para poder realizar cualquier contrato de licencia sobre 

derechos de propiedad intelectual, pues estos deben cumplir ciertos lineamientos legales y en 

algunos casos deben ser inscritos en los registros para tener validez. 

 

Un acuerdo de licencia es una asociación entre un titular de derechos de propiedad intelectual 

(licenciante) y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos derechos (licenciatario) a 

cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalía). Existen distintos tipos de licencias, a 

saber: 

                                                
7 Lipszyc, año 2007, pág. 416, 417. 
8 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, https://www.propiedadintelectual.gob.ec/sociedades-de-gestion/ 

consultado el 18 de mayo de 2017. Ríos 2011, pág. 165 

http://www.sela.org/media/2464682/licenciamiento-de-propiedad-intelectual.pdf
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/sociedades-de-gestion/
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Licencias de marcas y franquicias 

 

Los acuerdos de licencia de marca o de franquicia suelen darse cuando una empresa desea 

comercializar un producto o servicio que pertenece a un tercero; o bien, cuando se desea ampliar 

el mercado existente para un producto o servicio del cual la MIPYME es titular de los derechos de 

marca y opta por autorizar a un tercero.  

 

Mediante un acuerdo de licencia de marca el titular autoriza al tercero para que pueda utilizar su 

marca, bajo ciertos lineamientos que garantizan la reputación y prestigio de la marca. Estos 

contratos garantizan que se mantengan las normas de calidad de los productos o servicios que se 

licencian y evitan que se induzca a engaño al consumidor.  

 

Mediante el acuerdo de franquicia, el titular transmite las técnicas y conocimientos especializados 

que ha obtenido para sus productos y servicios y por los cuales ha obtenido reputación en su 

negocio. De esta manera la empresa que adquiere la franquicia puede proporcionar productos o 

servicios directamente al consumidor. 

 

Licencias de patentes  

 

Mediante la licencia de patentes se autoriza a un tercero para usar la invención patentada con 

unos fines mutuamente acordados. En estos casos, suele firmarse un contrato de licencia entre 

ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el ámbito del acuerdo.  

 

Al autorizar a otros para comercializar la invención patentada la empresa puede obtener una 

fuente adicional de ingresos, y es un medio habitual de explotar los derechos exclusivos de una 

empresa sobre una invención. Las licencias de patentes resultan de mucha utilidad para las 

MIPYME especialmente en los casos que la empresa no esté en capacidad de producir 

industrialmente el invento.  

 

Licencias de derecho de autor 

 

Las licencias de derecho de autor suelen otorgarse cuando una empresa está interesada en 

fabricar, distribuir o comercializar obras literarias o artísticas de creadores, o introducir dichas 

obras en un nuevo mercado o se desea ampliar el mercado ya existente para las mismas. 

 

Es importante saber que numerosos titulares de derechos encuentran difícil administrar sus 

propios derechos y han formado organizaciones de gestión colectiva que les representan y 

administran sus derechos en su nombre. Por lo que en la mayoría de ocasiones, si se está 

interesado en adquirir los derechos para reproducir o comercializar una obra, habrá que dirigirse a 

la organización de gestión colectiva que esté autorizada para conceder licencias relativas a los 

distintos derechos de sus miembros.   

 

Transferencia de tecnología 

 

Se conoce como transferencia de tecnología al proceso por el cual se transfieren habilidades, 

conocimientos, prácticas, tecnologías, métodos de fabricación, muestras de fabricación e 

instalaciones entre diversas empresas. Esta transferencia de tecnología contribuye a mejorar la 

calidad de los productos de las MIPYME o les permite manufacturar un nuevo producto utilizando 

derechos que pertenecen a terceros, los cuales podrían estar protegidos por una patente, un 

modelo de utilidad, o conocimientos especializados protegidos mediante un secreto empresarial. 
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Por medio de un acuerdo de licencia tecnológica, el licenciante autoriza al licenciatario a utilizar su 

tecnología de conformidad con ciertos términos y condiciones previamente convenidos. Se trata, 

por consiguiente, de un contrato contraído de manera voluntaria entre dos partes que contienen 

términos y condiciones previamente convenidos.  

 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Registro de Marcas 

 

Es el procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene el derecho exclusivo sobre una 

marca. Dicho proceso se lleva ante el registro de propiedad intelectual y consiste de varias fases 

que se describen a continuación: (i) Solicitud inicial; (ii) examen de forma; (iii) examen de fondo; (iv) 

edicto y publicación; (v) 2 meses para que terceros presenten oposición; (vi) pago de orden de 

pago de registro; y (vii) emisión del certificado de registro. 

 

Registro de Patentes y Diseños Industriales 

 

Es el procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene una patente o el derecho exclusivo 

de dicho proceso se lleva ante el registro de propiedad intelectual y consiste de varias fases que se 

describen a continuación: (i) Solicitud inicial; (ii) Examen de forma; (iii) Edicto y publicación; (iv) 3 

meses para que terceros presenten observaciones; (v) Examen de patentabilidad; (vi) Pago de 

registro de patente; y (vii) Emisión del certificado.  

 

Registro de Derecho de Autor 

 

El registro del derecho de autor es de carácter declarativo, pues el derecho se obtiene desde el 

momento de su creación. Sin embargo, las obras pueden ser registradas mediante el 

procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene la inscripción de un derecho de autor. 

Dicho trámite o se realiza ante el Registro de Propiedad Intelectual. 

 

Registro en el extranjero 

 

Debido a que la mayoría de derechos de propiedad intelectual, tienen una protección territorial, es 

decir únicamente tienen exclusividad en el país en el cual se han protegido, para obtener una 

protección en el extranjero, es necesario realizar un registro en el país (s) que también deseen 

tener protección. Para registrar un derecho de propiedad intelectual en el extranjero se deben 

cumplir ciertos requisitos similares a los que se solicitan en Guatemala. 

 

Principio de Territorialidad 

 

El principio de territorialidad se refiere a que los derechos de propiedad intelectual, en su gran 

mayoría, únicamente adquieren protección en el país en los cuales se registran. Por ende, el 

derecho a usarlos de forma exclusiva solo se adquiere en el territorio en el cual se protegen.  

 

Agotamiento del Derecho e Importaciones Paralelas 

 

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es una limitación, por la cual una vez que 

un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por un 

empresario o por otros con su consentimiento, el empresario ya no tiene derecho a ejercer los 

http://www.sela.org/media/2464718/proteccion-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-1.pdf
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derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial sobre este producto, puesto que se 

han agotado.  

 

Esta limitación también es conocida como la "doctrina de la primera venta", puesto que los 

derechos de explotación comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del 

producto. Salvo que la legislación disponga específicamente lo contrario, el empresario no podrá 

controlar u oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso 

comercial por terceros.  

 

El agotamiento del derecho resulta de importancia al momento de la comercialización de un 

producto y de su exportación, especialmente en el tema de las denominadas importaciones 

paralelas. Se entiende por importación paralela aquella importación de productos fuera de los 

canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante. Derivado del agotamiento 

del derecho de propiedad intelectual, el titular del derecho ya no podrá controlar las ventas 

posteriores, ni las importaciones paralelas dentro de un territorio, aun cuando estas se realicen 

fuera del circuito controlado por el titular, pues el producto es legítimo y ha sido puesto en el 

comercio con la autorización del titular.  

 

El agotamiento del derecho dependerá de la regulación que cada país adopte, pues algunos países 

lo hacen en forma nacional, regional o internacional. 

 

ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA MIPYME 

 

¿Qué debe contener una estrategia de Propiedad Intelectual? 

 

La Estrategia de Propiedad Intelectual debe basarse en las necesidades de cada empresa, 

comprendiendo todos los activos intangibles que se posean, tanto si son registrables como si no 

lo son. Dentro de los activos registrables en propiedad intelectual se pueden encontrar las marcas, 

las patentes, los diseños industriales, los nombres comerciales, las señales de publicidad, los 

nombres de dominio, el derecho de autor y cualquier otro que pueda registrase. 

 

Así mismo, se debe establecer qué tipo de propiedad intelectual no es registrable, para establecer 

los medios por los cuales se protegerán. Estos activos pueden ser las fórmulas, los secretos 

empresariales, el know how, las recetas y otro tipo de activos que hacen diferente a cada empresa. 

 

¿Cómo realizar una estrategia de Propiedad Intelectual? 

 

Cualquier empresa que esté pensando en realizar su estrategia de propiedad intelectual debe 

hacerlo pensando en una forma global y en el futuro de su negocio. Se debe priorizar los 

mercados de ingreso para dar prioridad a los territorios en los que se iniciará la protección legal. 

Deben de establecerse las prácticas para el control y vigilancia de los derechos de propiedad 

intelectual en los diversos territorios. Así mismo, debe contemplarse si la estrategia se hará 

nacional, regional o internacional, dependiendo de los mercados a los cuales se quiera ingresar, si 

se tendrá presencia en internet y qué riesgos se corren en cada mercado. 

 

Administración de los derechos de propiedad intelectual 

 

Al establecer una estrategia de propiedad intelectual es necesario contemplar la forma como se 

administrarán los derechos. Es decir, la manera como se manejará el portafolio de marcas, qué 

registros se realizarán, cómo se usarán las marcas en los mercados, para evitar problemas de 

http://www.sela.org/media/2464678/estrategia-de-propiedad-intelecual.pdf
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generalización de marca o de dilución. Qué política de renovación de marcas se tendrá, en qué 

casos se debe entrar a perseguir a los infractores y qué tipo de acciones tomar (ofensivas, 

defensivas, preventivas). 

 

¿Para qué me sirve una estrategia de Propiedad Intelectual? 

 

 Financiamiento 

 

Contar con una estrategia de propiedad intelectual contribuye a crear y mantener los activos 

intangibles con mayor valor, ahorra dinero y permite el ingreso a un mercado global con mayor 

facilidad. Facilita la consecución del financiamiento y de inversionistas interesados en invertir en el 

negocio. El mercado valorará una empresa teniendo en cuenta sus activos, sus operaciones 

comerciales actuales y sus expectativas de beneficios. Al contar con activos de propiedad 

intelectual como patentes, marcas o derecho de autor se tendrá una mayor valoración financiera 

aumentando considerablemente las expectativas de las PYMEs. 

 

 Inversión 

 

A fin de incrementar el valor comercial de una PYME, es fundamental efectuar las inversiones 

adecuadas. Invertir en herramientas, terrenos, desarrollo de productos, comercialización e 

investigación puede mejorar en gran manera la situación financiera de la empresa, ampliando su 

base de activos y aumentando la productividad en el futuro. Invertir en el establecimiento de una 

adecuada cartera de derechos de propiedad intelectual es mucho más que un acto de defensa en 

contra de posibles competidores. De hecho, es una manera de aumentar el valor comercial de una 

empresa y mejorar su rentabilidad en el futuro.  

 

 Plan de negocios 

 

“Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o activos 

de una empresa se utilicen de modo rentable en todas sus actividades a fin de desarrollar y 

mantener una ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, representa un plan de 

trabajo que asegurará su éxito, mientras que para una empresa que ya está en marcha, le ofrece 

un panorama de la situación general de la empresa, de cómo se está orientando y de cómo tiene 

previsto cumplir sus objetivos para alcanzar o mantener su éxito.”9  

 

El plan de negocios contribuye a determinar la viabilidad de la idea que se tiene, estableciendo 

con claridad el potencial que tendrán los productos o servicios que se lanzarán al mercado. El plan 

de negocios también contribuye para obtener acceso a planes de financiamiento y a conseguir 

inversionistas interesados en el modelo de negocio. Permite establecer las directrices estratégicas 

que la empresa seguirá, dentro de plazos específicos y con metas medibles que puedan ser 

evaluadas en el tiempo.  

 

Incluir la propiedad intelectual en un plan de negocios permite que su empresa se encuentre en un 

plano más competitivo. De los derechos de propiedad intelectual que se posean dependerá el 

interés que se despierte en los inversionistas. Un nombre comercial, las marcas y los nombres de 

dominio pueden ser los elementos fundamentales que diferencian un producto o servicio de los 

de la competencia. Por ende, es vital que se elijan cuidadosamente y que se incluyan en un plan de 

negocios, exponiendo las medidas que se han tomado para registrarlos y protegerlos.  

                                                
9 http://www.wipo.int/sme/es 
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Así mismo, los proveedores de ayuda e inversores iniciales querrán asegurarse que el producto 

que se ofrece no perjudica derechos de terceros o material protegido sobre el que no se tiene 

autorización para utilizarlo, pues esto podría provocar la ruina de un negocio. 

 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

¿Cómo hacer respetar los derechos de Propiedad Intelectual de las MIPYME? 

 

La obtención y el mantenimiento de un derecho de propiedad intelectual no tiene sentido si no 

puede hacerse valer dicho derecho en el mercado y frente a terceros.  

 

El objetivo principal de obtener protección mediante propiedad intelectual es permitir que la 

empresa se beneficie de los frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados, los cuales se 

traducen en derechos de propiedad intelectual para las MIPYME.  

 

Es importante que las MIPYME hagan valer sus derechos de propiedad intelectual a fin de 

preservar la validez jurídica de sus derechos de propiedad intelectual ante la autoridad pública 

pertinente; evitar que se produzcan infracciones en el mercado, o poner fin a las que ya se están 

produciendo, a fin de evitar daños como la pérdida de clientela o reputación y obtener 

compensación por los daños sufridos, entre otros. 

 

¿Quién debe defender los derechos de Propiedad Intelectual? 

 

El titular de un derecho de propiedad intelectual es quien debe mantener la vigilancia de sus 

derechos y defenderlos frente a los inminentes riesgos. Es responsabilidad de la MIPYME mantener 

observancia en el mercado para identificar las infracciones o falsificaciones de sus derechos de 

propiedad intelectual, a fin de decidir qué tipo de medidas tomará.  

 

Cualquier MIPYME puede optar por diversos procedimientos para mantener sus derechos de 

propiedad intelectual. Pueden ser medidas preventivas de vigilancia para observar si existen 

infractores o bien puede acudir a las diversas acciones que permite la legislación de un país. Sin 

embargo, es importante no desperdiciar los recursos financieros y humanos de una MIPYME, por 

lo que al descubrir que existen infracciones a los derechos de propiedad intelectual, es 

recomendable buscar el asesoramiento de expertos. 

 

Se pueden utilizar diversos mecanismos previos al inicio de acciones judiciales, tales como las 

cartas de cese en las infracciones de los derechos de propiedad intelectual o bien, se pueden 

iniciar procedimientos de tipo administrativo, como las oposiciones de marcas o bien analizar los 

acuerdos de coexistencia entre marcas. 

 

Situaciones frecuentes que enfrentan las MIPYME en materia de protección de Propiedad 

Intelectual. Competencia desleal, falsificación y piratería 

 

Las MIPYME suelen enfrentarse a diversas situaciones en las cuales sus derechos de propiedad 

intelectual se ven vulnerados. Al enfrentarse a una situación de infracción que pueda consistir en 

falsificación o piratería, es recomendable solicitar la asistencia de un abogado experto y de las 

autoridades encargadas de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Existen diversas 

acciones de tipo civil o de tipo penal que pueden hacer cesar la infracción e impiden que el 

infractor continúe con las malas prácticas de competencia desleal o los abusos.  

 

http://www.sela.org/media/2464717/defensa-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual.pdf
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Es importante tomar en cuenta que debe actuarse en forma inmediata para sorprender al infractor 

en sus locales comerciales e impedir la infracción, preservando las pruebas pertinentes en relación 

con la presunta infracción. Además, las autoridades judiciales competentes pueden obligar al 

infractor a que le comunique la identidad de terceras personas implicadas en la producción y 

distribución de los productos o servicios infractores, así como de sus redes de distribución.  

 

Existen muchas medidas disuasorias que pueden ser empleadas en contra del infractor para evitar 

que se continúe con la violación a los derechos de las MIPYME.  

 

¿Qué procedimientos se pueden utilizar?  

 

Si por cualquier motivo la MIPYME desea evitar los procedimientos judiciales, se puede considerar 

la posibilidad de utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias que se 

encuentren a disposición, tales como el arbitraje o la mediación. 

 

La mediación o el arbitraje pueden constituir una buena alternativa a los procedimientos judiciales. 

Sin embargo, estos métodos alternativos de solución de controversias solo pueden ser utilizados 

cuando se han pactado entre las partes en un contrato o cuando ambos se encuentran de acuerdo 

para utilizarlos. Es por ello que en los contratos de licencia, distribución, franquicia o cualquier otro 

contrato relacionado con propiedad intelectual, se contemple la solución de conflictos por la vía 

de la conciliación o del arbitraje.  

 

Con frecuencia, la mediación y el arbitraje son un sustituto excelente para la solución de 

controversias. Además de resultar más rápidos y menos onerosos que un litigio.  

 

8. MÓDULO 3: Casos prácticos para las Mipymes  

 

 Cómo enarbolar la bandera de los negocios, la propiedad intelectual y el 
medio ambiente.  

 Crear un marco de propiedad intelectual que beneficie a la empresa y al 
cliente.  

 Murciélagos, aves y empresas rurales. 

 Plantar las semillas de la innovación. 

 Todo por amor al chocolate. 

 Un diseño claro como el agua. 

 Una empresa emergente del Pakistán. 

 La técnica arquitectónica nacida de la poesía. 
 

II. CONCLUSIONES Y PUNTOS QUE TODA MIPYME DEBE CONSIDERAR EN PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

1. Buscar ayuda de expertos 

 

 Asesorarse con un experto en propiedad intelectual desde el inicio de un negocio es 

sumamente importante, pues puede evitar al empresario futuros tropiezos al definir el nombre de 

su negocio, la marca que usará, la forma cómo protegerAsí mismo, puede buscar ayuda en las 

Oficinas de Marcas y Patentes quienes pueden orientarlos en los aspectos de propiedad 

intelectual. 

http://www.sela.org/bd-documental/documentos/como-enarbolar-la-bandera-de-los-negocios/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/como-enarbolar-la-bandera-de-los-negocios/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/crear-un-marco-de-propiedad-intelectual/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/crear-un-marco-de-propiedad-intelectual/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/murcielagos-aves-y-empresas-rurales/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/plantar-las-semillas-de-la-innovacion/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/todo-por-amor-al-chocolate/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/un-diseno-claro-como-el-agua/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/una-empresa-emergente-del-pakistan/
http://www.sela.org/bd-documental/documentos/la-tecnica-arquitectonica-nacida-de-la-poesia/
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2. Escoger un nombre que lo diferencie 

 

 Al escoger el nombre de su negocio que lo identificará en el mercado y lo diferenciará del 

resto de competidores, se debe realizar una búsqueda previa que permita establecer si el nombre 

está disponible y evitar que exista infracciones de derechos de propiedad intelectual o problemas 

para obtener el nombre de dominio.  

 

3. Definir sus activos intangibles 

 

 Todo empresario debe considerar desde el inicio de su negocio con qué activos intangibles 

cuenta y cuál es la mejor manera de protegerlos. Se debe recordar que existe propiedad 

intelectual que sí es registrable y otra que no lo es. Es necesario diferenciarla para definir qué tipo 

de protección se le otorgará. Los activos intangibles pueden ser variados, tales como marcas, 

diseños, patentes, nombres comerciales, derechos de autor, secretos empresariales, fórmulas, etc. 

4. Estrategia de Propiedad Intelectual 

 

 Es recomendable elaborar una estrategia de propiedad intelectual que permita establecer: (i) 

el presupuesto que utilizará para proteger los activos intangibles; (ii) el territorio donde protegerá 

sus derechos; (iii)  los contratos que deberá utilizar con sus empleados, proveedores y clientes; (iv) 

la forma cómo usará sus marcas, sus diseños, sus derechos de autor y cualquier otro signo que lo 

identifique; (v) los registros que realizará para sus marcas, patentes, diseños; etc. (vi) la defensa que 

ejercerá para proteger sus derechos.  

 

5. Contratos 

 

 Existen diversos contratos que pueden utilizarse para proteger y explotar la propiedad 

intelectual. Lo ideal es que un experto elabore los contratos, para garantizar que sus derechos se 

protegen adecuadamente. También existen en internet contratos formas que pueden ser 

utilizados; sin embargo, si se deciden utilizar estos contratos debe asegurarse la fuente de la cual 

provienen y si se adaptan a la legislación del país en el cual tendrán vigencia, para evitar que los 

mismos contengan disposiciones nulas. 

 

6. Defensa de sus derechos de propiedad intelectual 

 

 El titular de los derechos de propiedad intelectual debe vigilar constantemente que terceros 

no se aprovechen de su propiedad. Si es necesario defenderla, debe evaluar si toma acciones 

legales para hacer cesar las infracciones a sus derechos. También puede auxiliarse de medio 

preventivos para proteger sus derechos de propiedad intelectual, como pagar servicios de 

vigilancia para estar informado de las publicaciones de marcas que presentan terceras personas o 

bien, enviar cartas de cese en las acciones infractoras. Es importante recordar que existen métodos 

alternativos de solución de controversias como el arbitraje y la mediación, los cuales también 

pueden ser utilizados.  
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Miércoles, 7 de junio de 2017  
 

Mañana  

 

8:30 – 9:00 INSCRIPCIONES Y REGISTRO 

 

9:00 – 9:15 SESIÓN INAUGURAL 

 

 Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración y la 

Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA).  

 Ana Karina Calderón Rodríguez, Representante de la Cámara Guatemalteca de 

la Propiedad Intelectual 

 Ezrra Orozco, Viceministro de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de 

Economía (MINECO) de Guatemala.  

9:15 – 9:45 SESIÓN INTRODUCTORIA 

Ezrra Orozco, Viceministro de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de Economía 

(MINECO) de Guatemala.  

 

9:45 – 10:00 Presentación de la metodología del Taller y de los capacitadores:  

Representante de la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual 

 

10:00 – 10:30 MODULO 1 

Introducción a la Propiedad Intelectual 

Capacitador: Ana Karina Calderón 

¿Qué es la Propiedad Intelectual? 

División de la Propiedad Intelectual:  

Propiedad Industrial 

Derecho de Autor y Derechos Conexos 

Importancia de la Propiedad Intelectual para las MIPYMES 

¿Cómo se puede aprovechar la Propiedad Intelectual para aumentar el valor de las 

MIPYMES? 

¿Qué valor tienen los activos de Propiedad Intelectual? 

¿Por qué es importante la Propiedad intelectual para las MIPYMES? 

 

10:30 – 10:45 RECESO 

 

10:45 – 11:45 Propiedad Industrial 

  Capacitador: María Isabel Saravia 

¿Qué son las marcas? 

¿Cómo escoger su marca? 

Búsquedas de marcas 

¿Por qué las marcas permiten exportar sus productos? 
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11:45 – 12:30  Indicaciones Geográficas, Marcas colectivas y Marcas de Certificación 

Capacitador: Ivón Hernández 

¿Qué son las marcas colectivas? 

¿Qué son las marcas de certificación? 

¿Qué son las indicaciones geográficas? 

¿Cómo puede una MIPYME utilizar estos signos distintivos para diferenciar sus 

productos o servicios? 

 

12:30 – 2:00 ALMUERZO 

Tarde 

 

2:00 – 3:00 Diseños industriales  

  Capacitadores: Gabriela Gándara y Cristina Umaña 

¿Qué son los diseños industriales? 

¿Cómo pueden beneficiar los diseños industriales a una MIPYME? 

¿Cómo proteger un diseño industrial? 

 

3:00 – 4:00  Patentes 

  Capacitadores: Gabriela Gándara y Cristina Umaña 

¿Qué es una patente? 

¿Qué es un modelo de utilidad? 

¿Para qué sirven las patentes o los modelos de utilidad a las MIPYMES? 

¿Qué necesita una MIPYME para proteger una patente o un modelo de utilidad? 

Razones para patentar una invención 

¿Qué sucede si no se patentan las invenciones? 

¿Cómo utilizar la información de las patentes? 

¿Cuándo debe una MIPYME decidir si protege un invento o una innovación? 

 

4:00 – 4:15 RECESO 

 

4:15 – 5:15 Secretos Industriales 

 Capacitador: Luis Pablo Cobar 

¿Qué son los secretos industriales? 

¿Para qué sirven los secretos industriales a las MIPYMES? 

¿Cómo proteger los secretos industriales de su MIPYME? 

¿Patente o secreto industrial? 

¿Qué medidas precautorias se deben tomar para proteger un secreto industrial? 
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Jueves, 8 de junio de 2017 

Mañana  

 

8:30 – 9:30 MODULO 2  

Derecho de Autor 

Capacitador: Alejandro del Valle 

¿Qué es el derecho de autor? 

¿Cómo utilizar el derecho de autor si es un usuario? 

¿Cómo utilizar el derecho de autor si es un titular? 

¿Qué necesito para proteger un derecho de autor? 

 

 

9:30 – 10:30  Derechos Conexos y Sociedades de Gestión Colectiva 

  Capacitador: Verónica Ponce 

¿Qué es un derecho conexo? 

¿Qué categorías comprenden los derechos conexos? 

¿Qué son las sociedades de gestión colectiva? 

 

10:30 – 10:45 RECESO 

 

10:45 – 12:30 Contratos  

  Capacitador: Andrés Wyld 

Licencias de marcas y franquicias 

Licencias de patentes 

Licencias de derecho de autor 

Transferencia de tecnología 
 

12:30 – 2:00 ALMUERZO 

Tarde 

 

2:00 – 3:00 Protección de los derechos de Propiedad Intelectual 

  Capacitador: Gustavo Noyola 

Registro de marcas 

Registro de patentes y diseños industriales 

Registro de derecho de autor 

Registro en el extranjero 

Principio de territorialidad  

Agotamiento del derecho y las importaciones paralelas 

 

3:00 – 4:00  Estrategia de Propiedad Intelectual para MIPYMES 

  Capacitador: Ana Karina Calderón 

¿Qué debe contener una estrategia de Propiedad Intelectual? 

¿Cómo realizar una estrategia de Propiedad Intelectual? 

Administración de los derechos de propiedad intelectual 

¿Para qué me sirve una estrategia de Propiedad Intelectual? 

Financiamiento 

Inversión 

Plan de negocios 
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4:00 – 4:15 RECESO 

 

4:15 – 5:15  Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual 

  Capacitador: Enrique Moller 

¿Cómo hacer respetar los derechos de Propiedad Intelectual de las MIPYMES? 

¿Quién debe defender los derechos de Propiedad Intelectual? 

Situaciones frecuentes que enfrentan las MIPYMES en materia de protección de 

Propiedad Intelectual 

Competencia desleal, falsificación y piratería 

¿Qué procedimientos se pueden utilizar? 

Arbitraje 

Mediación 

 

Viernes, 9 de junio de 2017 

Mañana  

 

8:30 – 10:30 MODULO 3: Casos prácticos para las MIPYMES 

 Capacitadores: Karina Calderón, Cristina Umaña, Gabriela Gándara, Ivón 

Hernández, Alejandro del Valle y Gustavo Noyola 

 Ejemplo de un caso 

Lineamientos para elaborar estrategia de Propiedad Intelectual 

Elaboración de una estrategia de propiedad intelectual para su MIPYME 

 

10:30 – 10:45 RECESO 

 

10:45 – 11:45 Continuación MODULO 3  

 Presentación de la estrategia 

 

11:45 - 12:30 PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

 

12:30 – 1:00 CLAUSURA  

 

 Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración y la 

Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA).  

 Ana Karina Calderón Rodríguez, Representante de la Cámara Guatemalteca de 

la Propiedad Intelectual 

 Ezrra Orozco, Viceministro de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de 

Economía (MINECO) de Guatemala.  

1:00 – 2:00 ALMUERZO 

 

Tarde 

 

2:00 – 8:00 ACTIVIDAD PROGRAMADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EL 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT) DE GUATEMALA  
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PALABRAS DEL SR. EZRRA OROZCO, VICEMINISTRO DE DESARROLLO DE LA MIPYME DEL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA (MINECO) DE GUATEMALA, EN LA SESIÓN INAUGURAL 
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¡Muy buenos días! 

 

¿Cómo los hemos tratado hasta ahorita? ¿Más o menos? Me alegra mucho estar en esta reunión 

en la que hay diferentes nacionalidades, diferentes culturas, pero todos con un mismo propósito: 

hablar sobre el emprendimiento, uno de cuyos principales retos es el tema de la propiedad 

intelectual. 

 

Hace algunos días vi una película cuyo título es Chocolate. Me imaginé que tendría que ver con 

repostería o algo así pero no… era el nombre de un famoso payaso francés que fue descubierto 

por otra persona que lo llevó al estrellato, pero que nunca registró su nombre. Con la fama que 

obtuvo hubiera podido hacer un buen negocio si hubiera tenido el cuidado de registrar su 

nombre, pero no lo registró y alguien lo hizo y se apropió del nombre.  Así que, antes de que se la 

registren, mejor registremos nuestra propiedad intelectual. Un producto siempre representa una 

idea. Cualquier cosa que ustedes vean, nació de una idea y las ideas son las que vale la pena 

proteger. 

 

Me da mucho gusto compartir la mesa con el Sr. Director de Relaciones para la Integración de 

Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Javier Gordon Ruiz; con 

la Sra. Representante de la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual (CAMPI), Karina 

Calderón; con todos los funcionarios representantes de los Estados Miembros del SELA y con los 

empresarios y expertos en materia de emprendimiento que están por acá. Me parece muy 

pertinente destacar que dentro del Gobierno del Presidente Jimmy Morales, el emprendimiento es 

uno de los ejes de prioridad junto con el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Hay dos temas importantes para potenciar el desarrollo económico: más y mejores empresas. Más 

empresas por medio del emprendimiento y mejores empresas por medio del fortalecimiento de 

las ya existentes. Esos dos ejes de trabajo son la base de la estrategia del desarrollo económico.   

 

Tenemos un eje transversal que se llama educación financiera. Muchas experiencias 

emprendedoras tienen éxito y con éste, llega el aumento de los ingresos. Precisamente, en ese 

punto hay muchas personas que no saben qué hacer. Hay un dicho en Guatemala, que dice que “el 

que nunca ha tenido y llega a tener hasta loco se puede volver” y cuando las personas llegan a un 

nivel de desarrollo y a un nivel de aumento de ingresos, casi es una norma que, automáticamente, 

incrementen sus gastos, pero como los negocios son cíclicos y tienden a bajar, cuando bajan los 

ingresos no siempre los gastos bajan a la misma velocidad y allí es donde está el problema. 

Entonces, nos hemos dado a la tarea de buscar esa transversalidad para que puedan producir más 

y que también puedan administrar aquel incremento de producción. Este taller de apoyo a 

emprendedores para la protección de la propiedad intelectual está orientado en ese sentido, de 

apoyar la gestión, el crecimiento y la escalabilidad en los emprendimientos.  

 

A nivel mundial, el emprendimiento se ha convertido en un motor de generación de más 

empresas. Hay países como Corea del Sur que hoy están exportando emprendedores. Hay países 

como Chile que se han convertido en un “hub” de atracción para capital humano de 

emprendimiento. Muchos cerebros de varios países están yendo a emprender a otros países 

donde hay condiciones para el emprendimiento y es que estos países, Guatemala incluido, 

estamos preocupados por generar esas condiciones ideales para que las personas se animen a 

emprender.  

 

El monitor global de emprendimiento identifica a Latinoamérica como la zona con mayor intención 

emprendedora en el mundo. La mayoría de los latinoamericanos tenemos el emprendimiento en 
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las venas y ello se explica por las necesidades que hemos tenido como países, pero también hay 

emprendimientos por oportunidad, en los cuales hay valor agregado y escalabilidad. 

 

La globalización facilita el acceso a bienes raíces, pero también implica demanda y cambio 

constante para la innovación. Lo único que no cambia es el cambio, la constante a la que debemos 

acostumbrarnos. En un momento se dijo que los peces grandes se comían a los peces chicos, hoy 

está demostrado que son los peces ágiles los que se comen a los peces lentos y esa adaptabilidad 

al cambio es la que nos hace ser más permanentes en el mercado. Por ello, a nivel latinoamericano 

es importante que tomemos decisiones como región, que sea, en conjunto, la forma en que 

nosotros podamos alentar a nuestros jóvenes emprendedores. 

 

Ayer estuve escuchando un reportaje sobre la Generación Z, me imaginé que era algo sobre el 

Zorro o algo así, pero no, se trata de los nacidos después de 1998, aquellos que cuándo miran un 

televisor viejito, le preguntan al papá ¿qué cosa tiene ese televisor en la espalda?...nunca habían 

visto un televisor con espalda, toda su vida pensaron que eran planos, ya no conocen los CD, los 

DVD, ya sólo hablan de la nube, de las Apps, de los emoticones. Sólo hablan de la tecnología y es 

muy fácil para un niño o para una persona de esta época adaptarse a la tecnología. A muchos de 

nosotros, probablemente, nos costó algún tiempo poder insertarnos en el mundo tecnológico, 

pero no a esta generación porque ya no traen cerebro, traen chip, usan RAM, usan memoria. Todo 

lo utilizan a través de dispositivos y esa es la generación que viene pujando, esa es la generación a 

la que nosotros tenemos que tomar en cuenta. 

 

Una vez me preguntaron… ¿y usted que política tiene para los ninis? Yo respondí que los ninis son 

aquellos que ni estudian ni trabajan y vino un tercero y me preguntó y para los nininis? Le pedí 

que me explicara que eran los ninini y me respondió que son los que ni estudian, ni trabajan, ni 

quieren. Entonces le dije: si no pueden, les apoyamos, si no saben les enseñamos, pero si no 

quieren, ¿qué podemos hacer con aquellas personas que no quieren? Decía Einstein que uno de 

los mayores potenciales de la humanidad es la voluntad y si a usted no se le antoja o si usted no 

quiere, si usted no gusta de hacer aquello, no importa si sabe o si está preparado para hacerlo. 

Igualmente, un experto cirujano que no quiere operar está en la misma situación de una persona 

que no sabe operar, al final el resultado es el mismo. 

 

El emprendimiento tiene mucho que ver con la voluntad de hacer las cosas porque es una forma 

de pensar, pero también es una forma de hacer. Es un binomio que debemos tener presente. Una 

persona que solo sueña, sufre de parálisis por exceso de análisis. Una persona que solo hace, 

enfrenta muchos riesgos incluso temerarios, por eso el equilibrio que nosotros promovemos es 

pensar y hacer. Con ello se resalta la necesidad de desarrollar mecanismos que protejan la 

creación y la aplicación de conocimiento para la producción de bienes y servicios y, de ese modo, 

permitir que los emprendedores compitan a nivel nacional, regional e internacional. 

 

Una de las acciones importantes de estas reuniones es el fortalecimiento de un ecosistema, es muy 

importante que al final de esta reunión cada uno de los aquí presentes pueda generar un 

“network” en los que podamos realizar acciones en conjunto y tomar decisiones que nos permitan 

unificar a nuestros países. Nadie tiene todo el tiempo, ni todo el dinero, ni todo el conocimiento 

para poder llevar a cabo grandes empresas. Por eso es importante que nos podamos unir y el 

primer punto para unir países y organizaciones es unir personas, así que para mí este foro es muy 

importante porque aquí van a haber personas que probablemente no se conocían y van a salir de 

conocidos y otros como amigos.  

 



Informe Final SP/TAEPPDPI: PMPPMIPYMES/IF N° 1-17 

 

35 

La unidad en las naciones es muy importante. Para ejemplificar esto de manera práctica, les 

comparto un caso de internacionalización que apoyamos en el Ministerio de Economía. La 

empresa Grupo Amanuense, una editorial de libros infantiles que exporta libros impresos, después 

de recibir asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable para expandir su proceso de 

internacionalización, diversificó sus productos y ahora vende los derechos de propiedad intelectual 

para la reproducción de sus libros en formato digital, el cual también se ha traducido a 5 

diferentes idiomas. Actualmente, las exportaciones del Grupo Amanuense han crecido un 40% y la 

empresa atiende mercados en Corea, Japón, Argentina, Chile, México, Reino Unido y China. El 

proyecto de incremento de su portafolio a una oferta más tecnificada se estima en un 200% para 

los próximos cinco años. 

 

Compartir información es compartir responsabilidad y como región tenemos una responsabilidad 

en muchos tópicos y la mayoría son de carácter social. El Fondo Monetario Internacional sitúa la 

meta de crecimiento económico en el 1.8 para la región de Latinoamérica. Economías que 

lideraron el crecimiento están teniendo algunos problemas, como Brasil y Argentina, por 

mencionar dos de los más grandes. Sin embargo, hay países con economías emergentes como 

República Dominicana que ostenta el crecimiento acelerado más grande de la región, o Panamá, 

que tiene el producto interno bruto más grande de la región centroamericana. Chile lidera el 

producto interno bruto y la tasa más alta de PIB per cápita. Incluso hay cinco países en 

Latinoamérica señalados como ideales para emigrar, pero como no alentamos la migración, no les 

voy a decir cuáles son. 

 

Precisamente, el propósito del emprendimiento es crear esas condiciones de desarrollo económico 

para que las personas no tengan que emigrar a otro país. En Guatemala y en otros países 

centroamericanos tenemos una crisis cuando hay personas que emigran en bloque. Hay pueblos 

en Guatemala donde no hay un solo hombre porque todos emigraron a Estados Unidos y, dadas 

las políticas que tenemos que enfrentar por parte de nuestros vecinos del norte, hoy estamos 

recibiendo un promedio de 100.000 personas deportadas cada año… ¿qué les vamos a ofrecer?  

 

Si no tenemos capacidad de generación de empleo ni para las personas que están saliendo de 

nuestras escuelas, aproximadamente, 200.000 jóvenes se gradúan en Guatemala a nivel medio y 

sólo el 20% se inserta en el mercado laboral, eso sin tomar en cuenta que hay un 60% de los 

jóvenes en edad productiva que no asisten a las escuelas. La opción que el Ministerio de Economía 

y el Gobierno plantean está en el emprendimiento. Es la esperanza para una opción de generación 

de ingresos. Entre 5 y 10 empleos se producen por cada emprendimiento exitoso en los primeros 

tres años, si queremos un millón de empleos tenemos que apoyar a 200.000 emprendedores.  

 

El grupo de participantes que hoy está en esta mesa es muy importante y es una piedra angular 

porque son los puntos focales dentro de los cuales se desarrollan estrategias, políticas y acciones 

para apoyar el emprendimiento en los diferentes países. Ojalá que al final de esta jornada 

tengamos un ecosistema fortalecido a nivel latinoamericano, tengamos relaciones bilaterales que 

nos permitan intercambiar conocimiento y experiencias y así poder hacer muchos negocios 

porque la mejor forma de apoyar al emprendedor es darle acceso al mercado. 

 

La mejor forma de apoyar a las MIPYMES es comprando sus productos. En Guatemala y en muchos 

países están tomando auge las compras públicas orientadas a MIPYMES o a proveedoras mujeres. 

Un caso personal que conozco de mucho éxito es el caso de República Dominicana. Acá estamos 

también trabajando en la implementación de un programa de compra pública, pero yo les invito a 

todos ustedes a que no esperemos a que exista una norma, a que exista una ley que nos obligue. 

Seamos congruentes con el discurso y seamos nosotros los primeros en impulsar las compras al 
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emprendedor, las compras a la MIPYME, no solo como institución, si no como personas. Podemos 

empezar por no pedirle rebaja al empresario de la Microempresa. Una vez me dijo un señor mire si 

quiere un descuento vaya a probar al supermercado a ver que le dicen, ¡ah, tiene razón! dije yo, 

porque en el supermercado no pedimos descuento pero en el mercado sí. 

 

Me informan que, muy atinadamente, dentro del programa hay una visita turística a uno de los 

lugares que más me gustan en el mundo que es la Antigua Guatemala, no sé si van a estar ustedes 

de acuerdo en visitar la Antigua Guatemala, pero ojalá me entere que le están pidiendo rebaja a 

algún artesano. 

 

Apoyemos a los artesanos en todo el mundo. Todas las grandes empresas empezaron pequeñas y 

no sabemos cuáles de ellas va a hacer grandes. Por eso, impulsar los pequeños emprendimientos 

es generar desarrollo para nuestros países por lo que este taller es significativo para que 

fortalezcamos las iniciativas emprendedoras y generemos más y mejores herramientas. Como 

guatemalteco me enorgullece contribuir al fortalecimiento de los conocimientos de los puntos 

focales que trabajan día a día en favor del desarrollo de ideas emprendedoras. Una idea 

emprendedora puede cambiar la vida de una persona, de su familia, de su comunidad, de su país, 

de su región. Estas ideas pueden llegar a ser tan grandes como el emprendedor lo desee.  

 

Decía Jim Rohn que todos somos capaces de crecer hasta donde nuestro tope mental nos lo 

permita, por eso es imprescindible lograr el desarrollo personal para expandir nuestro límites 

personales. Una persona que no desea exportar o que no sabe, o no conoce que existen 

facilidades para la exportación, pues si no lo va a pensar, menos lo va a hacer. Si nosotros 

contribuimos con el incremento de ese desarrollo personal, vamos a contribuir con el desarrollo de 

esas águilas que posiblemente hoy están picoteando maíz como cualquier gallina.  

 

Ya lo decía Les Brown, es una gran pérdida de tiempo enseñar a volar a las gallinas. Por muy 

bueno que sea el método y por más eficiente que sea el facilitador, nunca van a volar porque, 

simplemente, no está en su ADN. Yo los invito a que nos unamos para descubrir a esas águilas a 

las cuales les dijeron que eran gallinas y por eso están picoteando maíz, pero que con un empujón, 

aunque sean despeñadas desde un risco, van a volar porque ya lo traen en su ADN.  

 

Unámonos como región para que podamos crecer y ese 1.8% que dice el Banco Mundial es 

insuficiente para la cantidad del bono demográfico que genera en nuestros países, por eso es 

importante que hayan más emprendimientos, más y mejores MIPYMES. Aproximadamente, el 80% 

del empleo se genera en las MIPYMES; 40%, en promedio, del PIB se genera en las MIPYMES; 30% 

en las exportaciones, en promedio, se genera en las MIPYMES. Es un sector muy importante. 

Igualmente importante es la labor que nosotros hacemos para incrementar la cantidad de 

personas que pueden generar empleos dignos para otros. 

 

Finalmente, en nombre del Ministerio de Economía de Guatemala, les quiero dar la bienvenida a 

todos los participantes, esperando que el taller sea enriquecedor y productivo. Para los amigos 

que nos visitan de países extranjeros les deseamos que su estancia en este país, llamado de la 

eterna primavera, sea una realidad para ustedes y que nos permitan demostrarles el calor humano 

que nos caracteriza a los guatemaltecos. 

 

Bienvenidos y muchas gracias 
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A N E X O  I I I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS DEL SR. JAVIER GORDON RUIZ,  

DIRECTOR (E) DE RELACIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN DEL SISTEMA 

ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA), EN LA SESIÓN INAUGURAL 
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Honorable Señor Ezrra Orozco, Viceministro de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Ministerio de Economía (MINECO) de la República de Guatemala; 

 

Representantes de los Puntos Focales Gubernamentales para la Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas de los Estados Miembros del SELA; 

 

Representantes del Ministerio de Economía y de las Instituciones Públicas y Privadas de la 

República de Guatemala; 

 

Karina Calderón Rodríguez, Presidente de la Junta Directiva de la Cámara Guatemalteca de la 

Propiedad Intelectual; 

 

Estimados profesionales y expertos del grupo de capacitación de la Cámara Guatemalteca de la 

Propiedad Intelectual; 

 

Señoras y señores; 

 

En nombre del Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 

Embajador Roberto Guarnieri, permítanme darles una cordial bienvenida a este “Taller de apoyo al 

emprendedor para la protección de los derechos de propiedad intelectual: La protección de las 

marcas y las patentes en la perspectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas” y agradecer 

al gobierno de la República de Guatemala, muy especialmente al Ministerio de Economía, por la 

colaboración y el apoyo brindado para la realización de este taller.  

 

También quisiera agradecer la presencia de los representantes de los Estados Miembros del SELA 

responsables de las políticas para las MIPYMES y de la propiedad intelectual que hoy nos 

acompañan y que amablemente aceptaron nuestra invitación para participar en este taller 

regional, que esperamos contribuya a fortalecer a las MIPYMES y al emprendimiento y, sobre todo, 

a proteger las ideas de los emprendedores.  

 

Un agradecimiento muy especial a nuestras contrapartes en el MINECO, a Rocio Molina Najarro, 

Directora de Programas y Proyectos de Cooperación y a Yesenia Castañeda, contrapartes 

nacionales de Guatemala para este taller, así como a Karina Calderón, Presidente de la Junta 

Directiva de la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual, quien logró coordinar a este 

prestigioso grupo de profesionales y expertos Guatemaltecos, que a partir del día de hoy estarán 

dando su contribución a la formación del talento humano para la protección de la propiedad 

intelectual de las MIPYMES y de los emprendedores.  

 

Es preciso señalar que la importancia del tema de la propiedad intelectual, las marcas y las 

patentes, así como su perspectiva dentro de la óptica de las MIPYMES y la necesidad de proteger 

las ideas de los emprendedores, surgió como una prioridad en el marco del Programa 

Latinoamericano y Caribeño para las Pequeñas y Medianas Empresas del SELA con ocasión de dos 

actividades puntuales que realizó la Secretaría Permanente en el año 2016, a saber: 

 

i) El Seminario – Taller sobre Emprendimiento “Hacia la creación de una economía impulsada 

por el emprendimiento, que se llevó a cabo en Barbados, los días 17 y 18 de agosto y que 

organizamos conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio Internacional y 

Desarrollo de la Pequeña Empresa de Barbados, y 
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ii) El “Taller piloto sobre adopción de procesos de innovación en PYMES para jóvenes 

emprendedores” que organizamos en Guatemala, los días 28, 29 y 30 de septiembre 

conjuntamente con el MINECO.  

 

iii) De manera que con esta capacitación esperamos atender algunas de las conclusiones y 

recomendaciones que emanaron de estos dos espacios de encuentro en el 2016 para las 

MIPYMES.  

 

Otro aporte de relevancia que hizo la Secretaría Permanente en el 2016, fue la elaboración del 

estudio titulado “Propiedad Intelectual”, en el cual se abordan diferentes aspectos de esta temática 

y su impacto en la transformación productiva de los países de América Latina y el Caribe. Este 

documento está disponible en el minisite de este taller como documento de apoyo.  

 

Además de esta actividad de capacitación que estamos iniciando el día de hoy, tenemos previsto 

realizar la “XXVIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el 

Caribe” cuyo tema central será la Cooperación para la Propiedad Intelectual, que esperamos llevar 

a cabo en la Ciudad de Panamá , tentativamente los días 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso, 

con el copatrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y el Fondo 

Fiduciario Perez Guerrero del Grupo de los 77.  

 

Antes de concluir, quisiera aprovechar la oportunidad para informarles a los puntos focales 

gubernamentales de MIPYMES que se encuentran presentes, sobre dos actividades que tenemos 

previsto desarrollar en el transcurso de este año en el marco del Programa SELA-PYMES:  

 

i) El “Curso digital sobre emprendimiento en América Latina y el Caribe”, que desarrollaremos 

conjuntamente con el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de 

Venezuela, y que se convocará en el mes de junio para dar inicio en el mes de septiembre, 

en el cual esperamos capacitar a unos 500 emprendedores, y 

 

ii) El “Taller para la capacitación de las MIPYMES sobre la continuidad de negocios y 

operaciones frente a desastres naturales” que se realizará en la Ciudad de Belice, los días 28, 

29 y 30 de junio, con el copatrocinio del Gobierno de Belice, a través de BELTRAIDE.  

 

La información detallada de estas y otras actividades está disponible en nuestra página web.  

 

Para finalizar, permítanme nuevamente agradecerles a todos por su presencia, al Gobierno del 

Guatemala, en particular al Ministerio de Economía y al equipo coordinador de esta actividad por 

su invalorable apoyo y por haber hecho posible la organización de esta actividad de capacitación 

para nuestros Estados Miembros.  

 

Sólo me resta desearles el mayor éxito en esta importante actividad que iniciaremos en breve y 

que estamos seguros contribuirá con el fortalecimiento de las MIPYMES y de la cultura 

emprendedora en nuestra región.  

 

Muchas gracias.  
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A N E X O  I V  
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PUNTOS FORCALES GUBERNAMENTALES 

PYMES  

 

BARBADOS  

Donna Hope 

Director 

Small Business Association 

Bridgetown, Barbados  

Tel: 246-228-0162 

Email: theoffice@sba.bb; 

cecile.hope@gmail.com 

 

Heather Clarke 

Registrar, Corporate Affairs and Intellectual 

Property Office 

Ministry of Industry, International Business, 

Commerce and Small Business Development 

Brigetown, Barbados  

Tel: 535-2402 

Email: hclarke@caipo.gov.bb 

 

BELICE  

Amed Figueroa 

Export Development Officer 

Belize Trade and Investment Development 

Service (BELTRAIDE) 

Belmopan, Belice 

Telefono: 501-822-0175 

Email: Amed@belizeinvest.org.bz 

 

COLOMBIA  

Claudia Ximena Pantoja Burbano 

Dirección de Inversión Extranjera y Servicios 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Bogotá, Colombia 

Tel: 6067676 ext. 2212 

Email: cpantoja@mincit.gov.co 

 

ECUADOR  

Mery Judith Balarezo Aguilar 

Tecnico de Emprendimiento e Innovación 

Empresarial 

Ministerio de Industrias y Productividad 

Dirección: Yánez Pinzón entre avenida Colón 

y La Niña 

Teléfono: (593-2) 394 8760 ext. 2264 

E-mail: mbalarezo@mipro.gob.ec; 

 

 

 

EL SALVADOR  

Marlene Elizondo  

Técnica Juridica 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa 

San Salvador, El Salvador  

Tel.: +503 2132-2203 

Email: selizondo@conamype.gob.sv 

 

GUATEMALA  

Haydee Maryella Pérez Mazariegos de 

Menéndez 

Profesional de Gestión Externa 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Facultad de Arquitectura 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Teléfono: 2418 8000 ext. 86116 

E-mail: maryella.demenendezarusac.edu.gt 

 

Héctor Rolando Palomo Palomo 

Socio 

Palomo y Porras, Sociedad Civil 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Teléfono: 2279 7474 

E-mail: hpalomo@palomoyporras.com 

 

GUYANA  

Shamane Headley 

Research and Marketing Officer of the Small 

Business Bureau 

Ministry of Business 

Tel: 225-1223 or 226-8965 

Email: gill10griffith@yahoo.com 

 

JAMAICA  

Adrienne Thompson 

Manager of Trademarks, Designs and 

Geographical Indications 

Minister of Industry, Commerce, Agriculture 

& Fisheries 

Kingston, Jamaica 

Tel: 1 (876) 946-1300/946-0789 

Email: Adrienne.Thompson@jipo.gov.jm 

 

MÉXICO  

Enrique Ponce de León Grajales 

Titular del Centro Promotor de Diseño 

Ciudad de México 

Email: poncedeleon@centrodiseno.com 
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mailto:cecile.hope@gmail.com
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NICARAGUA  

Wendy Castillo 

Promotora de Talleres y Pequeños Negocios  

Ministerio de Economía 

Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa (MEFCCA) 

Managua, Nicaragua 

Email: wcastillo@economiafamiliar.gob.ni 

 

PARAGUAY  

Lourdes Gómez 

Directora General de Formalización y 

Registro 

Viceministerio de MIPYMES 

La Asunción, Paraguay  

Tel: 595 – 21 - 6163274 

Email: lgomez@mic.gov.py 

 

PERÚ  

Jaqueline Zulema Olaza  

Especialista en Proyectos Productivos 

Dirección de Desarrollo Productivo  

Ministerio de la Producción 

Dirección: Calle Uno Oeste N° 060 - 

Urbanización Córpac, San Isidro - Lima 

Teléfono: (511) 6162204 

Emails: jolaza@produce.gob.pe 

 

REPUBLICA DOMINICANA  

Sandy Ramírez 

Responsable de la División de Innovación de 

las PYME 

Ministerio de Industria y Comercio  

Santo Domingo, República Dominicana 

Teléfonos: 001-829-2893105 

E-mail: sandy.ramirez@mic.gob.do 

 

Raquel Pichardo 

Encargada de Servicio al Cliente 

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 

(ONAPI) 

Santo Domingo 

Tel: 809-567-7474 EXT. 3004 

Email: r.picahrdo@onapi.gob.do; 

RAQUEL2MILES@GMAIL.COM 

 

 

 

 

 

SURINAM 

Ratan Kalka 

Manager Business Support Services 

Suriname Business Development Center 

Paramaribo, Surinam 

Phone: +597 499010 # 226 

Mobile: +597 8833804 

Email: rkalka@sbc.sr; jvandenberg@sbc.sr 

 

TRINIDAD Y TOBAGO  

Ria Ramdeen 

Director on the Board  

National Entrepreneurship Development 

Company Limited 

Port Spain, Trinidad  

Tel: (868) 759 3010 

Email: rtlramdeen@hotmail.com; 

Lindarsingh@nedco.gov.tt; 

clarrybenn@hotmail.com 

 

URUGUAY  

Néstor Méndez 

Asesor XII 

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

Montevideo 

Teléfono: (598) 290 17716 int 212 (598) 2 

902.82.03 (598) 2 9030490 

E-mail: Nestor.mendez@miem.gub.uy 

 

ORGANIZADORES 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA (MINECO) DE 

GUATEMALA 

 

Ezrra Israel Orozco 

Viceministro de Desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) 

Ministerio de Economía (MINECO) 

Teléfono: 00-502-24120430 

Email: eiorozco@mineco.gob.gt;  

 

Rocio Molina 

Directora de Programas y Proyectos de 

Cooperación  

Ministerio de Economía (MINECO) 

Teléfono: (502) 2412-0200 Ext. 5401 

Email: rmolina@mineco.gob.gt 
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Yesenia Castañeda 

Asistente Directora 

Programas y Proyectos de Cooperación 

Ministerio de Economía (MINECO) 

Teléfono: (502) 2412-0200 Ext. 5401 

Email: ycastaneda@mineco.gob.gt 

 

Milton Otoniel Roldán 

Enlace Técnico 

Programa de Empleo Juvenil 

Ministerio de Economía 

Teléfono: (502) 5555-4801 

E-mail: mroldan@mineco.gob.gt 
 

SECRETARÍA PERMANENTE DEL SISTEMA 

ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL 

CARIBE (SELA) 
 

Javier Gordon Ruiz 

Coordinador de Relaciones con Organismos 

Regionales y Extrarregionales 

Director (e) de Relaciones para la Integración y 

Cooperación 

Teléfono: (58-212) 955-7153 

Fax: (58-212) 951-5292 / 6901 

E-mail: jgordon@sela.org 
 

Lucimar Ponce 

Analista de Relaciones  

Teléfonos: 58-212-955-7111 / 955-7109 

Fax: 58-212 951-5292 / 951-6901 

Correo electrónico: lponce@sela.org 
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A N E X O  V  
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SP/TAEPPDPI: PMPPM-MIPYMES/DT N° 1- Agenda 

 

SP/TAEPDPI: PMPP- MIPYME/DT N° 2-17 Guía para el taller de apoyo al 

emprendedor para la protección de los 

derechos de propiedad intelectual.  

SP/TAEPPDPI: PMPPM-MIPYMES/Di N° 1-17 Palabras del Señor Ezrra Orozco, 

Viceministro de Desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Ministerio de Economía (MINECO) de la 

República de Guatemala. 

SP/TAEPPDPI: PMPPM-MIPYMES/Di N° 2-17 Palabras del Sr. Javier Gordon Ruiz 

Director (e) de Relaciones para la 

integración y Cooperación la Secretaría 

Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

DOCUMENTOS DE APOYO: 
 

SP/Di N° 3-16 Propiedad Intelectual Caracas, Venezuela. 

Octubre de 2016 

SP/TP-API-PYMES: EJE/IF-16 Informe Final Taller piloto sobre adopción 

de procesos de innovación en PYMES para 

jóvenes emprendedores Ciudad de 

Guatemala, Guatemala. 28 al 30 de 

septiembre de 2016 

SP/STE-HCEIEDP/IF-16 Informe Final Seminario – Taller sobre 

Emprendimiento “Hacia la creación de una 

economía impulsada por el 

emprendimiento: desmitificando el 

proceso. Bridgetown, Barbados. 17 y 18 de 

agosto de 2016. 

SP/RRICP/IF-15 Rev. 1 Informe Final Reunión Regional sobre 

innovación, competitividad y 

productividad. Lima, Perú. 05 al 06 de 

mayo de 2015.  

SP/STGIP/DT N° 2-14 Identificación de experiencias exitosas 

para aplicación de procesos de innovación 

al interior de las empresas. Montevideo, 

Uruguay 20 y 21 de octubre de 2014. 

SP/SSMTT-PYMES-/IF 13 Informe Final Seminario sobre 

Mecanismos de Transferencia de 

Tecnología para PYMES. Perú, julio 2013. 

 Contratos modelo para la pequeña 

empresa: guía legal para hacer negocios 

internacionales. Centro de Comercio 

Internacional. Junio, 2010. 
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http://walk.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2015/01/T023600006335-0-FERNANDO_MACHADO_IDENTIFICACION_DE_EXPERIENCIAS_EXITOSAS.PDF
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http://walk.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2015/01/T023600006335-0-FERNANDO_MACHADO_IDENTIFICACION_DE_EXPERIENCIAS_EXITOSAS.PDF
http://walk.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2014/04/T023600005804-0-SP-SSMTT-PYMES--IF_13_INFORME_FINAL_REVISADO_PERU.pdf
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http://www.sela.org/bd-documental/documentos/contratos-modelo-para-la-pequena-empresa/
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