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INTRODUCCION 

A1 concluir las mate:ias que marca el reglamento de 1a -
Facultad, nos encontramo~ la mayoría de los estudiantes, con el
grave prob1ema, de no saber sobre que materia vamos a desarro- -
llar nuestra tesis, tal 

0

es la circunstancia que no pocos compaft~ 
ros de mi generaci6n 0 andan deambulando de seminario en semina-
rio buscando un tema que les agrade. 

Ante esto las autoridades de la Facultad de De re ch~·,: ·di'-· 
herían de instituir una Cátedra de ca·ri¡cter obligator·io de S.emi-, 
nario de Tesis, que deba cursarse en el 92 6 en el 1 O!!. seines .. t:'.re , .. 
para que el alumno al finalizar tuviera la certeza de qué teína -
va a desarrollar, aplicando los métodos de investigaci6n que se 
hubieran aprendido en dicho Seminario, y de esta manera culminar 
los estudios profesionales. 

Para mi la experiencia obtenida en la Dirección General- . 
de Transferencia de Tecnología, me motivó a realizar la presente, 
destacarido la importancia de la tecnología en el desarrollo econ~ 
mico del país. 

El presente trabajo es un estudio sobre la materia Tec-
nológica, específicamente sobre los ordenamientos y normas que -
la han regulado a través del tiempo; en la primera parte, hace-
mos hincapie en los conceptos básicos, que es necesario conocer-
los, para introducirnos a la materia. 

En el segundo capítul_o, mencionamos los antecedentes mAs 
significativos y .las influencias tanto nacionales como extranje
ras, que ilustraron al legislador de 1a Ley de Tecnología de - -
1972. 



En e1 tercer cap1tu1o, se estudia a fondo 1a nueva Ley -
de Tecnología, haciendo un aná1isis, crítica ~ comentarios sobre 
su estructura, art1cu1o por articulo. 

Para fina1i~ar se .comentan 1as Po11ticas Actuales de - -
Aplicaci6n de la Ley, siendo lo más destacado, los prograaas a -
los que se condicionan 1as empresas receptoras de un contrato de 
tecno1og1a, buscando siempre el beneficio de la propia empresa,
asi como el desarrollo tecnol6gico.naciona1·y la autodetermina
ci6n·dei empresario mexicano. 



CAPITULO I 
CONCEPTOS BASICOS 



CONCEPTOS BASICOS 

1) CIENCIA 

Es necesario, para penetrar al campo de la transferen
cia de tecnolog1a, conocer los conceptos b4sicos que son, cien
cia, tecnología, transferencia de tecnologia y la estrecha rel!!_ 
ci6n -que hay entre los mismos, dado_que estos nos auxiliar4n a-

- lo-.J.argo del presente trabajo, .a desentral\ar el. complicado aun
do de J.a materia tecnol6gica. 

Actualn¡ente se manifiestan J.os grandes descubrimientos 
."cient-Ífico-~;- lo~---'avances tecnolÓgícos, la conquista del espac:\o 
-.)'._::l'í(-~o-t~nci"alidad del ser humano para la organizaci6n, mejora

miento y "transformaci6n de esos conocimientos así como l.a crea
ci6n de nuevos elementos para satisfacer nuestras necesidades -
primordial.es. 

Los beneficios de la ciencia han sido palpabl.es en el
mundo a través de sus diferentes épocas y J.a variedad de cien-
cias como las natural.es, las social.es, las qu1aicas; las biol6g~ 
cas, las-matemAticas, etc., que ayudan a la huaanidad a aprove
char_ mejo~ los-recursos naturales, transformando la materia pr~ 
ma en art1culos, organizando los recursos humanos, creando nue
vos empleos, etc.; precisamente por todo l.o anterior procedeaos 
al an-lisis de la palabra ciencia. 

Etimol.ógicamente, la pal.abra ciencia proviene del voc~ 
blo latrn SCIENCIA que nos da la idea de un conjuntQ sisteaati
zado de conocimientos, métodos y conceptos con los cuales el -
hombre describe y expl.ica los fenómenos que giran en torno a -
él. Se puede entender también como un conjunto de conocimien
tos científicos obtenidos por un método particular (EL CIENTIF~ 
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CO) y ordenados consecuentemente. 

"Está fuera de toda duda razonable el papel esencial -
que desempefta la ciencia en el mundo actual. Es tan importante 
ese papel que Weizsacker lo compara al que la religi6n desempe
ft6 en el occidente. La .ciencia parece haber resuelto - o está
ª punto de ~acerlo - todos los problemas del hombre, cualquiera 
que sea~el destino de esta proposici6n; conviene concluir que
ciencia y tecnología se presentan estrechaaente vinculadas a la 
idea de progreso y desarrollo como desiderata de esta Epoca" .. 1 

El Diccionario de la Real Academia Española nos da di-. 
ferentes·acepciones de la palabra ciencia: 

"Proveniente del lat!n SCIENCIA que quiere decir: 

conocimiento cierto de las cosas por sus principios 
y causas. 

cuerpo de doctrina aet6dicaaente formada y ordenado 
que constituye un ramo particular del humano saber. 

saber o erudici6n" 2 

De las definiciones anteriores concluimos que ciencia
es un conjunto de conocimientos formados y ordenados. que cons
tituyen un raao particular del hWDano saber por sus principios
y causas. 

2 

Alvarez Soberanis, Jaiae. La re5ulaci6n de las Invenciones
~ Marcas i de la Transferencia e Tecnologia. Editorial --

orroa. r~-ra EdiciiSn 1979, plg. 4. . . . 
Diccionario de la Lensua Espaftola. Real Acadea!a Española. 
Editorial Espasa. Decimonovena Edici6n, Madrid. 1970. 
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Z) TECMJLOGIA 

Dado los múltiples y dinámicos avances científicos y
tecnol6~icos de nuestra era, el concepto de tecnología es mane
jado por todos los medios masivos de comunicaci6n de una forma
desmedida, sin dmportar si es bien aplicado el término para el
fin que se desea. De esta manera pasó a formar parte de la le~ 
gua cotidiana y su significado se tiene por conocido. Para los 
efectos del presente se considera d~ gran utilidad reflexionar
sobre el significado de 1 a palabra tecnología. 

Etimológicamente proviene del griego, como io indica
el Diccionario de la Real Academia Española que lo divide en 
Aos vocablos: .tekhne arte, y 

.lagos tratado 
que unidos dan la idea de "un conjunto de los conocimientos pro 
pies de un oficio mecánico o arte industrial, o bien el tratado 

.. de los términos técnicos ." 3 

Esta definici6n concede un margen amplio al incluir -
~'al conjunto de conocimientos" que son inherentes ª. la tecnolo
gía, pero bien la tecnología necesita que ese conjunto de con~ 
cimientos, sea, aplicado a un fin específico. 

"Sen:ánticamente la tecnología es el estudio de saber -
hacer las cosas, el conocimiento de los medios para alcanzar -
cÍ.ertos fines." 4 

3 Ibidem 
4 Alvarez Soberanis, Jaime, Op. Cit. pág. Z 
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Teniendo comopunto de partida los elementos etimol6~i

cos, gramaticales y semánticos, buscaremos una definici6n ade-
cuada para ser utilizada en el transcurso del presente trabajo
rec epc ional. 

Existen desde luego muchas definiciones acerca de lo -
que es tecnologia, entre las cuales hemos.seleccionado algunas
ª modo de ilustraci6n. 

Para Fernando Estavillo Castro la tecnologta es la si~ 
tematizaci6n de los conocimientos y prácticas aplicables a cua~ 
_quier activid~d y más conscientemente a los procesos industria
les; fundamen~almente comprende un conjunto sistematizado de c~ 
nacimientos técnicos, consistentes en formular específicacion~ 
.'!iiodelos·,· dibujos, diagramas, procesos y experiencias de fabric!!_ 
~ i6~ o KXO\\" HOW. s 

La anterior acepci6n en su primera parte atinadamente
señala el conjunto de conocimientos aplicados a fines industri!!_ 
les, ·pero en la segunda parte, donde se concluye, s6lo se dedi
ca á enumerar lo que es ese conjunto de conocimient?s técnicos
y. en este tipo de definiciones suelen quedar excluidos. algunos -
conceptos no previstos, por lo tanto en mi opini6n. se debe de• 
tomar la primera parte como definici6n ya que presenta las ca-
iacterist.icas de fácil manejo y práctica al usarse. 

Por otra parte la Organizaci6n Mundial de la Propiedad 
Intelectual describe a la tecnologia conio "los conocimientos -
sistemáticos para la fabricaci6n de un producto, la aplicaci6n
de un procedimiento o la prestaci6n de un servicio; sea que 

S Estavillo Castro, Fernando, Comentarios sobre el Problema -
de la Confidencialidad en la Transferencia de Tecnologfa, 
en 11Jurfdica 11 :So. 6, ftl!xico, 1974, pltg. 146. 
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esos conocimientos se reflejan en una invenci6n, un dibujo o en 
un modelo industrial, un modelo de utilidad o una nueva varie-
dad vegetal, o en la información· o calificación tEcnica, o en_ -
los servicios y asistencias proporcionados por expertos para la 
proyección, la instalaci6n, la operación o el mantenimiento de
una planta industrial o para la administración de una empresa -
industrial o comercial o sus actividades." 6 

La definición proporcionada por la OMPI es una explic~ 
ci6n de lo que puede contener la tecnología, para el fin para -
el que fue creada creo que cumple cabalmente, pero para nuestros 
fines did§cticos no es tan útil, porque no es manejable, es -
muy extensa y poco práctica; por otra parte el car§cter descri~ 
tivo en una definición siempre trae problemas ya· que no se in-
cluyen todos los conceptos, y con el devenir del tiempo hay que 
modificarlos para despu~s incluir un nuevo producto, bien o seL 
vicio. 

La acepción que nos proporciona Jorge A. Sabato es el
conjunto ordenado de conocimientos utilizados en la producción

· 7 
y comercialización de bienes. 

La anterior definición es bastante aceptada en el me-
dio tecnológico, s6lo que posee un defecto que ve a la tecnolo
g'ía desde el punto de vista económico y comercial y la tecnolo
gía no tiene como fin primordial el comercial, sino que lo que
busca es l"a producción de bienes o servicios. 

6 

7 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Guia de Licencias para los Paises en Desarrollo, Publicaci~ 
nes OMPI, Ginebra, 1977, ~3g.z8. 
Jorge A. Sabato, Bases cara un RE.imen de Tecnología,-Revis 
ta de Comercio Exterior: Vol. XXI I Nº12, México, Diciembre 
1973, pág. 1213. 
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Ignacy Sachs la define como "el conocimiento organiza
do para fines de producción". 8 

Al respecto Jos~ Giral dice que ~la definición más us!!.. 
da hoy en dia para la tecnología es la que describe como un co~ 

~~::~c::.~on~cimientos que permiten generar un producto o un -~ 

José Giral habla de la definición de Sachs como la más 
aceptada en el medio tecnológico, porque posee las característ:~ 
cas de sencilla, general, práctica, fácil de manejar, además de 
ofrecer una imagen real del fenómeno de la tecnologia; por todo 
lo anterior será la definición que manejemos en este trabajo -
con algunos cambios y podríamos concluir que la tecnología es -
"el conjunto de conocimientos organizado con la finalidad de -
producir un bien o servicio.'' 

3) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Dada la importancia que tiene la tecnología el dia de
hoy en el mundo por su enorme impacto sobre la economia y el d~ 
sarrollo, su concepto empezó a ser objeto de múltiples activid!!._ 
des y operaciones, las cuales se conocen como "transferencia 
de tecnologia." 

Desde el punto de vista etimológico, transferencia pr~ 
viene del latin TRANSFERENS - ENTIS, acción y efecto de transf~ 
rir; y transferir del latín TRANSFERRE, e.d. pasar o llevar.una 
cosa de un lugar a otro; o ceder o renunciar en otro el derecho~ 
dominio o atribuci6n que se tiene sobre una cosa. lO De esta -

8· 

9 

,1 o 

Citado por Alvarez Soberanis, Jaime, Op. Cit. pág. 3 
Citado por Alvarez Soberanis, Jaime, Op. Cit. pág. 4 
DicciomrW de le L@ngya Es"1'olª• Real Academia Española, ~bdrid, 
1970, DEcimonovena EdicÍ n. 
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manera podemos interpretar que transferencia de tecnología es -
la acción y efecto de pasar de un lugar a otro el conjunto de -
conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial. 

Actualmente todavía no existe una definición general
de trans_ferencia de tecnología, sino que encontramos varias op!_ 
niones distintas; sefialaremos algunas de ellas. 

El anteproyecto del llama~o '"Grupo de los 77" indica
que. 1 a expresión .. transferencia de tecnología" abarca cualquier 

·tipo .de transferencia de tecnología patentada o no patentada, -
.i;ndependientemente de su forma jurídica, en particular las - -
·tra.nsacciones de tecnología relacionadas con el establecimiento; 
"y ·iuñcionamientÓ de empresas subsidiarias y filiales de propi•'
dad·excl~siva de. compaftías transnacionales, otras empresas ex-
-~r-anJ ~ras o ·de emp.resas mixtas con di,;.ersos grados de part icip!!_ 
ci,ón' extranjera, en el capital, comprendiendo entre otras cosas 
lo ·siguiente: 

a) Los acuerdos de cesión, venta y licencia re.la ti- -
vos a todas las formas de propiedad industrial, en particular -
las patentes, los certificados de invención, los modelos de ut!_ 
lidad._ los disefios industriales, las marcas de fábrica, los DO!!!. 

bres de servicio y los nombres comerciales. 

b) Los acuerdos relativos al suministro de procedi-
'mie.ntos técnicos y de expes:iencia tEcnica en forma de estudios -
de viabilidad, planes, d.iagramas, modelos, instrucciones, gulas, 
f6rmulas, contratos de servicio y especificaciones que requie-
ran la aportación de personal tEcnico, consultivo y.directivo.
la formación de personal y el suministro de material de capaci
tación. 

c) Los acuerdos que abarquenel suministro de diseños 
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t:écnicos • básicos, o det:allados, la inst:alaci6n y la· utiliza"-..:-, 
ci6n de plant:as indust:riales y equipo. 

d) la compra, el arrendamient:o u ot:ras formas de ob
t:enci6n de maquinaria, equipo, product:os int:ermedios y mat:erias 
primas, siempre que formen part:e de t:ransacciones que impliquen 
la t:ransferencia de tecnología. 

e) Los acuerdos de cooperaci6n industrial y técnica
de toda clase•; incluidos los contratos de entrega llave en mano_. 
la subcont:rat:aci6n int:ernacional y la prestación de servicios 
de gest:i6n y comercializaci6n. 11 

De los cinco incisos transcritos anteriormente,_ hay -
concept:os que encuadran dentro de la definici6n de tecnología,
las pat:ent:es, las marcas, la propiedad indust:rial, la transmi 
si6n de conocimient:os técnicos, la asistencia técnica, los pla
nes, diagramas, modelos, guias, f6rmulas, la formaci6n de pers~ 
nal, el suministro de material y capacitaci6n de personal, el 
suminist:ro de disefios técnicos, básicos o detallados son térmi
nos que en la gran mayoría de los casos, se deben de considerar 
como t:ransferencias de tecnología e incluir dent:ro del primer -
p~rrafo de la definici6n. 

Hacienda una sínt:esis de la definici6n que expresa el 
"Grupo de los 77", t:ransferencia d.e t:ecnología es el traslado -
o cesión de un conjunto de conocimientos t:écnicos propios de un 
oficio mecánico o art:e industrial, encaminado a la obtención de 
un producto, bien o servicio (mediante la transformaci6n de la
materia prima). 

11 Anteproyect:o de C6digo Internacional de Conducta para la -
Transferencia de Tecnolo~ia, preparado por el Grupo de -
los 77, Publicado en la Revista de Comercio Exterior", Vo 
lumen 25, No. 8, México, Agosto de 1975. -
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Nuestra legislaci6n no da una definici6n propia de lo
que significa transferencia de tecnología, sino enumera todas -
las hip6tesis susceptibles de encuadrarse dentro de nuestra ma
teria. El Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de
la Transferencia de Tecnología en su artículo 1° fracci6n V, e~ 
presa: 

"Transferencia de tecnología: todo acto, convenio o -
contrato en el cual los objetivos de las obligaciones que gene
re se adecaan a alguno de los supuestos de los previstos por el 
articulo 2~ de la ley que a su letra dice: 

Artículo 2°. Para los efectos de esta ley, deberán -
ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecn~ 
logra, todos los convenios, contratos y demás actos que consten 
en documentos que deben surtir efectos en el territorio nacio-
nal relativo a: 

a) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explota- -
ci6n de· marcas. 

b) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explota- -
ci6n de patentes de invenci6n o de mejoras y de los certifica-
dos de invenci6n. 

c) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explota- -
ci5n de modelos y dibujos industriales; 

d) La cesi6n de marcas; 

e) La cesi6n de patentes; 

f) La concesión o autorización de· uso de nombres co-
merciales; 
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g) La transmisi6n de conocimientos técnicos mediante 
planos, diagramas, modelos industriales, formulaciones, especi
ficaciones, formación o capacitación de personal y otras modal~ 
dades; 

h) La asistencia técnica en cualquier forma que ésta 
se preste; 

i) La provisión de ingeniería básica o de detalle; 

j) Servicios de operación o administración de empre-
sas; 

k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisi6n, 
cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o
sus subsidiarias, independientes de su domicilio; 

1) La concesi6n de derechos de autor que impliquen -
explotación industrial; 

m) Los programas de computación. 

Nuestra ley no define que es transferencia de tecnol~ 
gía como ya mencionamos, sino que describe lo que se considera
~ateria de transferencia y las formas que adopta la tecnología. 

Para el Argentino Alberto Araoz, por otra parte, la -
acepción transferencia de tecnología consiste en transferir el~ 
mentes del conocimiento técnico que son necesarios para la con
cepción, diseño, construcci6n y operaci6n de unidades que prod~ 
cen bienes y servicios, incluso la realización de actividades -
como evaluación de recursos naturales, educación, salud, admi-
nistraci6n pública, soluci6n de problemas sociales, etc. 12 

12 

No. 

de Consultoría e lnfenie-
resenta en la Trans eren--

xt:erior' o . 
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La anterior definición es la que a nuestra 09inión -
contiene los elementos necesarios para el presente trabajo, PºL 
que es sencilla, general y fácil de manejar. 

CORREPO!':DE!llCIA ENTRE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Habiendo definido los conceptos ciencia y tecnología
nos damos cuenta que existe una íntima relación entre estas -
acepciones que se acentua más a parxir de la.revolución indus-
trial, la cual trajo como consecuencia el desarrollo instrumen
tal, industrial y tecnológico de la época; esta relación se vi~ 
ne a estrechar aún más con la Segunda Guerra ~rundial, ya que la 
ciencia se aplica a la tecnología para lograr el desarrollo de
la industria militar. 

Es difícil separar los dos conceptos en la actualidad 
porque hay una retroalimentación entre uno y otro. Existe una 
relación particular entre la palabra "ciencia" y la palabra - -
"t:ecnología", similar a la que ·existe entre los tErminos "teo-
rtn" y "práctica"; en la definici6n de ciencia el acento está -

sobre el saber, la descripción y explicación (teorí.a), la defi..: 
nici6n de tecnología, por otra parte, acentúa la implicación de 
una actividad, sea un proceso industrial o una prestaci6n de -
servicios, pero con un fin más tangible (práctica). 

El hecho de que la ciencia y la tecnología se van re
troalimentando proviene fundamentalmente de que los procesos -
principales de la ciencia consisten en observar, describir y e~ 

plicar la realidad práctica, y que los resultados obtenidos se
comprueban muchas veces en la práctica; por otro lado la inves
tigación y desarrollo de la tecnología exige de la ciencia to--
dos sus elementos para poder mejorar sus resultados. Sin embaL 
go cabe aclarar, que no siempre la tecnología es una aplicación 
de la ciencia, ya que puede existir tecnología sin ciencia y v~ 
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cever sa. 

En esta era de mercantilización tecnológica pide que
la mayor parte de la investigación científica tenga la finali-
dad de industrialización o mejoramiento del proceso de produc-
ci6n de bienes o servicios, dado que los países desarrollados -
pueden invertir en investigación y desarrollo. 

Los países subdesarrollados deben de centrar su polí
tica científica-tecnológica en sus necesidades prioritarias, 
teniendo como principal objetivo mejorar las condiciones de vi
da de la población en todos sus aspectos y no invertir en indu~ 
tria militar. 

El abismo tecnológico entre los países desarrollados
y subdesarrollados, en los últimos años se ha acentuado con ma
yor énfasis, ya que los subdesarrollados carecen de ciencia y -
tecnología, elementos necesarios para la producción de bienes o 
servicios. Todo esto es propiciado gracias a que los países 
avanzados las toman como propiedad privada, y procuran ceder lo 
que ya ha quedado obsoleto. 

La ciencia y la tecnología deben de resolver princi-
palmente algunos problemas de la humanidad como sería la racio
na~izaci6n de los recursos naturales, prevenir su agotamiento -
y contaminación, y tener substitutos en el caso concreto, ele-
var el nivel de vida de la población en todos sus aspectos, y -
como consecuencia, acelerar los cambios sociales. 
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CAPITULO II 

EVOLUCION HISTORICA 
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EVOLUCION HISTORICA 

1. LEGISLACION EXTRANJERA 

INTROOUCCION 

En la mayoría de los paises subdesarrollados se cono-
cía el grave problema de la dependencia tccnol6gica del exte
rior, los efectos contrarios en la balanza de pagos y la salida 
creciente de divisas, pagos injustificados y prácticas restric
tivas por parte de los proveedores, lo cÚal venia representando 
daftos serios a la economía de las empresas receproras )" conse-
cuentemente al país. 

Para evitar este tipo de abusos, algunos países comen
zaron a introducir leyes y reglamentos para regular el flujo 
tecnológico, creando así programas de asimilaci6n de tecnología 
para que en un futuro se llegara a obtener una tecnología pro-
pía que se adecúe a las necesidades e intereses del país. 

Debido al éxito que estos tuvieron, o~ras países si- -

guieron su ejemplo, adaptando la legislaci6n de traspasos tecno 
lógicos. 

JAPON 

Que muchos países han seguido el modelo de Jao6n es 
lógico, por el enorme éxito económico ~ue este país ha tenido.
Apenas derrotado por la Segunda Guerra ~rundial, hoy otra vez es 
el país de más desarrollo tecnológico; sus empresas satisfacen
de manera casi exclusiva, las necesidades de un mercado inte- ~ 

rior de muy alto nivel de vida, de tal modo que las importacio
nes son mínimas y el nivel de desempleo muy bajo. 
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Por todas estas razones, muchos países, incluso México 
han tratado de seguir su ejemplo - basándose en la regulaci6n -
japonesa para establecer su legislaci6n nacional de transferen
cia de .tecnología. 

"Castigado" por su derrota en la Segunda Guerra Mun - -
dial, Jap6n se qued6 con pocos amigos. Aislado del resto del -
mundo, surgi6 otra vez el interés de reconstruir sus industrias, 
de re.e.st;~~lecer su nj.vel de vida, s.u autosuficiencia e indepen
dencia .. de ·otros países, de regresar al estatus que el imperio -
~ntes tenía en el mundo. 

Este doble aislamiento, natural y econ6mico, es una de 
las causas del proteccionismo japonés. Así por ejemplo Jap6n· -
decidi6 adoptar un estricto control del cambio de divisas, lo -
que tenía como consecuencia que las transacciones individuales
extranjeras debían de corresponder a las disposiciones de la Ley 
sobre Inversi6n Extranjera, Cambio de Moneda Extranjera y Con-
trol del Comercio Exterior. 

"Debido a esta situación econ6mica, los contratos de -
asistencia tecnol6gica que involucraban pagos en mo~eda extran
jera, eran examinados individualmente de modo que solamente - -
aquellos contratos que podían contribuir a su auto-sostenimien
to y al desarrollo s6lido de la economía japonesa, así como al
mejoramiento de la balanza internacional de pagos, fueron apro
bados."13 De esta manera se trataba de evitar el pago de rega
lías demasiado altas y plazos de contratos extremadamente 1ar-
gos. 

13 Saburo Kimura, Otorgamiento de Licencias de Tecnología en
Jip6n, "Revista Mexicana de la Propiedad Industria! y Ar--
t ca" No. 31-32, México, D.F. enero-diciembre 1978, pág. 
98. 
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Al mejorar el estado de la economía japonesa, los re-

glamentos y restricciones sobre los contratos de ayuda técnica

fueron gradualmente suavizados, y actualmente los contratos es

tán sujetos a un examen pro-forma, realizado por el Banco del 

Jap6n. Solamente los contratos que se consideren tener un efe~ 

to negativo sobre la economía son sometidos a una investigaci6n 

más profunda. 14 

Los contratos de introducci6n de tecnologia que conti~ 

nen restricciones inequitativas para la empresa japonesa están

sujetos a un examen de acuerdo a la legislaci6n antimonop6lica. 

A este efecto se cuenta con la Comisi6n del Comercio Internaci~ 

nal, 6rgano de consulta para compañías japonesas que desean lle 

va~ a cabo convenios de traspasos tecnol6gicos con empresas ex

tranjeras~ 

La Ley Antimonopolítica establece que la entDresa japo

nesa, al celebrar un contrato de este tipo, debe entregar un

reporte de_ este convenio a la Comisi6n mencionada. 

Otro objetivo de la Ley Antimonopolítica es el de evi

tar las prácticas ilegales de comercio como: 

14 Saburo Kimura, Op. Cit. pág. 99. 
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restricciones de áreas de exportaci6n; 
restricciones de volúmenes y precios de exportaci6n; 
restricciones sobre comercio con productos que com
piten; 
restricciones sobre la compra de materias primas, -
etc. 
re str ice iones sobre el ient:es ;. 

restricciones al precio de reventa de los productos 
materia de la licencia; 
restricciones respecto a mejoras. etc.; 
cargar rega11as sobre artículos en los que no se 
utiliza la tecnología de la licencia; 
restricciones sobre la calidad de materias primas,
etc. 

A parte de este estricto control del Gobierno Japonés
sobre las importaciones de tecnolog1a, acuerdos entre firmas -
japonesas y extranjeras, inversiones directas por compafiías ex
tranjeras y todos los pagos al exterior, existe también un ins
trumento interno en el cual se basa la pol1tica tecnológica ja-
ponesa para su desarrollo. Este instrumento interno consiste -
en la relaci6n de compafierismo y en la congruencia de objetivos 
que existen entre la industria privada y el gobierno, como ex-
plica Nicolas Jéquier en su artículo ·~acia una política tecno
lógica: el modelo japonés". 15 

A principios de los años 60 se cre6 el Ministerio de -
Industria y Comercio Internacional, o MITI, ahora uno de los or 
ganismos japoneses más importantes en el sector de desarrollo ~ 

15 Nicolas Jéquier, Hacia una "Política tecnológica: el modelo 
japonés, "Pol1tica lecnologica y Desarrollo Econ6mico". S.!:_ 
Cretaría de Relaciones Exteriores, México D.F. 1975. 
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tecnol6gico. 

Falta mencionar aquí que, aunque muchos países se bas~ 
ron en este ejemplo japonés para la regulaci6n de tecnología, 
no lograron los mismos resultados. Esto se debe a la influen-
cia de otros factores como son: 

La voluntad del pueblo japonés de reconstruir un - -
país moderno después de la humillaci6n de la guerra; 

La ventaja de que Jap6n no necesita importar mate-
rías primas muy caras; 

La decisi6n política después de la Segunda Guerra -
Mt.Jndial que oblig6 a Ja"p6n de reducir su presupuesto de Defensa
Nacional e inversi6n en armamento, dejando así disponible recu~ 
sos financieros que otros paises ocuparon en gastos de defen---
sa; 

El empleo de una mano de obra joven, un sistema de
formaci6n de personal por parte de las empresas y la relaci6n -
entre empleado y empresa por el sistema de empleo por vida y p~ 
go de salario por antigUedad; 

Y como Último el factor de la civilixaci6n: la rel~ 
gi6n japonesa que nunca prohibi6 el interés de la ganancia, y -

que desarrolla el sentido de equipo, esencial para el buen fun
cionamiento de la empresa. 

Todos estos elementos aumentan su éxito tecnol6gico y

.econ6mico, pero difícilmente podrán ser imitados o introducidos 
en otros paises. 
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BRASIL 

Brasil, escenario de un crecimiento continuo y divers~ 

ficado, realiza la primera regulaci6n de transferencia de tecn~ 
logía en América Latina mediante la ley 4131 de 3 de septiembre 
de 196Z. Esta regulaci6n institucional está basicamente enfoc~ 
da a la verificaci6n de la asistencia técnica suministrada y a
la asimilaci6n de la tecnología mediante estímulos fiscales. 

Varios países subdesarrollados, entre ellos México y -
Brasil, como lo expresa J. Alvarez Soberanis, tienen una evolu
ci6n legislativa semejante: "en sus grandes líneas: preocupa- -
ci6n fiscal, control del pago de regalías a través de la fija-
ci6n de un tope, preocupaci6n por otros abusos contenidos en ~

los contratos de trasoaso tecnol6gico y finalmente regulaci6n -
espec1fica del pro ces~. " 16 

De esta manera la política de transferencia de tecnol~ 
gía va encaminada a trabajos de investigaci6n y desarrollo fun
dados en una política de selecci6n de tecnología, en la cual -
los criterios de se1ecci6n se orientan a la ~similaci6n, la - -
adaptaci6n de la misma y en una Última etapa a la c~eaci6n de 
una tecnología propia que satisfaga las prioridades nacionales
como son la siderúrgica, la industria petrolera, la mecánica -
pesada y la construcci6n civil. 

En cuanto a las patentes la legislaci6n brasilefia -
apunta q~e: "tienen características monop6licas a plazo fijo,-

ya que garantizan la prioridad del invento, dando a su titular~ 
el derecho exclusivo de explotarla, lo que representa un vigor~ 
so estímulo para los industriales a fin de que desarrollen pro-

16 Alvarez Soberani~ Jaime, Op. Cit. ~ág. 1Z8 
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duetos y procesos en el sentido de lograr ventajas en el merca
do. La patente debe por consiguiente ser entendida no s6lo co
mo una protecci6n legal de la propiedad industrial, sino tam- -
bién como incentivo a la capacidad creadora y al espíritu inno
vador en el campo de la técnica . .,l / 

La regulaci6n de las prácticas comerciales restringí-
das en la legislaci6n brasileña se asemeja a las que son prohi
bidas por la legislaci6n del Bloque Andino y México. 

El comprador de tecnología es catalogado como un futu
ro transmisor de ella, gracias a la atinada selecci6n, nara evl 
tar toda duplicidad en los costos. Se considera como objetivo
principal la asimilaci6n en lugar de utilizaci6n solamente. 

ESTUDIOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE LA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO 

Como en los años 60 - 70 se agudizaron los problemas -
de transferencia de tecnología en las naciones en desarrollo, -
debido a la fuerte competencia que existe entre las empresas 
multinacionales por ganar mercado extranjero; y, por otra parte 
la grave explotaci6n econ6mica que resentían los países recepto
res por estas compañías, la Secretaría de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) • con el 
fin de encontrar una forma para proteger a los países meno.s de -
sarrollados contra este tipo de explotaci6n, el 19 de Diciembre 

de 1961, formul6 el primer programa, es decir un estudio de los 

17 Miguel S. Wionczek, Política Tecnol6gica y Desarrollo So-
e io -econ6mico, "cuest:. iones internac 1onales contemporáneas" 
S.R.E. M6x1co, D.F.• 1975, Talleres Bolea de ~éxico, pág.-
201. 
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efectos de las patentes en la economía de los países subdesarr~ 
llados, mediante la resoluci6n 1713 (XVI). 

Este estudio es considerado la piedra angular de los -
que realiz6 posteriormente la UNCTAD; se refiere a los sistemas 
nacionales de patentes, que es un privilegio legal concedido -
por el gobierno·de un país durante un plazo fijo al inventor o
a otras personas a quienes cede éste sus derechos; es de orden
jurídico porque el inventor tiene un derecho exclusivo sobre su 
invenci6n, y la concesi6n de la pat~nte reconoce ese derecho. -
También puede ser de orden social, porque son privilegios cene~ 
didos por el gobierno para el bien público, a fin de fomentar -
las investigaciones> estimulando así el desaTrollo econ6mico. 

Uno de los principales objetivos de esta resoluci6n 
era verificar si el sistema de patentes estimula realmente la -
transferencia de tecnología a los países en desarrollo, si con
tribuye al desarrollo e'con6mico y si es un medio adecuado para
conciliar los diversos intereses que existen: el del inventor,
el social, el del consumidor y el más importante, el nacional,
que sea encaminado a fomentar el desarrollo econ6mico del país. 

Para los países receptores es indispensable la asimil~ 
ci6n de tecnología, ya que la autosuficiencia no puede ser al-
canzada integramente porque ni los países más industrializados
como los Estados Unidos de América, ni la Uni6n de Repúblicas -
Soviéticas Socialistas, lo son; ellos también compran. Por es-
to los paises en vías de desarrollo deben procurarse leyes y r~ 

glamentos para la evaluaci6n de los contratos y así prevenir -
sus efectos negativos y adaptarlos a los programas de desarro--
110 nacional cuando estos no satisfagan las normas oficiales y
legales. 

El alto pago de regalías es otro de los incidentes no~ 
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males cuando no hay una norma legal que regule el traspaso tec
nol6gico; es así como la empresa suministrante abusa para impo
ner todo tipo de prácticas restrictivas; por esto en cada legi~ 
laci6n se deben de adoptar evaluaciones básicas generales y ex
cepcionales en caso de que el conocimiento técnico suministrado 
no sea conocido en el pais receptor y sea tecnologia de punta. 

El programa de trabajo de la UNCTAD contiene los si- -
guientes elementos: 

Perjuicios en la balanza de pagos por concepto de 
transferencia de tecnología en los paises subdesarrollados. 

El suministro de conocimientos técnicos y futuro c~ 
mercial de los países en desarrollo. 

Principales canales para la distribuci6n de la tec-
nología. 

Costos para la transmisi6n de conocimientos ~écni--
cos. 

Acceso a la tecnología. 

El comercio )' la transmisi6n de conocimientos tccn~ 

16gicos. 

Selec~i6n de tecnología. 

Sustituci6n de tecnología extranjera por una pro- -
pia. 

La UNCTAD también ha invitado a los países en vías 
de desarrollo para que establezcan legislaciones e institucio--
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nes que regulan el flujo tecnol6gico, haciendo hincapié en que
las instituciones deben de contar con un registro para el dep6-
sito, la evaluaci6n y la aprobaci6n en su caso, de los contra-
tos relativos a la materia; deben de prestar servicios de asis
tencia en la contratación o negociaci6n, orientar a las empre-
sas para una buena selecci6n de tecnología, de conformidad con
los planes nacionales de desarrollo. 

A continuaci6n rnencionarem9s otros estudios que ha re~ 
lizado la UNCTAD para la regulaci6n de la transferencia de tec
nología. 

En 1964 la UNCTAD propone a los organismos internacio
nales competentes de investigar las posibilidades de convenios
internacionales de la transferencia de tecnología. Pero. como
segúía la presi6n por parte de los países en desarrollo de ins
talar una legislaci6n internacional sobre transferencia de tec
nología, en mayo de 1972 la UNCTAD acept6 estudiar estas posib~ 
lidades (resoluci6n 39 (III)). 

Por esta resoluci6n los naíses desarrollados consinti~ 
ron propiciar el traspaso de conocimientos técnicos· a los pai-
ses en vía de desarrollo. 

En 1973 deciden empezar con el estudio de la posibili
dad y viabilidad de un C6digo Internacional de Conducta en el -
campo.de la transferencia de tecnología - proyecto encargado al 
Grupo Intergubernamenta1, creado en 1970, afio de la Segunda Co~ 
ferencia de la UNCTAD. Este documento, que recibi6 el nombre -
de "Posibilidad y Viabilidad de un C6digo Internacional de Con
ducta sobre Transferencia de Tecnología" • 18 es una de las ba--. 

18 Citado por Alvarez Soberanis, Jaime, op. cit., pag. 146 
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ses en la elaboraci6n del C6digo Internacional de Conduta. 

Al mismo tiempo ex'istia también presi6n por e1" establ.!:_ 
cimiento de un C6digo de Conducta por otras instituciones: 

Petici6n de la Cuarta Conferencia de Jefes de Esta
do o de Gobierno de Países no Alineados para un C6digo de Con-
ducta que regula la transferencia de tecnología (sept. 1973). 

Petici6n del Consejo Interparlamentario para una -
nueva legislaci6n internacional para la transmisi6n de tecnolo
gía (oct. 1973). 

Petici6n del Comité Asesor para la Aplicaci6n d~ la 
Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo. de la ONU. para avanzar
en la formulaci6n del C6digo para la transferencia de tecnolo-
gía (nov. 1973). 19 

Proyecto del Movimiento Pugwash sobre Ciencia y - -
Asuntos Nacionales sobre el C6digo de Conducta Internacional 
sobre Transferencia de Tecnología (otoño 1973) ; documento que -
sirvi6 como punto de partida para las negociaciones interguber
namentales de la UNCTAD en otoño 1974. 20 

Recomendaci6n de la XXVII Asamblea General de las -
Naciones Unidas (dic. 1973). 

19 

20 

Recomendaci6n de la Sexta Sesi6n Extraordinaria de-

Alegría Martínez • Abraham G. • En a~oyo a un C6di¡o In ter- -
nacional de Conducta para la Trans erencia ·ae Tecnolo~ia.
lesis Profesional. Escuela Libre de Derecho. MExico..F. • 
1979 págs. 31-33. 
Wionczek Miguel. s .• Política Tecnol6,ica ·l Desarrollo So
cioecon6mico S.R.E. • Mbxico D.F. 19 s. p g. 276. 
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1a Asamb1ea General para el establecimiento de un Nuevo Orden -
Econ6mico Internacional (1974). 

Etc. 

Por todas estas presiones y peticiones se decidi6 con
tinuar con el desarrollo de un C6digo Int"ernacional de Conduc-
ta. 

Para la elaboraci6n de este C6digo se solicit6 el apo
yo de 3 grupos, a fin de conocer y conciliar los 3 puntos de 
vista , es decir. el Grupo B (paises industrializados), el Gru
po de los 77 (paises en vías de desarrollo) y el Grupo D (paí-
ses de economía centralmente planificada). Para esto, el Gru~o 
Intergubernamental de Expertos rccibi6 varios proyectos, entre
ot:ros uno del Grupo de los 77 (mayo 1975) y del Grupo B (oct. 
1975), defendiendo sus puntos de vist:a 

Los objetivos principales del C6digo son: 

Regular la transferencia de tecnología internacio--
nalmente; 

Desempaquetarla y mejorar sus condiciones de adqui-
sici6n; 

Proteger países receptores de tecnología y estimu--
1ar su desarroll?. 

Aunque pasaron ya varias conferencias de 1a UNCTAD, 
hasta la fecha no se ha podido concluir el proyecto. ya que re
sulta difícil cubrir tanto los intereses de países desarro11a-
dos como paises subdesarrollados en un acuerdo internacional. 
Igual que el Lic. David Rangel Medina en su artículo "Armoniza-
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ci6n de 1as 1eyes de propiedad industria1 " podemos concluir-
que el establecimiento de leyes uniformes no es una tarea fá- -
cil, pero que es una tendencia que se debe de continuar por me
dio de un cuidadoso estudio en el cual se debe de tomar en cue~ 
ta tanto las diferencias en lo politice como en lo jurídico, en 
lo econ6mico y en lo cultural. "El Derecho es un producto so--
cial; es un fen6meno de la sociedad y las leyes no deben ser -
transplantes por snobismo o por mera imitaci6n extral6gica."21 

A pesar de que no haya todavía entrado en vigor el C6-
digo Internacional de Conducta, su proyecto ha sido para muchos 
países una .base y punto de referencia para la elaboraci6n de su 
legislaci6n y para mej~rar su posici6n en la negociaci6n. 

EL GRUPO ANDINO 

En las Últimas dos décadas los países latinoamericanos 
han pronunciado leyes y reglamentos para la regulaci6n de la -
transferencia de tecnología, trabajando hacia una meta común: 
la integraci6n de Latinoamérica y su menor dependencia del mun
do industrializado. Deseando acelerar su desarrollo y estimu--
1ar la utilizaci6n más eficiente de los recursos disponibles y-

1a participaci6n econ6mica entre los países, han formado blo--
ques comerciales para mejor lograr sus objetivos. 22 

El Grupo Andino tiene su origen en Cartagena donde en-

21 David Rangel Medina, Armonizaci6n de las Leyes de Propie-
dad Industrial. "Revista Mexicana de la Propiedad Indus- -
trial y Artística", Año III, Nº 6, México D.F., julio-die. 
1965, pág. 248-249. 

22 Diana Nun, de J\luller, Licencias de Marcas ·y Tecnología en 
los países del Pacto Andino, "Revista Mexicana de la Pro
piedad Industrial y Artística", Año XV. Nº 29-30, México 
D.F. enero-diciembre 1977. 
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el afio 1969 se suscri~i6 un acuerdo de integraci6n subregional
por los siguientes países: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perá; con la finalidad de detener los abusos cometidos por las
firmas extranjeras y buscar la protecci6n y desarrollo de sus -
empresas. 

"El Grupo Andino inici6 formalmente sus actividades el 
21 de noviembre de 1969 al instalarse en Lima el 6rgano m&ximo
del acuerdo, la comisi6n que en su primera sesi6n ordinaria - -
aprob6 dar el nombre de Acu;;do de Cartagena al documento sus-
~~ito en mayo en Bogotá. También se design6 a Lima como sede -
permanente de la junta del acuerdo."23 

Los integrantes actuales de dicho grupo son: Bolivi~, 
Colombia, Ecuador, Per{i y Venezuela que ingres6 en diciembre --
1973. Por su parte Chile perdi6 todos sus derechos y obligaci~ 

nes al renunciar el día 30 de octubre de 1976. 

Los principales objetivos del Acuerdo de Cartagena que 
se desprenden _del artículo 1 º • son los siguientes: 

a) Promover el desarrollo equilibrado y arm6nico de -
los paises miembros; 

b) Acelerar su crecimiento mediante la integraci6n -
econ6mica; 

c) Facilitar su participaci6n en el proceso de inte--
graci6n; 

23 Jaime Sanabria S. y German J. Nufiez; El "Grupo "Andino, Ori
~en, Evoluci6n X Situaci6n Actual• "Revista de comercio -
xterior11, Vol. 35 • N6 1, México D.F. Enero 1985 • páig. 

63. . . 
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d) Establecer condiciones favorables para la conver-
si6n de la asociaci6n latinoamericana de libre comercio; 

e) Todo ello con la finalidad de procurar un mejora-
miento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la
subregi6n. 24 

"La filosofía general yacente detrás de la formaci6n -
del grupo Andino, fue la de liberalizar el comercio entre los 
miembros del Grupo; tratar de lograr determinado grado de espe
cializaci6n en la industria en los países; promover el desarro
llo y eliminar las barreras inherentes a tarifas ... las dispos~ 
ciones legales del Acuerdo de Cartagena han sido aprobadas me-
diante las bien conocidas "Resoluciones", por la Comisi6n que -
representa el principal organismo del Convenio." 25 

Todos los países del Grupo Andino tienen la obligaci6n 
de ratificar las "Decisiones" e incorporarlas en su legislaci6n 
nacional; asimismo deben de someter todo contrato relacionado -
con traspaso tecnológico a la Agencia gubernamental que les co
rresponde para su aprobaci6n. La Agencia examina a fondo el -
contrato, e.valúa la aportaci6n efectiva de la tecnología, toma!!_ 
do en cuenta el precio que se paga por ella, los beneficios pr!?_ 
venientes • etc. 

Para llegar a este acuerdo, los países integrantes re~ 
lizaron varios estudios concluyendo que su desarrollo era fuer
temente frenado por el pago de regalías a empresas transnacio-

.nales por concepto de asistencia técnica, patentes y marcas. 
Tambi~n se encontr6 que la mayoría de los contratos de transfe-

24 Ibidem. 
25 Diana Nun de Mu1ler, Op. Cit. pág. 153. 
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rencia de tecnología contenían prácticas restrictivas, las cua-
1es 1esionaban la economía y desarrollo sano de las empresas n.!!_ 
ciona1es y consecuentemente el del país. Las prácticas restri~ 
tivas más comunes son las que a continuaci6n se mencionan. 

1) Restricci6n a 1as exportaciones: 

Anteriormente, los proveedores de tecnología imponían
arbitrariamente a1 receptor. la pr~hibici6n de exportar, limi-
tAndo e1 mercado y además, protegiéndose de un futuro competi-
d~r ;- ésta práctica restrictiva era posib1e gracias a que la fi!:_ 
ma extranjera tenía mayor-poder en 1a negociaci6n. Actualmente 
este tipo de prácticas son injustificables, porqÚe las exporta
ciones son indispensables para un país en desarrollo ya que así 
obtienen divisas y pueden so1ucionar algunos de sus múltiples -
problemas, además de nive1ar su balanza de pagos. 

2) Práctica restrictiva que obliga a1 receptor de la tecno1o-
gía de adquirir insumos del proveedor (cláusu1a de atadura) 

Este tipo de obligac.iones perjudican e1 esquema finan
ciero de las empresas adquirentes, ya que el otorgante tiene 1a 
oportunidad de sobrefacturar e1 insumo y de esta forma lograr -
utilidades en e1 sobreprecio de 1os productos vendidos; por - -
otra parte elimina la competencia y aumenta el costo de 1a -
transferencia de tecno1ogía. 

En esta c1ase de cláusulas 1as naciones deben estab1e
cer un amp1io criterio, porque en muchas ocasiones es necesario 
comprar a1 proveedor de la tecnología, insumos, que. sin dichas
adquisiciones 1a tecno1ogía nunca proporcionará los productos,
bien o servicios. 
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3) Práctica restrictiva que 1imita los volúmenes de produc
ci6n. 

Este tipo de cláusulas tiene dos fases; 1a primera se
ría 1imitando 1os volúmenes máximos de producci6n y 1a segunda-
1imitando los vo1Úmenes mínimos de producci6n. Cualquiera de -
las anteriores perjudican el funcionamiento de una empresa: de 
manera indirecta se interviene en la administraci6n u operaci6n 
de la empresa. y si se controlan los volúmenes de producci6n, -
también se controlan 1as exportaciones. 

4) Práctica restrictiva que ob1iga al receptor de la tecnolo-
gía guardar secreta la informaci6n técnica más al1á de la -
vigencia del contrato. 

Esta restricci6n da a entender oue el receptor s6lo r~ 
cibe 1a tecno1ogía a título de uso y no de dominio; o sea, 1o -
convierte en un eterno arrendador de conocimientos tecno16gi- -
cos. 

Una de 1as finalidades que persigue el adquirente de 
tecnología en una primera etapa es asimilarla y despu6s crear-
una tecnología propia que se adapte al mercado. sea competitiva 
para comercia1izar1a y obtener frutos de 1a inversi6n rea1iza-
da. Este tipo de cláusu1as incluidas en el contrato lesionan -
fuertemente a la empresa, porque si en un período de 10 aftos ya 
la habían asimi1ado y ya no podían hacer uso de ella por la re~ 
tricci6n, se veían obligados a renovar el contrato, sin obtener 
ninguna innovaci6n y pagando altas regalías por tecnología oh-
soleta. 

Cabe mencionar que la inclusi6n de prácticas restric-
tivas en el cuerpo de contratos sometidos al Registro Nacional
de Transferencia de Tecnología constituye causa de negativa de-

... · 
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inscripci6n, y están regu1adas por 1os artícu1os 15 y 16 de 1a-
1ey de 1a materia. 

Como resu1tado de1 estudio de las prácticas restricti
vas que imperaban en los contratos de traspaso tecnol6gico, 1os 
países integrantes de1 Grupo Andino se vieron en la imperiosa -
necesidad de resguardar 1os intereses nac1onales de 1os paises
receptores y otorgar seguridad jurídica, con garantías suficien 
tes a 1a inversi6n extranjera. Como consecuencia s~ emite la ~ 
resoluci6n Nº 24 de1 Acuerdo de Cartagena el día 31 de Diciem-
bre de 1970, 1a cua1 establece e1 régimen com6n sobre el trata
miento de los capita1es extranjeros y sobre patentes, marcas, -
regalías y 1icencias. 

Este documento es uno de 1os más importantes de 1a úr
tima década, porque ha servido como punto de apoyo para prorno-
ver 1a integraci6n de 1os pueblos subdesarro11ados y en espe- -
cial la de América Latina. Las disposiciones de la mu1ticitada 
decisi6n tienen como primordia1 objetivo evitar 1os abusos de -
las prácticas restrictivas en 1a contrataci6n de tecno1ogía, 
otorgar mayor poder en 1a negociaci6n al receptor y realizar -
una transacci6n que convenga tanto al licenciante como al lice!!. 
ciatario. 

Para· lograr los objetivos del acuerdo se. 11evan a cabo 
po1íticas econ6micas y mecanismos de desarro11o que son: 

1) Armonizar políticas econ6micas y socia1es. 

2) Promover en forma conjunta e1 proceso ~e industri~ 
1izaci6n subregiona1. 

3) Establecer un arancel externo connin. 
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4) Desarrollar el sector agropecuario. 

5) Canalizar recursos dentro y fuera de la subregi6n· 
para financiar las inversiones. 

6) Lograr la integraci6n física y 

7) Dar tratamiento preferencial a Bolivia y a Ecuador 
como países de menor desarrollo relativo. 26 

Como se ha visto, los integrantes del Grupo Andino han 
puesto en marcha los mecanismos para alcanzar los objetivos pr~ 
puestos, pero el camino recorrido no les ha sido nada fácil, 
porque se han encontrado con diferentes problemas de carácter -
interno y externo. 

"En el primer decenio el Grupo Andino está enmarcado -
por una profunda crisis econ6mica mundial, y como era de espe-
rar, los efectos más negativos los resinti6 el mundo en desarr~ 
llo, que está soportando la influencia corrosiva de la infla- -
ci6n, la disminuci6n de su participaci6n en el comercio intern~ 
cional, el aumento desmedido de la deuda externa y el creciente 
proteccionismo de los paises desarrollados, que han alterado -
grave y profundamente sus planes y perspectivas de industriali
zaci6n. "27 

Se puede observar que los países integrantes a6n con -
todos estos puntos en contra mantienen su posici6n y como prue
ba de ello están vigentes los siguientes argumentos: 

a) ~a decisi6n Nº 24 del Acuerdo de Cartagena. 

26 Jaime Sanabria S. y German J. Nuñez, Op. Cit. pág. 63. 
27 IBIDEM, Pág. 67 

.1 • 
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b) La solidaridad para la aplicaci6n de las normas l~ 
gales, sobre el control, defensa y comercializaci6n de tecnolo
gía. 

c) Los programas sectoriales para el desarrollo indu~ 
trial de la subregi6n como el petroquímico, el metalmecánico, 
el automovilístico. 

d) La creaci6n del Tribunal Andino de Justicia en - -
1979, entre otros; 

Actualmente el Grupo Andino atraviesa por una de las -
peores crisis, pero los integrantes deben de tomar en cuenta -
que para alcanzar las metas fijadas y el desarrollo industrial, 
es preciso que sigan unidos, y defiendan sus intereses comunes
en bloque. 

LEY ARGENTINA 

Tanto Argentina como otros países latinoamericanos vi~ 
ron amenazada su economía por los fuertes pagos al exterior. E~ 
to se debla a que en los contratos predominaban las prácticas -
restrictivas, consecuencia de una negociaci6n en la cual los r~ 
ceptores no tenían poder para mejorar su posici6n e~ la adquis~ 
ci6n de tecnolog1a licenciada por empresas transnacionales. 

La Ley Argentina es considerada como el antecedente i~ 
mediato de nuestra ley de transferencia de tecnología del año -
1972, como sefiala David Rangel Medina: "La parte medular de la
Ley Mexicana sobre tecnología es hija de un texto legal adopta
do en Argentina poco más de un afio antes (septiembre 1971), te~ 
to que, a su vez, se inspir6 en la parte relativa al r~gimen c~ 
nn'.in de la propiedad industrial que se han dado los países miem
bros del Pacto Andino."28 

28 David Rangel Medina, El Traspaso ci~ Úc~~Ú1g!á.·e~·-,;;¡·Dere
cho Mexicano. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial 
y Arttstica 11 , Xúmero Especial 21-22, M~xico, Enero - Di- -
ciembre 1973, pág. 324. 
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Este documento en su exposición de motivos, parte de -
un análisis de la realidad industrial nacional exponiendo que: 

a) No hay una selección cuidadosa de tecnología. 

b) Que la tecnología contratada no se adapta a las n~ 
cesidades del país. 

c) Muchas industrias nacionales han aceptado condici2 
nes desfavorables por no contar con un debido asesoramiento en
la negociación. 

d) El esfuerzo nacional para asimilar, adaptar y mej2 
rar la tecnología extranjera y crear o desarrollar una propia -
es sumamente deficiente. 

Be lo anterior se deriva la Ley 19231 del 13 de sep--· 
tiembre de 1971 sobre contratos de licencia y transferencia de
tecnología, de la cual, como señala David Rangel Medina "ocho -
de los veinticuatro artículos que integran dicha ley argentina, 
han sido substancialmente tomados por los autores de la ley me
xicana. El cotejo de ambos ordenamientos muestra que las disp2 
siciones establecidas por la ley mexicana de 28 de diciembre de 
1972, en sus artículos 1°, 2° incisos a, b, e, d y e, 4°, 6° 
7° fracción I, II, III, IV, V, VI, XI, y XIV; 10, 14 y segundo
transitorio, corresponden a las de la ley argentina de septiem
bre de 1971, contenidos en los siguientes artículos: 1°, 2° in
cisos a, b, e, d, e, y f, 3° inciso b, e, d,. e, f, g, h, i, y j, 

5°, 6°, 7°, 20ºy 21º." zg 

29 Rangel Medina, Op. Cit., pág. 318. 
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Los objetivos primordiales de la ley argentina son: 

Disminuir el impacto negativo en la balanza de pa-
gos de las remesas por transferencia de tecnología. 

Proteger y desarrollar la tecnología interna. 

Evitar la imposición de restricciones injustifica-
das a los receptores locales de tecnología externa. 

Conseguir un aprovechamiento óptimo de la inversión 
nacional en tecnología extranjera. 

El artículado de esta ley es muy parecido a nuestra 
legislación de 1972, que se inicia con la creación de un regis
tro nacional de contratos de licencia y transferencia de tecno
logía, el cual será operado· por el Instituto Nacional de Tecno
logía Industrial (INTI) y sus funciones principales se encamin~ 
ban en: 

Efectuar la inscripción de los contratos de licen-
cia y transferencia de tecnología. 

Elaborar estadísticas sobre el monto de las rega~~
lías pactadas y el-.importe de los pagos efectuados al exterior. 

Realizar diagnósticos globales referentes a las ca
racterísticas del comercio de tecnología y a las actividades
.de investigación y desarrollo en la industria y formular pro- -
puestas de política industrial estatal relativa al comercio de
tecnología. 

Asesorar a los interesados que lo solicten en el ~= 
tratamiento y contrataci6n de los contratos a que se refiere -
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1a 1ey. 

Los actos vigentes a la fecha de entrada en vigor de -
1a ley. debieron inscribirse automáticamen~e. a fin de adecuar
se posteriormente a1 régimen de la nueva 1ey. que sefta1a que d~ 
ben inscribirse. 1os contratos que se refi.eren a: 

La concesi6n de uso y ·1a explotaci6n de marcas de -
fábrica. 

La concesión del uso y explotacion de patentes de -
invenci6n. 

La concesión del uso y explotación de diseños y mo
delos industriales en cuanto sean de valor determinable. 

La provisión de conocimientos técnicos mediante pla 
nos.Jdiagramas, modelo.s. instrucciones, formulaciones. especifi
caciones, formación y capacitación de personal y otros modalid~ 
des. 

La provisioñ de ingeniería de detalle para la eje
cución de insta1aciones o 1a fabricación de productos. 

La asesoría técnica ocasional, periódica o permane~ 
t:e. 

El legislador argentino atinadament:e incluyó intentan
do erradicar los abusos cometidos por medio de las prácticas 
restrictivas, que 1os contratos podrán ser denegados cuando: 

La tecnología se encuentre disponible en el país. 

r 
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El otorgan te intervenga dire.cta o indirectamente en 
la operación o administración de la empresa. 

El receptor está obligado a co~prar insumos al li--
cenciante·. 

Se limiten las exportaciones. ·a1 l·ic.enciatario 

Se obligue al licenciatarid a ceder,·vender o lice~ 

ciar mejoras. patentes o marcas. 

Se imponen precios de venta o reventa a los produc-
tos. 

Se pacte que la ley aplicable no será la nacional -
en caso de litigio. 

El trámite del registro en Argentina consiste en que -
cualquiera de las partes involucradas en ~l contrato podían so
licitar su inscripción en un plazo de 60 días contados a partir
de su celebración, con la finalidad de que tenga validez (artí
culo 6°). El registro debe presentar un informe t:é·cnico que es 
sometido al dictamen de una comisión ases.ora que fija ciertas -
reco~endaciones para que se conceda o se niegue su inscripción. 
La evaluación debe abarcar 3 puntos: jurídico ,·económico y té~ 

nico, con fundamento en un catálogo de impedimentos contenidos
dentro de la legislación. 

El ejecutivo argentino, al percatarse que la ley de 

1971 era ya obsoleta y que había ciertos aspectos (\Ue requerían 
regulación, envió al. Congreso en marzo.de 1974 una iniciativa -
para que realizaran una minuciosa revisión de la legislación a~ 
terior y crearan otra que se adecuara a la realidad tecnológica 
del país. De esta forma se publicó el 28 de octubre de 1974 en 



37 

el Boletín Oficial de:la República Argentina, la ley 20794 só-
bre transferencia de tecnología del exterior del 21· de sep~iem
bre de 1974; Esta ley derogó a la ley 19231 con la excepci6n ~ 
de su artículo 1.ºque preve la creación del Registro Nacional de. 
Contrato,s de Licencia y Transferencia de Tecnología, estable- -
cie~do un.estricto contro~ sobre el proceso del traspaso tecno
lógico. 

Las caracter~sticas más importantes de la ley 20794,. 
según el legislador argentino, son: 

Diferenciaci6n de las hip6tesis de negativa de ins
cripci6n, de ·aplicaci6n facultativa y de aplicaci6n ob.ligatoria. 

Obligaci6n ~ cargo del licenciante de garantizar la 
calidad s resultados de la tecnología suministrada. 

Fijación de tasas máximas para los pagos de rega- -
lías. 

Se considerarán como utilidades los pagos de rega-
lí~s y· otras contraprestaciones entre filial y matriz; 

En cuanto a ~as innovaciones de organizaci6n, creó
una com~sión consult~va encargada de la evaluación general y p~ 
1.ítica en el traspaso tec,nol.6gico, que nunca lleg6 a instalarse 
en la P.ráctica. 

Una apreciació~ general de las consecuenc.ias de la
. tecnolcigía·, como la ·dependencia que crea, la deformación de .las 
·líneas ·de consumo, de la distribución del ingreso, los 'efectos
de ia ocupación, etc. 
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Alvarez Soberanis, al referirse a esta ley dice "que -
amplía el ámbito de acci6n del registro, pues incluye actos ju
rídicos principales o accesorios (artículo 1°); onerosos o gra
tuitos (artículo 4°). Establece que no se aprobarán los contratos 
cuando "la tecnología a adquirirse resulte contraria a los obj!!. 
tivo.s de las políticas o pl.anes nacionales en materia de tecno-

. logía y desarrollo, u opere negativamente en los patrones de 
·consumo o en la redistribuci6n de ingresos o si se estimara que 
aquella no promueve el progreso técnico-económico y social" -
(artj.culo 5°) inciso a) y explicit"a los causales de rechazo en 
forma más completa que su predecesora". 3o 

Nuevamente el ejecutivo de la naci6n Argentina promu1-
g~ · 1a ley 2~6T'l~:.\'!l.:día 12 de agosto de 1977, estableciendo un -
n:u\'!V_o.'.ré g·i,¡;-én ,-,.¡::,·ciJal queda sometida _la transferencia de tecn;,-

' l~gia';. 'ces·i·ó;. o lt.é:encia de tecnología o marcas proveniente del 
exterior. Esta ley deroga a la 20794 y tiene como objetivo pri 
mordial promover la importación de conocimientos técnicos some
tidos a un control, por el cual se contrate tecnología que no -
sea obsolet'a, que no esté disponible en el país, a precio razo
nable y que· no perjudique a la nación. 

El examen previo y el examen· posterior y la inclusi6n
. de c_iertas cláusulas en los contratos se deben a la influencia
de la decisiisii" No. Z4 del Acuerdo de Car~~ge~a. 

-. , .. ·.·. -

'2) LEÚSLACION NACIONAL 

INTRODUCCION 

En México siempre ha habido transmisi6n de conocimie~ 

30 Alvarez Soberanis, Op. Cit., pág. 137. 
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mientas técnicos, sin embargo estas transacciones no siempre 
han sido reguladas. Ya en la época prehispánica existían inte~ 
cambios técnicos entre los diferentes pueblos; con la llegada -
de los españoles este flujo recibió un fuerte impulso gracias -
al comercio que existía entre México y España. La revolución -
industrial marca el punto de partida; a partir de este momento 
muchos países enfocan su interés por el desarrollo científico-
tecnológico. 

La regulación de este fen6men6 en México se inicia en~ 
la época de los 50' s con medidas marginales en la legislación ·in!!_ 
xicana. Analizando algunas disposiciones a través de ~ascua-
les el estado llegó a legislar en materia de tecnología,. en¿on
tramos lo siguiente. 

LEY DE INDUSTRIAS NUEVAS Y NECESARIAS 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
4 de enero de 1955, el artículo primero de la ley establece co
mo objetivo primordial el fomento de la industria nacional a 
través de la concesión de franquícias fiscales que estimulan el 
establecimiento de las nuevas actividades industriales y el me
jor desarrollo de las ya existentes. 

nse estableció el criterio de rechazar aquellas solic_!, 
tudes (de extensiones fiscales) en las que se manifestaban pa-
gos que excedían al 3'!, de las ventas netas de las empresas" •. 31 

Estas exenciones fiscales se determinaban de acuerdo -
a la importan.cía de la empresa (volumen de producción, cantidad 

31 Miguel s. Wionczek, Gerardo M. Bueno y Jorge E. Navarrete, 
La Transferencia Internacional de Tecnología: El Caso Mexi 
co "Fondo de Cultura Económica", 12 pag. 43. 

edición, México 1974. 
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de inversiones, mano de obra, participación en e1 mercado, tipo 
de investigación, etc). Los que obtuvieron las exenciones de -
impuestos ·1uego tenían que cump1ir con ciertos requisitos, por
ejemp1o: 

No modificar su estructura de capita1, de ta1 mane
t;a~~qµe· no afecte la ba1anza de pagos neta~ teniendo en cuenta -
'sus ··pagos a1 exterior en forma de regalías, 1icencias de uso de 
patentes y marcas, etc. 

La Secretaría de Industria y Comercio y 1a Secreta
ría de Hacienda_-y Crédito Público determinarán e1 1ímite de1 -

_niónto de pago:S a1 exterior. 

Sólo ppdrán emplear personal técnico autorizado por 
"Ia0i· -~cr-etarías y d.:..rante un al\o; además las empresas tendrlin -
· .. 1a· obligación de capacitar a dos mexicanos en el trabajo que C.!!. 
da uno desempefte. 

Esta ley, además exigía de las empresas que prestaran
declaración de 1a tecno1oaía y maquinaria usada en su pr?duc- -
ción, así como 1a regulación de pago~. rega1ías y servicios'té~ 
nicos. 

LEY. RE~f,.-AMENTARIA DEL PARRAFO SEGUNDO DE_L ARTICULO 131 DE LA 
CONST-I,TUCION· 

Pub1icada en e1 Diario Oficia1 de 1a Federación de1 S
de enero de 1961, esta 1ey facu1ta al Ejecutivo Federa1 para ~-

.· .. ·.aumentar, disminuir o suprimir 1as cuotas de 1as tarifas de· im
portaci6n y exportación, y crear otros, con e1 fin de obtener -
el m_ejor aprovechamiento de 1os recursos financieros naciona1es 
y de regu1ar 1a economía naciona1 por medio de1 mantenimiento' -
de nive1es razonables de importación de artícu1os extranjeros,-
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limitar el monto de los recursos financieros y vigilar el cum-
plimiento de los acuerdos respectivos, a efecto de que no sobr~ 
pasen los límites que se establezcan. 

Con fundamento en esta ley la Secretaría de Industria
y Comercio desarrolló una política industrial llamada "Progra-
mas de Fabricación" que consistían en incentivos fiscales y su~ 

sidios en la importación de materias primas o maquinaria. 

Para obtenerlas debían llenar los siguientes requi~i--
tos: 

El precio del producto final no debe exc•d~r del --
25~ del precio internacional. 

El porcentaje de integración nacional de los produ~ 
tos debe aumentar progresivamente. 

La participación de capital nacional tiene que sa-
tisfacer las exigencias previstas en otras leyes. 

El máximo de pagos por concepto de traspaso tecnol~ 
gico no debe exceder del 3\ sobre ventas netas. 

LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Esta ley data del 23 de diciembre de 1970; 32 establece 
el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología como organismo pú-
blico descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio -
propio, asesor y auxiliar del ejecutivo federal en la fijación, 

32 Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre 1970. 

1'. 
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instrumentación. ejecución y evaluación de la política nacional 
de ciencia y tecnología; teniendo ent~e otras las siguientes -
funciones: 

Ser asesor de los estados de la federación, munici
pios .y de toda clase de personas. 

Ser órgano de consulta obligatoria para toda depen-
dencia o empresa federal en materia_ de inversiones, de investi
ga~ión científica e importación de tecnología. 

Eláborar programas de investigación procurando la -
cooperáci6n de ~~tidades gubernamentales, instituciones de in-
v.e~tigaci'ÍS~ ,~:'iÜp~ri~r y usuarios de la investigación. 

Servicio general de información sobre la investiga
_. _ _-c-ión en el paí-s. 

Relaciones a nivel internacional, intercambios, be-
. cas._ et:c ... 

-Canal.izar recursos, fomentar nuevas instituciones -
d~_investigación. 

Coordinación e intercomunicación entre las institu
cion~s:-_iie i.nv~s.tigación para fomentar programas - interdisciplin.!!_ 

·ríos,· áreas comunes de investigación, formación de investigado
res y así evitar la duplicidad. 

Jaime Alvarez Soberanis nos indica que "en.la exposi-
ción de motivos de la iniciativa de ley que creó el Conacyt, se 
indicó que "la ciencia y la tecnología son factores fundamenta
les del orden social, y la aplicación de sus resultados debe -
convertirse en poderoso instrumento del desarrollo general e -
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integrado del. país ••. ", l.o que él. interpreta como prueba de que 
"el. Gobierno Mexicano concebía a la tecnol.ogía como un factor -
el.ave para. el. desarrol.lo del. país." 33 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Debido a que la transmisión del. uso de patentes y mar
cas y l.a asistencia técnica adquirió gran importancia en el. ám
bito internacional. tanto para empresas independientes de países 
desarrol.l.ados como para empresas mati:iz. exportadoras de tecn.;1.!i_-. 
gía y empresas fil.ial.es importadoras de dicha tecnol.ogía, se· ·m2. 
dificó nuestra l.ey de impuesto sobre l.a renta. 

Hasta fines de los 70's dicha ley distinguía entre los 
pagos por asistencia técnica y los de regal.ías, de patentes, 
marcas comercia1es etc. Los pagos por asistencia técnica reci-
bidos estaban.sujetos a una tasa única de 20~ sobre sus ingre-
sos; en cambio l.os pagos de regalías se encontraban sujetos a -
una tarifa progresiva con una tasa máxima de 42\. Por l.o que -
durante mucho tiempo resul.tó más efectivo a las empresas extra~ 
jeras y nacional.es considerar como pagos de asistencia técnica
al.gunos de l.os que real.mente eran regal.ías, ya que l.a tasa máx~ 
ma de estas úl.timas resul.taba tan gravosa como l.a del. impuesto
sobre el. ingreso gl.obal. de l.as empresas. Así es conocida l.a -
práctica de numerosas empresas con participación de capital. ex
tranjero de enviar al. extranjero divisas correspondientes a pa
gos de regal.ías como pagos por concepto de asistencia técnica.· 

Para impedir tal. evasión de impuestos se modificó l.a -
l.ey el. 29 de diciembre de 1970, quedando l.a Nueva Ley de Impue~ 

33 Jaime Al.varez Soberanis, Op. Cit. pág. 117 
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to sobre la Renta que indica una tasa progresiva de máximo 42\
tanto para pagos de regalías como para pag~s de asistencia téc
nica. Con esta medida se evita la celebración ficticia de con
tratos de asistencia técnica. así como la salida de divisas al 
extranjero con un menor sacrificio fiscal. 

hECR~TO QUE DECLARA DE UTILIDAD NACIONAL EL ESTABLECIMIENTO Y 
.Al-IPLIACION DE LAS EMPRESAS DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1971. 34 

Este decreto tenía como fin estimular el desarrollo r~ 
gional, crear oportunidades de trabajo. elevar el nivel de vida 
de la-población_. fortalecer el. mercado nacional e incorporar al 
may~r número de_ habitantes al p~ogreso nacional, aumentar expo~ 
·.taC.~_c:mes· •. subst'L'-t~_ir importaciones y proporcionar una planta i.!!, 

.c!Li§.-i,ria( ~ejor i'ntegrada con elevados niveles de eficiencia pr~ 
.--ductiva·, por. medio de estímulos fiscales y otras facilidades. 

Para ser tomada en consideración para tal ayuda fiscal, 
la empresa tenía que cumplir con los siguientes requisitos: 

Tener un capital social donde la participación mex~ 
cana consiste de mínimo 511; 

Limitar sus pagos al exterior por conceptD de rega
lí_as. i>_'.'-ten_tes y marcas. asistencia técnica. etc: a ·1a cuota 
qu~- e:sta:blece la comisión en base a las venias ·anuales; esta 
·cuota no podrJ.a ser más del 3\ de las ·ventas. 

En sus contratos no podían existir restricciones a
l~ exportación contrarias al interés del país. 

·34 Diario Oficial de la Federación del 25 noviembre 1971. 
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LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL 
USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS 

Durante su campaña presidencial el Lic. Luis Echeve
rría Alvarez tocó el tema de la transferencia de tecnología, d~ 
ciendo que para el sano desarrollo del país se deberían tomar -
serias medidas para regularla. Ya como presidente de la Repú--
blica Mexicana, expone que el desarrollo de la nación está suj~ 
to al avance científico-tecnológico, porque ningún pals del. mue. 
do puede llegar al pleno desenvolvimiento con conocimientos ~: 
prestados o rentados, ni llevar a cabo una política independ{e~ 
te, porque este factor externo puede desequilibrar el proceso -
de desarrollo. 

Viendo la necesidad de tener una mejor política indus
trial que permita obtener mayores beneficios de la obtención de 
tecnología, reducir los efectos adversos de su importación en -
la balanza de pagos, fortalecer el poder de negociación de los
compradores nacionales y facilitar al sector industrial su ac-
ceso a la mejor tecnología disponible en los mercados naciona-
les e internacionales, en óptimas condiciones de oportunidad, -
calidad y precio para así lograr una mejor ind~pendencia econó
mica, se presentó el 3 de noviembre de 1972 la "iniciativa de -
la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el 
Uso y Explotación de Patentes y Marcas'' (LTT). 35 

La tecnología es considerada un factor indispensable -
para el desarrollo industrial y su aplicación primordial en los 
procesos productivos; frecuentemente la tecnología adquirida 

35 Diario Oficial de la Federación, Iniciativo del Ejecutivo¡ 
Noviembre 7, 1972, pág. 11. 
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presenta las siguientes características negativas: 

La tecnología adquirida es obsoleta, inadecuada o -
ya disponible en el país; 

La existencia de prácticas r~ctrictivas como: 

Aumento del costo de la producción; 

Obligación de adquirir ~nsumos o bienes del otdrga~ 
te; 

Prohibición o limitación de las exportaciones; 

.Intervención en la administración de la empresa r~
.:~'7,)'.>t;pr" y·_inari-:j~---de la producción o distribucioñ de productos; 

Sujeción a tribunales extranjeros de los conflictos 
der_ivados del incumplimiento de los contratos; 

Contravención a la política de desarrollo indus~ 
trial del Gobierno Federal; 

Subordinación de la industria nacional a las empre
sas transnacionales. 

_Considerando que todas estas cir_cunstan-cias causan un
fuerte· cÍáño a la economía de la nación, ob-staé::ulizando el sano
de_sen_v.olvi"miento de la industria, se promulga la LTT, que entró 
en vigor a partir del 29 de enex:o de 1973. 

Objetivos de la LTT: 

Obtener mayores beneficios de la contratación de --
tecnología; 
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Lograr un desarrollo independiente para el país; 

Elimimar las prácticas restrictivas; 

Procurar una industria eficiente; 

Fortalecer el poder de negociación del empresario -
mexicano; 

Combatir aquellas empresas extranjeras que quieran 
abusar del país; 

Regular la adquisición de tecnología para que se -
adquiera en ~ondiciones económicas, justas y adecuadas. a.':la po
lítica del gobierno federal, y 

En consecuencia favorecer al trabajador y al consu
midor mexicano. 

BREVE ANALISIS DE LA LTT 

El artículo 1° crea el Registro Nacional de Transfere~ 
cia de Tecnología a cargo de la Secretaría de Industria y Come~ 

cio. 

El artículo 2º establece los actos de inscripción obli 
gatoria en·el registro, que deben de surtir efecto en territo-
rio nacional celebrados con motivo de: 

a) La concesión del uso o autorización de explotación 
de marcas. 

b) La concesión del uso o autorización de explotación 
de· patente·s de invención, de mejoras de modelos y dibujos indu~ 
triales. 
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e) El suministro de conocimientos técnicos mediante -
planos, diagramas, mode~os, instructivos, instrucciones, formu
laciones, especificaciones, formación y capacitación de perso
nal y otras modalidades. 

d) La provisión de ingeniería básica o de detalle pa
ra. l.a. ej'ecuéión de instalaciones o fabricación de productos. 

e) La asistencia técnica,. cualquiera que sea la forma 
en queºésta se presta. 

El artículo 3° habla de las personas que tienen la - -
·.o,b1._l.gaci?n de registrar los actos. convenios o contratos. El -

·c:pr:ocedimient.?: .administrativo está regulado por los artículos 4-

'''Y"'~l-0-: . -

La no presentación a inscripción ante el R.N.T.T. trae 
aparejadas san~iones previstas en los artículos 5° y 6°, por -
~~'mplo: nó recibir estímulos fiscales,-no tener efecto legal -
a'igunó •. etc .. 

Las-práct~~as restrictivas y sus excepciones son regu
ladas por los artículos 7° y 8°. El articu.lo 9° establece qué
actos, convenios y contratos se excluyen de la inscripción al -
R.N .. T~T.~ 

Cuando se altere la constancia de inscripción, la Se-
cretaria de Industria y Comercio tendrá facultades para canee-
lar la inscripción en el R.N.T.T. (articulo 11°); o para verif~ 

·car'el cumplimiento del contrato (articulo 12°). 

El articulo 13° obliga al personal del R.N.T.T. de -
guardar absoluto secreto la información contenida en los contr~· 
tos, excepto cuando la información sea de dominio público. El-
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recurso de reconsideración y su procedimiento están regu1ados -
por el articulo 14°. 

En los articules transitorios se establece la entrada
en vigor de esta ley, de los actos, convenios y contratos cele
brados con anterioridad, de las sanciones, de sus procedimien-
tos, inscripción y de los plazos a los que queden sujetos asi -
como las prórrogas que se les podrán otorgar. 

El resumen de los criterios generales de aplicación de 
la LTT fue publicado por la Dirección General del Registro Na·
cional de Transferencia de Tecnología, a los dieciocho meses de 
que entró en vigor la ley. 

A manera de ilustración mencionamos aquí la aplicación 
de los criterios y el punto de vista de los licenciantes de los 
Estados Unidos en cuanto a la problemática de adaptación a la -
LTT ya que hasta la fecha este país sigue siendo nuestro princi 
pal proveedor de tecnología. 

El articulo 7° de la LTT establecía "La Secretaría de
Industria y Comercio no registrará los actos, convenios o con-
tratos a que se refiere el artículo 2° en los siguientes casos: 

I) Cuando la tecnología se encuentre en ef país. 

La tecnología que se va a importar no debia estar 1i-
bremente disponible en el país y no debería de haber una tecno
logía sustancialmente similar a esta o que fuera del dominio p~ 
blico. Esta violación no era objeto de excepción por el arttc~ 
lo 8° de la LTT y los permitentes se adaptaban a esto sin nin~ 
gún problema. 
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11) Cuando el precio de la tecnología constituya una
carga excesiva e injustificada para la nación. 

Al respecto no era posÍble establecer cuotas f~jas; se 
requería una cuidadosa y detallada evaluación técnica-económic~. 
Este impedimento era dispensable. Para los permitentes causaba 
ince:.:tidumbre ·este inciso, ya que ellos querían apl.icar en Méx.!_ 
co.ia costumbre de los Estados Unidos, en la cual el permitente 
ténía el derecho de imponer el prec~o de la tecnología, según -
el receptor lo aceptara. 

111) Cuando el licenciante controlara direct!l o indi
rectamente la administración del receptor: 

.·Esta negativa de inscripción era dispensable cuando el 
ó"\>-j~~;,'" del contrato invoiucraba servicios de operación o admi-
n~stración de empresas~ igualmente cuando era necesaria la in-
tervención de un técnico especializado del licenciante para el
_bu~n funcionamiento de la empresa receptora o para hacer la re
·vi'sión p_eriódica de los libros de contabilidad con la única fi
nal~dad de co~prob~r el pago de regalías. 

IV) Cuando se establezca la oblig~ción de ceder a tí
tulo oneroso o gratuito, patentes• marcas regist_radas, innova-·
cíone.s ·~ .. mejoras realizadas por el receptor. 

·--' ... ··_:·:·. 
'Esta negativa de inscripción sólo era dispensable cua!!. 

do el licenciante y el licenciatario convinieron que toda mejo
ra o innovación se efectuara en forma recíproca. Los licencia!!. 

·-·tes no estaban preocupados por esta negativa, porque podían ce
lebrar un contrato de licencia no exclusiva, no prohibido por -
la ley mexicana. 
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V) Cuando se limita la investigaci6n y desarrollo 
.tecnol6gico. 

Cualquier cláusula que apareciera en los contratos re
feridos frenando el desarrollo tecnológico de la empresa y con
secuentemente de la nación causaba su negativa de inscripción y 

no se podía dispensar por lo antes dicho. Para los otorgantes-
no causaba problemas dado que dificilmen.te una empresa nacional 
invierte parte de sus utilidades en investigación y desarrollo. 

VI) Cuando se establezca la obligación de adquirir ·
equipos, herramientas, partes o materias primas exclusiv.amen.te
de un origen determinado. 

Esta violaci6n era dispensable cu?ndo el licenciante -
vendiera los insumos al precio internacional vigente o bien - -
cuando el licenciatario los pudiera comprar donde m5s le convi
niere. 

Aquí los permitentes estaban dispuestos a aceptarlo. 

VII) Cuando se limite o proniba las exportaciones. 

Este inciso no era tajante, aunque no era dispensable
por ley; aún con limitaciones a las exportaciones se podían - -
inscribir contratos, por ejemplo: en el caso de que el permite~ 
te ya haya otorgado licencias exclusivas en otros países o - -
c~ando la legislación del país del permitente prohiba exporta-
cienes a algunos países o bien si se otorguen los mercados de -
exportaci6n más propicios. 

Los permitentes deseaban flexibilidad en cuanto a este 
inciso; pedían un período para que sus artículo.s se consolida-
ron en el mercado de los Estados Unidos; dicho plazo sería de -
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8 aftos para tecnología compleja, como la computación y dos aftos 
para la tecnología sencilla, expresando que los plazos seftala-
dos eran razonables. 

VII) cuando se prohiba el uso de tecnología compleme~ 
taria. 

Esta contrariedad a la ley era dispensable cuando la -
prohibición era en el sentido de qu~ el licenciatario no divul
gara los conocimientos técnicos de carácter confidencial trans
mitidos por el otorgante; a su vez estos aceptaban generalmente 
este criterio. 

IXL .. Cuando. se establezca la obligación de vender ex-
;·ciüs_i.vamérít~·.:·.;¡i' l:'i:cenciante los bienes producidos. 
-~~~~-)_:=-~·:· :-~·· .. .. . . . 

Se dispensaba cuando los bienes que fabrica el licenci~ 
·tario son partes componentes o intermedios y el comprador pote~ 
cial es el otorgante. 

Los. licenciantes estaban de acuerdo en lo anterior pe
ro- decían que.podían convenir con el licenciatorio para que el
licenciante le compre parte o toda la producción en beneficio -
mútuo. 

-,·:x): Cuando el licenciante obligue al adquirente a uti
lizar permanentemente personal seleccionado por el otorgante. 

Sólo en caso excepcional se dispensará esta violación, -
cuando no existan técnicos nacionales para desempe~ar una de-
terminada funci6n, se aceptara personal extranjero designado -
por el licenciante con la obligación de capacitar a técnicos -
mexicanos. Los licenciantes no objetaban esto. 
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XI) Cuando se limiten los volúnenes de producci6n· o··
se impongan precios de reventa para la producción nacional o p~ 
ra las exportaciones del adquirente. 

Esta negativa de inscripción era dispensable en la - -
LTT, aunque no muy común, porque al limitar el volumen de pro-
ducción consecuentemente limitan las exportaciones. 

Los permitentes estaban descontentos por la rigidez de 
la ley mexicana con respecto a restricciones al volumen de prQ
ducción. 

XII) Cuando se obligue al adquirente a celebrar con-
tratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de-. 
la tecnología en el territorio nacional. 

Esta violaci6n era dispensable cuando el licencian te - -
contaba con un.buen sistema de distribución o gozaba de presti
gio comercial para llevar a cabo en mejores condiciones de co-
mercializaci6n de los productos del licenciatario. 

XIII. Cuando existan plazos excesivos de vigencia. 

Aquí los criterios son tajantes, porque aunque la ley
preveía un plazo de 10 afies para la vigencia de los contratos.
en caso de que la tecnología se podía asimilar en menos tiempo
se establecía un plazo más corto. 

Este inciso no era dispensable y los licenciantes ata
caban diciendo que era una cláusula arbitraria, argumentando -
que en muchos casos de traspaso tecnológico es necesario un mayor pe-· 
ríodo. 
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XIV) Cuando se someta a leyes o tribunales extranje-
ros la interpretación o cumplimiento de los contratos. 

Podía aceptarse un contrato aún cuando no se sometiera 
expresamente a los tribunales nacionales ya que quedaría somet~ 
d.o a. las réglas del Código Civil para el o. F. en vigor, o bien
c~;indo incluyera una cUíusula de compromi·so arbitral, ajustado
ª ··los términos de la convención sobre el reconocimiento y ejec~ 

ci6n de las sentencias arbitrales P!onunciadas en el extranjero. 
En caso de no contemplar a que tribunal o ley se someterán, se
de.bía de admitir el contrato. 

Los licenciantes estaban de acuerdo en someterse a las 
.leyes mex ~e~-~ s ~<(~-.. , 

, éomo· podrá observarse, la LTT tení.a un carácter flexi-
hle, dadas las dispensas establecidas en el articulo 8° de la -
mult'icitada ley. 

L·a LTT cumplió en su papel de revisor y registrador de 
contratos. Lo m4s destacado de esta ley,. en mi opinión, es que 
disminuyó not·ablemente las prácticas comercial.es reºstrictivas y 

los pagos al exterior • 

. -,~~~ta ley fue abrogada el día 11 de febrero de 1982 -
por i.a··"I;~y ·sobre el Control y Registro de ú1 Transferencia de -
Tecnologºía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas que ana
li.zaremos en el siguiente capítulo. 
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ANALISIS DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERE~ 
CIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS. 

INTRODUCCION 

. ·. · .. A casi 9 aftos de vigencia de la J:.ey sobre el Registro
·.cÍ~,"._J,'a_:Transferencia de Tecnologla y el Uso y Explotaci6n de Pa
::t~h:te's. y Ma!cas "(LTT) (ver capitulo anterior)• la Secretarla de 
P·atrimon-io y Fomento Industrial (SEPAFIN) • hoy Secretarla de C2, 
mere io y Fomento Industr ia1 (SECOFI) • decid i6 revisarla y enco!l 
tr6 que dicho ordenamiento ya era obsoleto. 

·A finales del afto de 1981 se tenlan inscritos a1rede-
d_or de.s,:Soó-".coÍlt-ratos en el Registro Nacional de Transferencia 

-~~-:~~é:-~~·:{ogs:°~ cit·.k~·T.T.) lo que quiere decir que dicho ordena-
:~~~io ha -.<:umplido cabalmente los objetivos para los que fue -
previsto·.· 

. -... Sin embargo no todos los actos jurldicos de traspaso -
ti:cnol6gico e.staban inscritos en el R.N.T.T. El pals habla ev2 

lucionado e~ ~u pla~ta industrial y hablan surgido md~tiples a~ 
tividades en.el. ámbito tecnol6gico que no estaban reguladas, -
quedando exclu.ld_os numerosos contratos que por las limitaciones 
de la L.T.T~ no eran regist:rables. 

·.- . 
. · ·-· 

·::.:·En consecuencia se busc6 un nuevo o"-rdenamiento que se-
aciap·t;,;ra~--~ -·"las circunstancias sociales. econ6micas y tecnol6gi
cas de nuestra era y además que coadyuvara al mejor cumplimien

·:;to de los objetivos de polltica econ6mica del Gobierno Federal. 

OBJETIVOS 

Entre los objetivos de la Ley sobre el control y Regí~ 
tro de la Transferencia de Tecnologla y el Uso y Exp1otaci6n de 
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Patentes y Marcas (LCRTT) encontramos los siguientes: 

- Otorga facultades a la SEPAFI~ (hoy SECOFI), para -
que los acuerdos de voluntades de transferencia de tecnologla -
vayan encaminados a cubrir las necesidades prioritarias del - -
pals; 

- Controlar y orientar los traspasos tecnol6gicos asl
como fomentar fuentes propias de tecnologia; 

- Trascender de un rl!gimen de registro hacia otro qu.e:"c··. 
le permita un desarrollo gradual de asimilaci6n, adaptac.i_6n.,·y -
evoluci6n local de tecnología; 

- Someter a un registro acuerdos de voluntades que in~ 
volucran transferencia de tecnología y que por limitaciones de
la LTT escaparon del control de la autoridad administrativa y. -

afectaban negativamente la economía nacional; 

Evitar ia proliferación de prifcticas restric.tivas; 

- Establecer los criterios de evaluaci6n legal econ6-
mica y tl!cnica; 

- Otorgar mayor seguridad jurldica a las partes contr~ 
tan tes; 

- Delimitar con mayor claridad los casos de excepci6n
para ia inscripci6n de acuerdos de voluntades ante R.N.T.T. 
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ANALISIS OBJETIVO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES 
Y MARCAS. 

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Fed~ 
raci6n el dta 11 de enero de 1982 y entr6 en vigor 30 días nat~ 
r:t_l.é_~_:·¡respués de su publicaci6n. .'< continuación analizaremos -
·-~sta .·.ley detalladamente. 

NATURALEZA JURIDICA 

El Artículo 1o. establece que es de orden pOblico e i~ 

.~erés social y su aplicación corresponde al ejecutivo federal -
-j>o~ _conducto.de-1~ .. SECOFI. Su objeto es el control y orienta·-
-c:i6n·dei:ta ir~n~i;;~encia de tecnología, ast como el fomento de-
:~~·;;?f'~~~t~s pr.opias de tecnologia. 

Un acierto del legislador fue haber hecho explicita la 
na,turaleza jurídica de la ley para impedir que el traspaso tes 
il:¡;-i<Ígico quede .al arbitrio de los particulares, en virtud de que 
.;;;ttr en juego ·el· de_sarrollo tecnológico de la naci6_n. 

Por o.tra parte las disposiciones establecidas en la -
ley son de car~cter irrenunciable y su inobservancia causa la -
nulidad die los actos celebrados. 

'.:<···-~n·cuanto a su objeto indica que la SECOFI cuenta con 
facOlta~es, disposiciones y mecanismo• para el control, orien-

taci6n, fomento y desarrollo de la tecnología local. no 
en forma defensiva, sino buscando trascender en el sector pro
ductivo mediante una adecuada selecci6n, adaptaci6n~asimila- -
ci6n e innovaci6n de las tecnologías importadas; de tal modo -

que México reduzca en la medida posible, su dependencia del e:!S 
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terior y fortalezca su soberanía. 

ACTOS DE INSCRIPCION OBLIGATORIA 

Artículo 2o. para los efectos de esta ley deberán ·-, 
ser inscritos en el R.N.T.T. todos los convenios, contratos y

dem4s actos que consten en documentos que deban surtir efectos 
en el territorio nacional relativos a: 

- En el plirrafo anterior el legislador no se móstrl5·;:_ 
tan afortunado en la redacci6n; en vez de convenios, contr·at_os 
y dem§s actos, s6lo debi6 haber plasmado actos jurídico~¡;~ue~ 
es un concepto gen~rico que abarca las dos especies menció'na-
das. El Lic. Angel Caso define a los actos jurídicos como: 
"Los fen15menos o circunstancias a los cuales atribuye la le>· -
efectos jurídicos que se realizan por la intervenci6n de la v2 
lun_tad humana y con la intencilSn de crear, modificar, transfe
rir o extinguir relaciones jurídicas." 36 

a) La co_ncesi6n del uso o autorizacil5n de explotaci6n 
de marcas; 

Para el Lic. David Rangel Medina existen cuatro co- -
rrientes en lo que se refiere a las definiciones del concepto
de marca: 

- La que seftala a la marca un papel de signo indica-
dor del lugar de procedencia de la mercancía; Pouillet la defi 
ne como: "Un medio material de garantizar el origen o simple-
mente la procedencia de la mercancía a los terceros que la co~ 

.36 Citado por Efrain Moto Salazar, Elementos de Derecho, Edi 
torial Porríia, S.A., M~xico, D.F. Vígl!sima tercera edici'lfn 
p§gs. 24-25. 
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pran, en cua1quier lugar y en cualquier mano que ella se en- -
cuentre", o "La marca debe comprenderse - afiade - como todo -
signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la ind~ 
vidualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabrican 
te, sea simplemente vendida por un comerciante." 37 

- Aquel1a que considera a la marca un agente indivi--
·<aü.afizador del producto mismo, como lo expresa Dr. Lanz: "Es

fundamenta1mente un signo, un símbolo o emb1ema que sefiala, -
distingue 1as mercancías de un productor de las de otro. 38 

- La tercera reune 1os rasgos distintivos de las dos
anteriores. Para_ César Sep(j1veda la marca "es un signo para -
~istinguir. S~_,.emplea para señalar y caracterizar mercancías~ 

_.~;,,product;.os ·:de· Iá industria, diferenciándolos de otros o tiene 
-:$6'r"'."·objeÍ:o la marca proteger las mercaderías poniéndolos al -

a'brlg",; de la competencia desleal mediante la identificaci6n. 
Están destinadas a especializar 1os productos en que se usan -
y a indicar y garantizar su procedencia." 39 

- -~~or 61tima, adaptando la tesis mixta ~a indicada, 
ia que enfb~a 1~ •sencia de la marca en funci6n de 1a c1iente-
1a; a juicio de Rotondi, "1a marca es una contrasel'ia gráfica -
impresa o ap1icada a1 producto, a fin de distinguir1o de todos 
los ot~~s productos similares existentes en el comercio y pro-
c«:'derfi°~ ~de otra hacienda." 40 -.¡ . 

. -·-: 

37 David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Edito
rial Libros de México, S.A.• Mayo 1960, Primer_a Edici6n, 
Plig. 154. 

38 IBIDEM, pág •. 155. 
39 IBIDEM, pág. 156 
40 IBIDEM, pág. 158. 
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Para la OMPI marca significa "un signo que sirve para 
distinguir las mercancías, como lo hace la marca de servicio -
con respecto a los servicios de una empresa comercial o indus
trial (de este modo sefiala su origen y conlleva la garantía 
de una cierta calidad permanente). El signo puede consistir -
en una o más palabras, letras, números, dibujos, fotos, etc.,
distintivos." 41 

En México, el Artículo 87 de la Ley de InvencioneL y
Marcas (LIM) nos da la siguiente definici6n de marca: "E~:t~·:'z·..: 
ley reconoce las marcas de productos y las marcas de s'rvicios~ 
Las primeras se constituyen por los signos que disting~en a -
los artículos o productos de otros de su misma espe¿i~ o clase. 
Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de -
otros de su misma clase o especie. 42 

La inclusi5n del inciso a) en el Articulo So. ~ cum-
ple razonablemente su cometido, porque normalmente la tecnolo
gía se adquiere en paquete, o sea, además del uso y explota
ción de la marca, conlleva la asistencia técnica, la transmi-
sión de conocimientos técnicos o cualquier otro supuesto reg~
lado por el· Artículo 2o. de la ley de la materia. 

A este respecto la Organizaci6n de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial confirma que "Un acuerdo de
Licencias concluido con una compafiia extranjera, usualmente iD 
cluye una variedad· de acuerdos que pueden estar reunidos en un 
solo contrato o en varios. En un acuerdo de licencia normal,
el lícenciánte (duefio de la tecnologta) otorga, vende o permite 

41 Guia de Licencias para los paises en desarrollo, Op. Cit. 
pág. 28. . . 

42. Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Ofi-·
cial de la Federaci6n el día 10 de febrero de 1976. 
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al licenciatario el derecho de usar ciertos derechos de propi~ 
dad industrial y/o experiencias tEcnicas (KNOW-HOW) que posee. 
Estos derechos pueden incluir patentes, marcas, KNOW-HOW y asi~ 

tencia técn,ica. '" 43 

: Sobre todo cuando la marca ostenta renombre interna-
·' .ci~;..·.ii :como "COCA-COLA". "FORO". "FIAT". ;'f.IERCEDES-BENZ". etc. 
··1i'mar~a ser~ el medio principal para celebrar el contrato, de 
bido ai prestigio que ha adquirido en ~l mercado. 

"Sin embargo, y a pesar de lo que pueda establecerse
en los contratos, la verdad es que hasta el momento no se ha -
de~tacadp debidamente la gran importancia del papel que juegan 
l~-s marc;:is e·n l·a'. transferencia de tecnología ...... la marca, 

.(ioi9ri .ha:s(!. de' toda la inversi6n, representa un pape 1 de incalc!J 
i~b,le-._val.;,r para la transferencia de tecnología de cualquier -
naturaleza, sin la cual (marca) tal tecnología no tendría den~ 
minación~" 44 

El tipó de contratos comprendidos en el primer inciso 
qu_e estamos analiz~ndo, conceden solamente el uso Y. explota-
ci6n de la marca; ~ó exi~te traslación de dominio; por ende,
el adquirente se encuentra indistintame~te en desventaja al -
contratar con una firma extranjera> la concesión del uso y ex 
plota,é.ión. de sus marcas, por las siguientes consideraciones: 

43 

44. 

Citado por Alvarez Soberanis, Jaime, El Contrato de Trans
ferencia de Tecnolog~a.(Su naturaleza JUridica y alcances), 

·"Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística: 
No. 23-24, Enero-Diciembre 1974, MExico D.F., p&g. 105. 

JosE Carlos Tinaco Soares, El Papel de las Marcas en la -
Tecnolofía, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Art:ls 1ca", No. 25-26, Enero-Diciembre 1975, MExico, D. 
p; pAgs. 132-133. 
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- El esfuerzo econ6mico que realiza el licenciatario
para la publicidad, registro, renovaci6n, protecci6n y defensa
de la marca es infructuoso; éste s6lo beneficia al titular de 
la marca. 

- El prestigio adquirido localmente pertenece al pro
pietario y no al usuario; al extinguirse el contrato debe nece
sariamente renovarlo, o bien contratar otra marca. lo que sign~ 
ficaria una nueva inversi6n. 

- Generalmente en el contrato se incluyen prActicas 
comerciales restrictivas, como la de adquirir insumos del lice~ 
ciante, con la excusa de mantener la calidad del producto. 

- En cada renovaci6n del contrato se exige una rega-
lia más alta, en virtud de que la marca ya tiene prestigio lo-
cal, proporcionado por el adquirente .. 

Estos contratos resultan lesivos para la naci6n, per
lo siguiente: 

''a) Genera pagos crecientes de regalías al exterior: 

b) Se multiplican los productos fanricados localmen
te que usan marcas foráneas y que desplaza~ del mercado a aque
llos que emplean marcas nacionales; 

c) La economía nacional no recibe ningGn beneficio d.!_ 
recto derivado de la utilizaci6n de signos marcarlos foráneos;-

d) Entrafian un peligro potencial para el sano creci-
miento. de la economia, toda vez que si se emplean las marcas e~ 
tranjeras en la explotaci6n de productos, no se acreditarán ma!: 
cas locales en el mercado internacional; 
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e) Posibilitan una intervenci6~ del titular de la rna~ 
ca extranjera en la administraci5n de la empresa usuaria, con -
el pretexto de asegurar el control de calidad, que se traduce -
en una influencia en decisiones que se refieren a ventas, com-
pras, publicidad, personal, etc. 

f) Obligan a que se adquieran insumos, partes, compo
nentes o equipos para fabricar los productos, aumentando la sa
lida de divisas." :4s 

Consecuentemente se producen problemas econ6micos y 
socioc~lturales tales como: 

. Los artículos de marca extra~jera son generalmente
más caros, por la gran publicidad invertida y por el alto pago
de regaltas; 

. Crean necesidades supérfluas que debido al nivel de 
vida no se podrAn satisfacer; 

• En algunos casos se distorsionan las costumbres na
cionales con la consecuencia de que se rechazan productos de -
marca nacional. 

Para evitar esta problemAtica el legislador incluy6 -
dentro de la L.I.M. las siguientes medidas: 

Articulo 127. "Toda marca de origen o cuya titulari
dad corresponde a una persona fisica o moral extranjera que es
t6 destinada a amparar articulos fabricados o producidos en te-

45 Alvarez SoberanisJJaime, La Regulaci6n •.. , Op. Cit. pAg. 
292. 
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rritorio nacional deberá usarse vinculada a una marca origina--

riamente registrada en Mlxico. Ambas marcas deberán usarse de· 
manera igualmente ostensibles. Será apljcable a la manera ori
ginariamente registrada o por regjstrarse en ~6xico, lo dispue~ 
to en el artículo 91, fracción XIII de esta ley"; y el .-<rt ículo 
128: "Los actos, convenios o contratos que se realicen o cele· 
bren con motivo de la concesi6n onerosa o gratuita d~ una marLa 
registrada originariamente en el extranjero, o cuyo titular sea 
una persona física o moral extranjera, deberá contener la obli
gación de que dicha marca se use vinculada a una marca origina
riamente registrada en ~!lxico y que sea propiedad de 1 1 icenc i a -
tario. 

Cuando no se cumpla con esta obligación, la Dirección 
General del Registro ~acional de Transferencia de Tecnclo~1a ne 
gará la inscripción del acto, convenio o contrato. 

La obligación de la vinculación de marcas establecí-
das en el párrafo anterior deberá cumplirse dentro del pla=o de 
un año a partir de la inscripción del acto, convenio o contrato 
que autorice su uso. Si no se cumple con dicha obligación, el
act.o, convenio o contrato quedará sin efecto y su inscripción -
serll cancelada. 

Por causas justificadas, la Secretaria de Comercio y

Fomento Industrial podrá prorrogar por un año como máximo el 
plazo establecido en el párrafo t.ercc ro.•• 

Este supuesto no se ha dado en la realidad, porque -
a6n existen causas de orden económico y tlcnico que impiden su
aplicación. 

Año con año se han concedido prórrogas para su cumpl_!. 
miento mediante acuerdos; el del año de 1985, publicado en el -
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Diario Oficial de la Federaci6n el dia 11 de diciembre del men
cionado al\o. en su artículo íinico expresa "Se concede en lo ge
neral ampliaci6n por un al\o, contado a partir del 29 de diciem
bre de 1985, para el cumplimiento de las obligaciones a que se
refieren los artlcul:os 127 y 128 de la Ley de Invenciones y Mal: 
cas." 

Se ha tratado por algunos medios desalentar el uso de 
marcas extranjeras, pero el resultado. no ha sido muy halagador
dadas las circunstancias de la sociedad de consumo en que vivi
mos y gracias a la excesiva publicidad que crea necesidades su
p6rfluas y hace que la sociedad se vuelque hacia las marcas de
renombre internacional que indistintamente son extranjeras. 

En el RNTT como regla general no se autorizan pagos -
de regallas por el uso y explotaci6n de marcas cuando la empre
sa receptora es filial de la licenciante o cuando esta Gltima -
participa mayoritariamente en el capital de la licenciataria. 

La excepci6n a la reala anterior se ·da cuando ;i.a em-
presa receptora se adhiere a los compromisos impue_s~o·s por la -
Direcci6n General de Transferencia de.Tecnologla y que general
mente en este caso son: un programa favorable de divisas o un -
programa creciente de exportaciones. 

Para disminuir los efectos negativos propondria que -
todas las empresas nacionales que usan y explotan una marca ex
tranjera, tendrAn la obliaaci6n de desarroll·ar 2 6 3 marcás de
su propiedad, paralela•ente a aquella y darle iaual tratamien-
to; claro que esto sianifica una fuerte inversi6n pero a largo
plazo el empresario nacional serla el beneficiado, porque al f.!. 
nalizar la vigencia del contrato, no se verla en la obligaci6n
de renovarlo, y hasta podrla prescindir de dichas marcas, ya -
que cuenta con las propias a las cual.es el les ha dado prestigio. 
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b) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explotaci6n 
de patentes de invenci6n o de mejoras y de los certificados de
invenci6n; 

El fundamento de las patentes está establecido por Ja 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUMJ ,
en su articulo 28° que señala "quedan prohibidos los monopolios, 
las prácticas monop6licas, los estancos y las exenciones de im
puestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El
mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a titulo de pro-· 
tecci6n a la industria." Sin embargo, en su párrafo VIII sus-
tenta que no constituyen monopolios "los privilegios que por d~ 
terminado tiempo se concedan a los autores y artistas para la -
producci6n de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores d~ ~1 

guna mejora." 

Una de las facultades y obligaciones del Presidente -
de la Rep(iblica es "conceder privilegios exclusivos por tiempo
limitado, con arreglo a la ley_ respectiva, a los descubridore~
inventores y perfeccionadores de alg(in ramo de la industria " -
(Art. 89 Fr-acc. XV CPEUM). Lo anterior es con la finalidad de
impulsar el desarrollo econ6mico nacional y premiar el esfuerzo 
individual realizado, a través de la seguridad jur1dica que la
patente co.ncede al inventor. "Es decir que el inventor goza -
del privilegio asegurado por la ley y de las garant1as de que -
ésta lo rodea por el hecho de haber producido alguna cosa que -
constituye un invento. 46. 

46 David Rangel Medina, ConceKtos fundamentales sobre 
de las Patentes de Invenci n, "Revista Mexicana de 
piedad Industrial y Artistica," No. 5, Enero-Junio 
México, pág. 23. 

nulidad 
la Pro-
1965,. 
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La OMPI define a la patente como "un documento emiti
do, a solicitud, por una oficina gubernamental (o por una afie! 
na regional que actGa para diversos paises) que describe una i~ 
vención y crea una situación jurídica en la que la invención p~ 
tentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada,
vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la
patente. La protección que confiere la patente est§ limitada -
en el tiempo (generalmente de 15 a 20 afl.os)." 47 

En México la LIM def;ine a la pa.tente como el derecho
exclusivo. que tiene la persona física que realice una invención 
o su causahabiente para explot~rla en su provecho, por si o por 
otros ~on su autorización y de acuerdo a la legislación. El e~ 
tado otorga el privilegio de patente y garantiza su exclusivi~
dad, cuyo ejercicio debe adecuarse a las modalidades del inte-
rés pfiblico (art. 3o. LIM). 

Podriamos decir que la patente es un privilegio legal 
concedido por el gobierno,· durante un plazo fijo, a la persona

que haya hecho una invención para explotarla o a un tércero a -
quien el inventor ha cedido sus derechos. 

Nuestra legislación reconoce las patentes de invención 
que tienen l.ugar c~ando se. da el. supuesto de ser una actividad -
inventiva y susceptible de aplicaci6n industrial y las de mejora 
que nacen de la existencia de una invenci6n y deben de cubrir los 
requisitos de esta Gltima (art. 4o. LIM). Las patentes de inven
ción son aquellas que introducen por primera vez la manerá de ha
cer una cosa y que hasta el momento no se había hecho o bien que
se había realizado, pero por otro medio o sistema. ·Las patent·es
de mejoras son aquellas que han sido modificadas en lo esencial-
a la invención con el objeto de hacerlas mlls útiles o productivas. 

,47 Gula de Licencias para los paises en desarrollo, op. Cit.
pllg. 27. 
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cuando una invenci6n sea patentable, el interesado p~ 
drá optar por un certificado de invenci6n, pero también podr~ -
"ampararse con un certificado ~e invenci6n materias que no son
patentables, tal como las mezclas y las combinaciones, los mét~ 
dos para obtener aleaciones, los inventos sobre energía nuclear 
y seguridad y los dispositivos destinados a prevenir la contam_! 
nación ambiental. 48 

Los certificados de invenci6n son introducidos por la 
LIM de 1976, por influencia de los paises socialistas. A dife· 
rencia de la patente, no se concede un privilegio exclusivo; 
cualquier interesado puede explotar la invenci6n, siempre y -

.cuando exista un acuerdo con el inventor acerca del pago de re
galías. El inventor deberá prestar asistencia técnica o la in· 
formación necesaria para que dicho invento rinda los frutos pa
ra los cuales fue creado.. "El grado de asistencia técnica pre~ 
tado por el titular del certificado es un factor importante pa
ra la determinaci6n del monto de las regalías." 49 

En caso de no cumplir con la asistencia, le será can
celado el certificado de invenci6n y consecuentemente la ins
cripci6n de la expl.ot~ci6n en el R.N. T. T. Si se diera el caso

.de no llegar· a un acuerdo sobre el monto de las regallas a pa-
gar, la Direcci6n General de Transferencia de Tecnol~gla inter
vendrá, fijará las regalías y autorizará su explotaci6n. 

Por lo que toca a la duraci6n del privilegio concedi-

48 CEsar SepQlveda, 
xisano. "Revista Mexicana de 
t!stica" No. 29-30, 
55. 

49 IBIDEM, pág.61 

en el Derecho Me-
In ustria y r

M6xico D.F. pág:~ 
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do. tanto las patentes como los certificados de invenci6n son -
válidos por diez afios a partir de la fecha de expedici6n del t! 
tulo. 

Otra similitud entre las patentes y los certificados
de invenci6n -es que cuando sean explotado.s por un tercero debe
ran ser aprobados e inscritos en el R.N.T.T. 

Allbos son regulados por los artículos 14 a 26, 28 a -
32. 36, 53. 63. 64 y taabi~n son.aplicables a la transmisi6n de 
certificados de invenci6n las disposiciones establecidas en ma
teria de patentes. 

En México como en todos los países del mundo la expl~ 
tación de patentes es mínima y esta "circunstancia entrafia un -
positivo abuso del monopolio virtual que representa la patente, 
que causa un dai\o considerable a la economía, sobre todo, en -
cuanto ciega la introducci6n de nueva y apropiada tecnología c~ 
paz de favorecer el desarrollo o en cuanto limita la exporta- -
cil!n de aanufacturas." 50 La obtenci6n de una patente l.leve
iaplícit:a ·su explotaci6n (art. 41 LIM); dicha expl.ntacil!n debe
ra efectuarse en territorio nacional•. e inic·iarse dentro del. - -
plazo de 3 años a partir de la fecha de expedici6n. La falta -
de explotaci6n de la patente produce l~ caducidad del privile-
gio p"ara caer al doainio pGblico. Existe una excepci6n a la
caducidad que se da cuando el titular solicita una licencia - -
ob.ligatoria. 

Otra diferencia del certificado de invenci6n con Ia -
patente es que en caso de.l primero no se necesita comprobar su
explot:aci6n para mantenerlo vigente. En los certificados de i~ 
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vención el legislador se comporta flexible, al contrario de
lo que ocurre con las patentes que reciben un tratamiento rig~ 
roso, dejando entrever que la finalidad de los certificados de 
invención es hacer más amplia la utilización de los inventos.
en virtud de la minima explotaci6n de las patentes. 

La inclusión del inciso b) del articulo 20. de la -
LCRTT es fundamental porque cuando la actividad inventiva o in
telectual se conjuga con un elemento de aplicación industrial.
da como resultado la tecnología, pues siempre que haya una pa
tente o un certificado de invenci6n estaremos en presencia de -
ella (tecnologia). 

En el R.N.T.T. la vigencia de los contratos de conc~ 
si6n del uso o autorizaci6n de explotación de patentes de in -
venci6n o de mejoras y de los certificados de invenci6n, se li 
mita a la caducidad o nulidad de los mismos, y los pagos Je rc
galias que se autorizan son similares a los que se permiten --
por licencia de uso y explotación de marcas. 

c) La concesión del uso o autorizaci6n de explotaci6n 
de modelos y dibujos industriales. 

El dibujo o modelo industrial es "el aspecto ornamen
tal de un artículo fitil que siendo original o novedoso se regis
tra en una oficina gubernamental (o en una oficina ~eeional o ~

central que actfia para varios países). Un dibujo o modelo indu-
strial protegido no puede ser copiado o imitado sin la autoriza
ci6n del titular inscrito, y las copias o las limitaciones he--
chas sin esa autorizaci6n no pueden ser vendidas ni importadas. 
La protección se da por un plazo fijo (generalmente 1 5 aftos)." 

51 

51 OMPI, Guta· de Licencias para países en desarrollo, p4g. 27 
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En MExico los dibujos y modelos industriales ya no-se 
patentan. solamente se registran los nuevos dibujos y modelos -
industriales.. El registro concederá ·a su ti tul ar el derecho de 
uso exclusi-vo_por el tErmino de cinco aflos improrrogables, con
tados a partir de· la fecha de registro (art. 81 LIM). Al tErm~ 
no de esta vigencia caen de pleno derecho bajo el dominio ptibl~ 
co. 

Dibujo industrial es toda combinación de figuras, li
neas o colores que se incorporan a un producto industrial con -
fines de orn~mentaci6n y que le den un aspecto peculiar y pro--
pío (art. 82 LIM). 
tos que son: 

De Esta definici6n se desprenden sus eleme~ 

- Combinación de figuras, lineas o colores. 

Dicha combinaci6n puede consistir en una "impresi6n -
pintura, bordado, tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, 
mosaico, incrustación,_decoloramiento o de cualquier otro medio 
manual mec:inico, físico_ o químico." 52 

- Que sea nueva dicha combinaci6n; la novedad la en-
tresacamos del articulo 81 de la LIM;. a este· respecto el artícu 
lo So. dé la citada ley declara que "una invención no se consi
der.ar:i como nueva si est:i comprendida en el· estado de la tEcni
ca, esto es, si se ha hecho accesible al ptib_lico en el pats o en 
el extranjero, mediante una descripción oral o escrita, pór el
uso o por cualquier otro medio suficiente, para_ permitir su ej~ 
cuci6n. con anterioridad a la fecha de presentaci6n de la solí-

52 Dayid Rangel Ortiz, 1 Disefto Industrial en la Nueva Le is 
laii6n Mexicana, "Revista Mexicana de la Propiedad In us-
tr al y Artfst:lca". No. 31-32. Enero-Diciembre 1978, MExi
co D.F·. p_~g; 216. 
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citud de la patente o de la fecha de prioridad válidamente rei
vindicada. 

No constituye pérdida de novedad de la invenci6n su 
divulgación anterior a la.presentación de la solicitud, si tal
divulgaci6n resulta.del hecho de que el splicitante o su causa
habiente hayan exhibidp la invención en una exposición interna
cional oficial u oficialmente reconocida,siempre que con ante
rioridad a su exhibición s~ depositen en l~ SECOFI los documen
tos prevenidos en el reglamento y que la solicitud respectiva -
de la patente se presente en la misma dependencia dentro de los 
cuatro meses siguientes a la clausura de la exposición (art. 60. 
LIM). 

- Incorporados a un producto industrial. 

Se entiende que la combinación va a ser utilizada en
un producto fabricado o aprovechado por la industria. 

- Con fines dé ornamentación. 

Consideramos ~que .tiende agradar la vista o mejorar 
la apariencia del producto industrial al que se incorpora el di 
bujo". 53 

Que le den un aspecto peculiar y propio. 

Es decir que •ea original y que se distinga entre los 
demis. de su especie. 

Modelo industrial es toda forma pl§stica que sirve de 
tipo o molde para la fabricaci6n de un producto industrial que
le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos t~cni--

53 IBIDEM pig. 27. 
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cos· (art. 83 LIM). igual que en el caso anterior analizaremos -

sus elementos. 

- Toda forma pl~stica. 

Podemos incluir "cualquier volumen que constituya un
patr6n para la manufactura o·fabricaci6n de un producto indus-

trial ." S4 

- Qiie sea nueva la forma plástica. 

Aqui se aplican los articulos So. y 60. de la LIM. 

- Que sirva de tipo o molde para la fabricaci6n de uh

producto industrial. O sea, que va a ser explotado industrial
mente. 

Que le d~ apariencia especial. 

Que se distinga entre los demás de su especie. 

- En cuanto no implique efect"os t~cnicos. 

"Esto quiere decir que el modelo solamente se refiera
al aspecto-externo, alá configuraci6n. morfol6gica del producto, 
sin que se tenga que ver con su funcºionamiento o mecanismo in-
terno.•• SS. 

El reaistro del modelo o dibujo industrial· confiere a
su titular el derecho de explotar de forma exclusiva el diseno, 

54 IBIDEM, pAg. 218. 

SS. IBIDEM, pÁg. 218. 
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ya sea por él o por un tercero, con el consentimiento del pri
mero. La licencia de explota~ión deberá ser registrada y apr~ 
bada por la Dirección Gen~ral de Transferencia de Tecnolog1a, 
en los términos de la. LCRTT. El titular del registro podrá -
otorgar otras licencias o explotarlo por si mismo·s&lvo pacto
en contrario .. 

Los capitulos l, 11, 111 y IV que reglament&n ~ las 
patentes de invenci6n serán también aplicable5 en lo conducen
te al registro de los dibujos y modelos industriales. 

Los contratos a los que se reflere el inciso c1 del 
articulo. 2o. de la ley de la materia son mur escasos; en la vi 
da del R.N.T.T. se han sometido a inscripción sólo unos cuan-
tos que podriarnos contar con los Jedas Ju l~ts ;;,.~:1~~. 

d) CESION DE MARCAS 

El legislador, al utilizar el término cesión, se ref~ 
ria a la transmisión de lós derechos; de esta forma podemos d~ 
cir que cesión de ~arca es "cualquier acto de transmisión de -
derechos que recaiga sobre el signo distintivo." 56. 

El Diccionario de la Real Academia Española define la 
palabra cesión como "renunci·a de alguna cosa, posesión, acción 
o derecho que una persona hace a favor de otra." 57 

• 57 

En varios·países como los Estados Unidos de Amér,ica,-

Hildegard Rondón de Sansó, La Cesión de la Marca, "Revis
ta Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica", No.-· 
5, Enero~Junio 1965, Mé~ico, D.F., pág. 77. 

Diccionario de la Real Academia Española, Op. Cit . 
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Italia, Brasil, B~lgica, etc. no se permite la sola cesi5n de 
marca, Gnicamente puede haber transmisi5n de marca cuando - -
existe una fusión de empresas o bien cuando una empresa ad- -
quiere los derechos y obligaciones de otra. 

En M~xico existe la cesi6n libr~; es aquella que pe~ 
mite al propietario despojarse de todos los derechos sobre la 
marca en forma aislada~ sin la necesidad de ceder la empresa
º industria. 

Lo relativo a la transmisión de los derechos de mar
cas está regµlado por el capítulo V:·II de la LIM. Las marcas
registradas que los propietar~os pretenden transmitir a un -
tercero, deben constar en un acto. jurídico que será de apro--' 
bación e inscripci6n obligatoria en el R.N.T.T. Las marcas -
ligadas deberán transferirse todas a una misma persona; en c~ 
so contrario no se registrará su transmisión, Para que surta 
efectos contra terceros d~berá registrarse en la Direcci6n G~ 
neral de Invenciones y Marcas. Dicha dirección podrá negar -
el registro de un acto relacionado con la marca cuando consi-
dere que es contrario al inter~s pGblico. 

Se distinguen dos casos en la transmisión de los der~ 
chos de una marca: el primero es por causa de muerte, o sea -
por herencia; el segundo caso es la transmisión llamada entre 
vivos como son por ejemplo una compra-venta, una donación, 
una fusión de empresas, una absorción de una empresa por otra, 
etc. 

La experiencia en la Subdirección del R.N.T.T. ha d~ 
mostrado que en el 99.99\ de los contratos de cesi6n de mar-
cas se autoriza su inscripción; los.casos de negación de ins
cripción han ·Sido por una alta contraprestación o porque se -
pacta la retroventa de la marca. 
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e) Cesión de Patentes 

La cesi6n de patentes es la transmisión voluntaria o 
forzosa pdr parte del titular de todos o de parte de los dere 
chas que confiere una patente, a un tercero. 

La cesión de las patentes en todo o en parte por ac -
tos entre vivos o por vía sucesoria podrá cfectua1se de acuer 
do a. las formalidades establecidas en la leg; sl ación comú11. 
Para que dicha transmisión surta efectos contra terceros debe
rá registrarse en la Dirección General de Invenciones y Marcas; 
las transmisiones entre vivos solamente surtirán efectos si 
fueron aprobadas e inscritos en el R.N. T.T. (art. 46 LIM). 

La cesión voluntaria Je pal~~te es el acuerdo ~e ~o-
luntades entre el titular de la patente y un tercero, en la -
cual el primero le transmita todo o parte de los derechos que
tiene la patente. 

En las circunstancias de una venta de patente, el ti
tular está obligado al saneamiento por evicci6n; tambil'in se pu~ 
de.ceder una patente en trámite. 

·La cesión forzosa de patente es la transmisión de los 
derechos de todo o parte de una patente, que va contra la vo-
luntad del titular, pudiendo producirse por ejemplo por expro
piación. 

El ejecutivo federal podrá expropiar por causa de ut~ 
lidad pelblica las patentes de invención: En el decreto se de
berá establecer si pasa a ser propiedad del Estado Mexicano o
si cae· bajo el dominio público (Art. 64 LIM). Tambil'in se po-
drá expropiar todo invento o mejora que se refiera a armas, -
instrumentos de guerra .• explosivos en general, etc. suscepti-
bles de ser aplicados por la Defensa Nacional. Dicha expropi~ 
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ción no sólo podrá comprender la patente, sino también el o~ 
jeto u objet:os producidos, a6n cuando estos no han sido pate!!_ 
tados. En.este caso dichos objeto5 no .. aerán al dominio plí
bl.ico, sino que el Estado se hará d11efio de ellos y de la pa
tente correspondiente. La SEl.OFJ deberá guardar absoluto s~ 
creto de los casos citados (art. 64 LJM). 

Los contratos de cesión de patentes sometidos al 
R.N.T.T. son generalmente aprobado5 e inscritos, dado que no 
revisten mayor problema; su contenido se reduce normalmente
ª 2 ó 3 clausulas que indican quienes son las partes, cual · 
es la patente o patentes objeto(s) del contrato, la contra-
prestación, las l.eyes aplicables, la fecha y el lugar de fi~ 
ma. 

f) La concesión o autorización. del uso de nombres comercia- -
les. 

El nombre comercial es el signo adaptado por los i!!_ 
dustriales, productores y comerciantes, sean personas fisi-
cas sean personas morales, para distinguir sus nego~ios de -
los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo 
género. 58 

Para Jeremiah D. Me Auliffe, nombre comercial sign~ 
fi.cn "apellido, simbolo, disefio u otro signo que identifica-

58 Enrique Correa M., Protección del Nombre Comercial en -
Ml>xico "Revista_ Mexicana de la Propiedad Industrial y -
Artistica;No. 1 Enero-Junio 1963, M~xico D.F. pág. 23. 
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la empresa de una persona fisica o moral." 59· 

De cualquier forma que se defina el nombre comerc oal 

sabemos que este es un signo distintivo a través del cual se 
individualiza un negocio de los demás que concurren en el me• 
cado en un tiempo y época determinada. 

En México el nombre comercial y el derecho de su u:<o 
exclusivo están protegidos sin necesidad de registrar dentro -
de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva y tn
mando en cuenta la difusi6n del nombre y la posibilidad de que 
su uso por un tercern induzca ~l error a los consumidores (ar?. 

179 LIM);- -Esta protecci6n s6lo es de carácter regional, a d1 

ferencia de las marcas que tienen carácter nacional. 

En mi opinion personal, todas la\.Personas que e~t6n
haciendo uso de un nombre comercial deberán de solicitar la p~ 
blicaci6n de dicho nombre en la Gaceta de Invenciones y Marcas; 
esto con la finalidad de, en caso de existir alguna reclama
ci6n, poder.tramitar el asunto con mayor facilidad. Los efec
tos de la publicaci6n durán 5 afies prorrogables indefinidamen
te. 

Para que sur~an e~ectos los actos que se realicen con 
motivo de la concesi6n del uso de un nombre comercial deber!in
ser aprobados e inscritos por el R.N.T.T. (art. 188 LIMJ. 

El nombre comercia] se regirá en lo que le sea '1plic!!_ 

59 Me Auliffe, Jeremiah D. Lo·s nombres Comerciales en el Co
mercio Internacional, "Revista Mexicana de la Propiedad -
Industrial y Artistica" No. 17, enero-junio 1971, México
D.F. pág. 83. 
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ble, por las normas juridicas que regulan a las marcas (art. 
187 LIM) 

Cuando se someten a inscripción este tipo de contra-
tos, generalmente van acompafiados de otro de los supuestos que 
indica el art. 2o. de la ley ~e la materia, provocando la con
tratación de tecnologia en paquete. La politica de la Direc-
ci6n General de Transferencia de Tecnología es desempaquetar-
la para evaluar los -costos reales de" los servicios que se con
tratan y pagar lo justo por cada uno de.ellos; esto con la fi
nalidad de no elevar los costos de los productos, ya que fina~ 
mente es el consumidor que paga por ellos. 

g) La transmisión de conocimientos técnícos mediante planos, 
diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especific~ 
cienes, formación y capacita~i6n de personal y otras modal! 
dades. 

La tecnologia en la actualidad se ha desarrollado al
grado que la transmisión de conocimientos técnicos se ha redu
cido a instantes: una ~lamada telefónica, un telex,_ un dibujo
º modelo.enviado por telecopiador, et~. Sin embargo, todavia
no se ha podido acortar la brecha tecno16gica que existe ent_re 
los _pa~ses que poseen los conocimientos técnicos (KNOW HOW) y
los países en desarrollo, incapaces de invertir en investiga-
ción. 

Mucho se ha dicho sobre la definición de KNOW HOW, p~ 
ro poco se sabe de él; actualmente éxisten tantas definiciones 
como hay autores. A continuación trataremos de decir que es -
KNOW HOW, partiendo de l~s palabras·que-la forman, de las de:f~ 
niciones gramaticales de los diccionarios y de algunas defini
ciones dadas por teóricos. 
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La expresión "K.'IO\<; HOW" viene de la unión de dos pala 
bras del idioma ingles: To know = saber y how = como, que lite 
ralmente significa: saber como. 60 

El diccionario The New Webster Pocket Dictionnary de~ 
cribe al KNOW HOW como el conocimiento o pericia de hacer algo 
fácil y eficazmente. 61 

Por otra_ parte los franceses h¡rn traducido el concep
to KNOW HOW por el de SAVOIR-FAIRE que definen como el conjun
to de conocimientos, experiencias y técnicas acumulados por 
una persona o una sociedad, que se puede poner a la disposi
ci6n de un tercero, a título oneroso o gratuito. 62 

Varios autores han trü.t.a.clo de .Jcfinir que e:. !-\:\Ch" HfH\º 7 

entre las definiciones encontramos la de la Comisión Económica 
para Europa "entiend_e que definido de manera general. el KXOl\·
HOW comporta el conjunto de fórmulas, de informaciones técni-
cas, de documentos. de dibujos y modelos, -recetas técnicas de
procedimientos de "Tours de mains" y de otros elementos análo· 
gos_ que sirven para la fabricación de un producto dado." 63 

Para Nash "el KNOW HOW puede consistir en invenciones, 
procedimientos, f6rmulas, diseños, métodos manuales diestros.
secuencias_ preferid.as de operaciones industriales aprendidas-

º60 Ernesto Arocama Zorraquin, Conceptos y Definici6n de KNOW 
HOW, " Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Ar-
tistica," Enero-Diciembre 1 970, Xo. 1 5 - 1 6, México D.F. 
p:ig. 92. 

61 The New J\lerriam Webster Pocket Dictionnary, Pocket Books 
New York, 40th Print1ng, Sept. 1970. -

62 Paul Robert, Dictionnaire Alphab~tique & Analogique de la 
Lanfue Francaise," Petit Robert l". Societé du nouveau Li 
ttr, Par1s 1981. -

63 Citado por Aracama Zorraquin, Ernesto, Concepto y Defini
ción del KNOW HOW, Op. Cit. pág. 98. 
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de la experiencia práctica, etc. fu"eran patentables o no." -
64 

Hildegard Rondón de Sl¡lnsó define el KNOl'i HOW como: "El 
conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al 
desarrollo de una actividad valorable económicamente de los cu~ 
les disponga un sujeto, con car§cter secreto o no, y que sea -
susceptible de transmisión." 65 

En su turno Bertin define al. KNOW HOW como "todo cono
cimiento aplicable a la industria-, considerado nuevo por su pr~ 
veedor, pero que él desea guardar seoreto, sea para su uso per
sonal, sea para transferirlo confidencialmente a un tercero, 
sea combinado los dos métodos." 66 

Coleman dice que el KNOW HOW ·~s el conocimiento técn! 
cono susceptible de descripci6n precisa; independiente, pero -
que cuando es empleado de manera conjunto, luego de haber sido
obtenido como resultado .de ensayos y experiencias, pone a aquel 
que lo ha adquirido en condiciones de producir algo que, sin él 
no hubiera podido producirse en las mismas condiciones de exac
titud y de precisión que son necesaria•para su éxito comer- --

·cial." 67 

64 IBIDEM pág. 97. 
65 Hildergard Rondón de Sansó, Contribución al Estudio del -

KNOW HOW, "Revista Mexicana-de la Propiedad Industrial y
Arttstica,.•.• No. 21-22, México, Enero-Diciembre 1973, pAg. 
341. 

66 Citado. por Aracama Zorraquin Ernesto·, Op. Cit. pág. 99. 
67 IBIDEM, pág. 100. 
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De las definiciones citadas podemos concluir que el -
KNOW HOW se relaciona estrechamente con los procesos de fabr~ 
ción; precisamente por esto al K~OW HOW se le conoce como un
conjunto de conocimientos técni~os que generalmente no se pa
tentan o no son patentables, que constituye un se~reto (no d~ 
vulgable o no del dominió público), destinado a la fabrica- -
ción de un bien o un servicio, transmitiblc a un tercero, a -
título oneroso o gratuito. 

En cuanto.a la protecci6n jurídica podemos decir que 
ningOn pais tiene una ley o reglamento para regularlo espe- -
cificamente; en caso de haber una adquisición indebida del -
KNOW HOW, generalmente será normado por los principios gener~ 
les de la competencia desleal o por el delito de abuso d~ con 
fianza. 

En México está normado en el Código Penal por los .'\.E_ 

tículos 210 y 211, que establecen una sanción pecuniaria y 
prisi6n cuando se ~evele un secreto recibido con motivo de 
su empleo y habrá suspensi6n de la profesi6n si el secreto re 
levado es de carácter industrial. 

A falta de 1egislaci6n, las partes (licenciante y l~ 

cenciatario) de un contrato de KNOW HOW deben de redactar - -
cláusulas minuciosamente estudiadas que convengan a ambos, con 
la finalidad de evitar conflictos en el futuro. ~lencionare- -
mos a continuación algunas de las cláusulas que deben inte- -
grar todo cont.rato en ~onde se transmita KNO\\" HOW: 

- La no divulgaci6n del K!llOW HOW; "Son las restric
ciones calculadas para proteger el KNOW HOW contra revelacio
nes o cesiones no autorizadas a terceras personas. Esto es -
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necesario para preservar el secreto del KNOW HOW y el derecho 
del propietario al KNOW HOW." 68 

Esta cláusula es con la finalidad de proteger la in-
vestigaci6n. desarrollo. esfuerzo e inversi6n del titular. po~ 
que no sería aceptable que alguien lo usara ilegitimamente. 
Aquí la secrecta se debe limitar a la vigencia del contrato. 
Para un período posterior a la vigencia del contrato. el rece~ 
tor se convierte en dueno del KNOW HOW por el cual pag6. dadas 
las circunstancias el otorgante no puede exigirle al receptor
"que haga abstracci6n de conocimientos que ha adquirido gra-
cias al KNOW. HOW." 69 

- Protecci6n a la competencia abusiva; 

El titular. y el receptor del K~OI~ HOlf deben pactar -
que en caso de mejoras éstas. se deben otorgar recíprocamente• -
a título oneroso.o gratuito a fin de que los dos permanezcan -
en un plano de igualdad técnica. 

- La cóntraprestación se debe de pactar so~re ventas
netas. ya que es lo que generalmente se usa en este tipo de -
contratos; 

- Garantta del .KNOW HOW; 

El otorgante deberA garantizar la calidad y resulta--

68 · Stephen Ladas. Protecci6n· Jurídica del KNOW HOW. "Revista 
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artist1ca." Julio -
Diciembre 1963. No. z. M6xico D.F .• pág. 195. 

(69) Albert Chavanne. El Contrato de Know HOW'. "Revista Mexica 
na de la Propiedad Industrial y Art1st1ca" No. 11. Enero-:" 
Junio 1968. MExico D.F •• pág. 41. 
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dos del contrato , no puede quedar reducido a que el receptor
tome los documentos útiles y las f6rmula~ del titular del KNOW 
HOW y se ponga a producir. Es necesar>'- que el titular nonga '"' 
disposici6n del receptor todos los elementos para una produc-
ci6n en calid·ad, en cantidad y en resultados. 

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se pre~ 
te. 

El diccionario nos dice que asistencia es "acci6n de
asistir o presencia ~ctual, recompensa o emolumentos que se g~ 
nan con la asistencia personal, socorro, favor, ayuda." 70 
El carácter técnico de la asistencia se refiere u la produc
ción de bienes y servicios. 

En el contrato de asistencia técnica el otorgante in
terviene en el proceso de fabricaci6n de la receptora, por -
ejemplo cuando exista un problema en la línea de producción -
que el receptor no pueda solucionar; aquí la asistencia técnj
ca puede ser de persona a persona, visitas peri6dicas de técn~ 
cos, capacitaciOn del pers~nal, etc.; es decir, se necesita -
que la persona que va ª. prestar el servicio sea un perito en -
la materia, con experiencia y conocimientos para dar soluci6n
al problema. 

La aportación del otorgante se compone de conocimien
tos y elementos de carácter técnico que es precisamente por lo 
que paga el receptor. 

Le Per~ define a la asistencia técnica como "una co--. 
rriente o flujo continuo de instrucciones directivas o conse--

70 Diccionario de la Academia Real Espafiola, Op. Cit. 
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jos suministrados en la medida en que son requeridos para la -
conducci6n u operación de un pro~eso determinado." 71 

En los contratos de asistencia técnica encuadran los 
siguientes servicios: 

La capacitación del personal del receptor; ésta se da· 
a menudo utilizando la experiencia profesional del proveedor
de la tecnología, puede ser a nivel· técnico, gerencia1, dire~ 
tivo o cualquier otro que solicite el receptor; 

Los servicios de proyecci6n y de ingenieria; pue-
den ser para la instalaci6n completa o solamente para la ins
talación o montaje del equipo; 

Servicios tecnol6gicos; van encaminados al perfec
cionamiento de métodos de producci6n y de control de calidad¡ 

. Servicios y asesoramiento de mercadotécnia en gen~ 
ral; 

• Servicios de gesti6n; son servicios de capacita
ci6n a nive1 gerencia1 y dire~tivo en las áreas de gesti6n y
ad•inistraci6n u organizaci6n; y son necesarios para llevar a 
cabo 1as po1Íticas de personal, financiera y fiscal; 

. Servici9s de planificaci6n, investigaci6n y desa-
rrollo; estos pueden vincularse, con e1 producto, las inver-
siones o la organizaci6n, o para crear nuevos produ~tos o pr!:!_ 
cedimientos y determinar la necesidad de más inversiones y --

71 Citado por Alvarez Soberani5:,Jaime, La Regulación ..• Op. 
Cit. pág. 323. 
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las formas de organizacion para llevar a cabo ·los programas
y proyectos; también pueden formar parte la ejecución de pr~ 
gramas y proyectos mediante investigación y desarrollo efec
tivos con miras de perfeccionamiento del producto, del proc~ 
dimiento o crear nuevos productos. 

Cabe mencionar que la lista anterior es descript i"a 
y no limitativa, de los servicios que pueden prestarse a tra 
vés de la asistencia técnica. 

i) La provisión de ingenieria basica o de detalle. 

Ingenieria "es el arte de traducir en realizaciones 
pr5cticas el conjunto de conocimientog cientifico~ y tecnol~ 

gicos re.lat i vos a una rama de las ac t. i ~ Ja...Ít.·~ J1l1111"""h~,::;; d \.... ·~· 

metido del servicio que efectúa el est:UdlO y e-stablece el d.!_ 
sefio completo de un proyecto industrial, un:J obr .. p(1rlica, 
un sistema de transportes, un av:i6n, un ingenio esp.tcial, 

etc." 7Z 

Como podemos .apreciar, la definición que nos da el
diccionario es muy general, el espiritu de la ley se refiere 
a la ingenieria de consulta, de asesoria de un proyecto y su 
ejecuci6n·:~•quedando fuera todos aquellos· contratos que no se 
vinculen con el proceso productivo. 

Ingenieria b:isica implica el desarrollo de diversos 
~n4lisis o estudios, los cuales definen las caracter~sticas
de cua_lquier proyecto, tales como: capacidad y localización
'de .. la p1anta, lista de equipo blisico, diagramas de proceso -

72 Tornas. de Gaiiana Mingot, Peguefto Larousse Tecnic~. Edi
ciones Larousse, México D.F. 1980. 
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y la operaci6n de la planta. 73 

Ingeniería de detalle es la aplicaci6n de la ingenie
rta básica para llevar a cabo la realización del proyecto in-
dustrial y puede incluir desde la obra negra hasta la puesta -
en marcha de la planta. 

La relaci6n que hay entre ingenierta básica e ingeni~ 

rta de detalle se asemeja a la que existe entre investigaci6n-
Y aplicaci6n. 

Este inciso ha justificado su inclusión. actualmente
hay alrededor de 1200 con_tratos inscrit"os que contemplan la --: 
provisión de ingeniería bllsica o de detalle 74 Es importante
mencionar que Estas contrataciones llevan una evaluación minu-

ciosa porque ·normalmente incluyen otro de los objetos jurídi-
cos del art. Zo. de LCRTT. Dado que la contraprestación se -
pacta por el global. de los servicios, es necesario hacer U1 es
fuerzo extra para desmembrar el paquete t~cnol6gico y pagar 1.o 
justo por cada elemento que se recibe. 

j) Servicios de ·operación o administr~ci6n de empresas. 

De la simple lectura del precepto anterior se deduce
que quedarfan sujetos a inscripción todos los acuerdos de vo~.

luntades que se celebran con motivo de la administración de -
una unidad productiva • 

73 

74 

Sanjuan Garcfa,...Guillermo. ·1a inversión extranjera directa 
y la transferenci·a ·de tecnologia en la ·industria de --¡iTDW
~ tesis Profesional. Mex1co D.F. 1gs6. · 
Fuente Dirección General de Transferencia de Tecnología De 
partamento de estudios y estadfsticas, M6xico D.F. 1986. -
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A continuaci6n analizaremos dicho precepto y establee~ 

remos las bases para saber qué actos jurídicos, referidos a la
operaci6n o administraci6n de empresas son objeto de inscrip -
ci6n obligatoria en el RNTT. 

Servicie-significa acci6n y efecto de servir, y servir 
estar al servicio.de otro; estar empleado en la ejecuci6n de - -
una cosa por mand~to de otro; estar st1jeto a otro por cualquieT 
motivo aunque sea voluntariamente; haciendo lo que él quiere o
dispone, valer, ser de uso o utilidad, cte. 75 

La palabra operaci6n es la acci6n y efecto de operar -
ejecuci6n de una cosa. n_egoc iac i 6n o contrato sobre valores o - -
mercaderías. Actualmente estos vocablos dan mucha importan--
cia al sentido negociación. valores. mercaderías. etc. que se -
traducen como las actividades que realizan las unidades produc
tivas, siendo este el sentido que el legislador tom6 al redac-
tar. 

El vocablo administración significa la acci6n de admi
nistrar, proveniente del latín ad ~ a y.ministrare • servir, -
que en la actualidad toman el sentido de gobernar, regir, apli
car 76 • que es precisamente la actividad de un administrador. 

La voz empresa significa acci6n ardua y dificultosa--
que valerosamente se comienza; caso o sociedad mercantil o in-· 
dustrial fundada para emprender o llevar a cabo construcciones
negocios o proyectos de importancia. 77 

_75 D1cc1onar10 de la Lengua Espafiola, Real Academia, Op. Cit. 

76 Diccionario de la Lengua Espafiola, Real Academia. Op. Cit. 

77 IBIDEM. 
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De lo anterior hace falta la conjugación de los eleme~ 
tos para tener una idea· más clara de lo que pret~nde este inci
so y la de Agustfn Reyes diciendo qu~ administración de empre-
sas "es el conjunto sistemático de regla.s para lograr la máxima 
eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo
social." 78 

Los elementos básicos de la administración son los si-
guientes: 

- Llevarse a cabo en una corporación social; 

- Las personas que la realizan tienen facultad de deé~ 
sión dentro de la corporación; 

- La administración es un medio para alcanzar los fi-

nes de la corporación. 

Las principales funciones de la administración son la
planeación, la organización, la integración, la dirección y el
control. 

La ley de la materia no consider~ objeto de inscrip- -
ció~ los actos juridicos por los cuales una corporación y or
ganizaci6n social contrata a una perspna ffsiéa para realizar -
una función administrativa quedand9 ~sta Gltima bajo la subord~ 
nación de la otra. de esta manera se deduce que.la persona con
tratada es parte de la~corporación y sus relaciones son de ca-
r4cter laboral, las cuales se norman por la ley Federal del Tr~ 
bajo. 

78 
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Tenemos un contrato de servicios de operaci6n o admi-
nistraci6n de empresas objeto de inscripci6n obligatoria en el
RNTT cuando una corporación le encarga a una persona física o-
moral diferente, su realizaci6n de funciones administrativas e~ 
pecíficas, sin quedarse bajo su subordinación. 

Alvarez Soberanis dice "estaremos en pres•ncia de un -
contrato de servicios de administración y operaci6n de empre~Ms 
cuando una persona moral denominada administrada delegue en - -
otra persona, ya física o moral ajena a su estructura social, 
denominada administradoTa, la realización de un determinado se~ 
vicio, que implique por parte de ésta Qltima una función de 
carácter técnico, mediante la cual se tomen decisiones y se --
ejerza el mando que sea necesario para alcanzar los fines del -
giro social de la primera. 79 

k) Servicios de asesoría, consultoria y supervisión, cuando se
presten por personas fisicas o morales extranjeras o sus su~ 

sidiarias, independientemente de su domicilio. 

Para aclarar la diferencia entre asesorfa, consultori~ 
supervisión y asistencia técnica (inciso h) definiremos los 
tres primeros conceptos. El diccionario de la Real Academia E~ 
paliola explica la palabra asesoria como "oficio de asesorar, 
estipendio o derechos del asesor," entendiendo por asesorar dar 
consejo o dictamen. 80 

Consultoría viene del verbo consultar: conferir, tra-
tar y discurrir con una o varias personas sobre lo que se debe h!!_ 

cer en un negocio. 81 

Supervisi6n: "Acción o efecto de supervisar", siendo -
supervisar ejercer la inspección superior en determinados casos.82 

79 Alvarez SOberanis1 Jaime, La inscripción .. Op. cit., pág. 99 
80 Diccionario de la Lengua Espafiola, Real Academia, Op. Cit. 
81 IBIDB\f 
82 Ibidem. 
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Las tres palabras se refieren a una actividad en la -
cual una persona de consejo a otra. La ley bajó abierta la in
terpretación de esta actividad, no la específico como en el ca
so de la asistencia técnica, donde, por afiadir la palabra técn~ 
ca. solamente establece los casos de producción de bienes y seL 
vicios o, en otras palabras, lo que se refiere a la transferen
cia de tecnologia. 

La omisión de esta especificación podrta llevar a la -
interpretación de que se deben de registrar todos los contratos 
de asesorta, consultorta o supervisión, incluyendo los que no -
se refieren a la transferencia de tecnologia. 

La diferencia entre asistencia técnica y la asesoría,
consultoria y supervisión estriba en que "la asistencia técnica 
~a relacionda con la ayuda, información y capacitación con fi-
nes de mejorar, actualizar, desarrollar·y modificar los proce-
sos productivos, es decir va .encaminada rlirectamente con lá pr!!_ 
ducci6n. mientras que la asesor1a. consultorla y supervisión -
tienden a mejorar y optimizar las condiciones potenciales de -
los negocios. es decir, estudian determinadas ~reas de las em-
presas contratantes y se aconseja como mejorarlas, independien
temente de que se apliquen o no los consejos, sin que esto im-
plique una optimización de la producci6n.83 

83. Isla 
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"Sin embargo, si consideramos sustantivamente a estos -

actos, es un acierto su incorporación dentro de la regulación -
jurídica, a pesar de las deficiencias en la redacción, ya que -
como lo indica Carlos Correa - su control "es de la mayor trans
cedencia desde el punto de vista de la oferta local de esos ser
vicios, así como por la gran incidencia que la fase de consulto
r~a tiene en la determinación de los proyectos de inversi6n." --

84 

La ley sí estipula que solamente contratos celebrados 
con extranjeros se tienen que registrar puesto que la gran mayo
ría de este tipo de contratos se efectuan con empresas extranJe
ras e implican altos pagos de regalías. 

Para una futura revisi6n, sería co1nenicntc : .. cjor...ir 1 
· 

redacción de este inciso, aument&ndolc el cn~&cter tlcnic0 refe
rido a mejorar y optimizar las·condiciones potencialc~ de Jos n~ 
gocios. 

1) LA CONCESION DE DERECHOS DE AUTOR qUE IMPLIQUEN EXPLOTACION
INDUSTRIAL 

El Lic. Ernesto Larrea Richerand explica que existen -
dos tipos de derechos de que goza el autor: los patrimoniales -
y los morales. 

84 Jaime Alvarez Soberanis, La Nueva Le¡ sobre Transferencia
de Tecnología, Aciertos y iimitacion s de la po11iica gu-~ 
bernamental, "Revista Comercio Exterior" Vol. 3:?, ~o. 1 O, -
MExico D.F. oct, 1982, pág. 1120. 
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Los derechos morales de autor son derechos perpétuos, 
inalienables. imprescriptibles· e ir:renunciables y· consisten fun
damentalaente "en el derecho a ser reconocido como autor, el - -
derecho a que se dé al autor el crédito que le corrosponde·p~r -
la creaci6n de l.a obra; y otzos derechos como son: er de oponer
se a toda deformaci6n, m~tilaci6n o modificaci6n de su obra; 
así como el de oponerse a toda acci6n.que redunde en demérito -
de la obra o en mengua del prestigió o de la reputaci6n del au-
tor." 85 

Los derechos patrimoniales son los que establecen la -
facultad de usar o explotar temporalmente, la obra creada por
el 'autor con· propósitos de lucro, en forma directa y autorizar-
el uso o explotaci6n de las mismas por teri:eros. 86 

A estos dltimos se refiere a la ley de transferencia 
de tecnologia. siempre y cuando impliquen su explotaci6n indus-
trial. 

Como los derechos de autor solamente protegen las -
obras en lo que se refiere su foema y contenido artístico - -

86. 

Ernesto Larrea Richerand, El Derecho de Autor y el Diselio,,. 
"Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Art'i:stica". -
Nº· 27-28. Enero-D.mci·embre 1976, M6xico D.F. pág. 104. · 

IBIDEM. 
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(y no la idea), su relaci6n con la transferencia de tecnología 
es nula, y podríamos pensar que se trata de un error del legi~ 

lador. Sin embargo, esta regulaci6n se incluy6 "con el prop6-
sito de evitar que se utilizaran como contratos "para1elos" -

para evadir la aplicaci6n de la ley." 87 

m) Los Programas de Computaci6n 

La inclusi6n de este inciso fue muy oportuno debido a 
la importancia de esta materia en el mundo tecnol6gico. Cada· 
día se transmite más tecnología a través de la computaci6n. Su 
incorporaci6n y aplicaci6n en las empresas mexicanas aumenta -
contínuamente. 

El análisis de este tipo <le cont:~;..:.~·-s __!~h. h~!C!'rlr 11-r. 

perito en la materia, ya que generalmente son expresa<los en 
lenguaje técnico que resulta poco comprensible para las p<'n:o

nas que no tienen un conocimiento afín a la computaci6n. 

De la lectura del inciso m) se desprende que se debe-
rá:n presentar a inscripci6n todos los contratos referidos a -
programas de computaci6n; ~sto en la pr~ctica no es as~. Men
cionaremos algunos de los programas que están exceptuados dV -
inscripci~n en el RNTT por el reglamento de la LCRTT (RLCRTT). 

Los que no sean capaces de habilitar la operaci6n
de sistemas electr6nicas cuya longitud de palabra interna de -
operaci6n sea mayo~ de 8 bites y por una capacidad de memoria
central mayor de 48 kilo-bites (art. 21 RLCRTT); 

87. J. Alvarez Soberanis, La Nueva Ley ... , Op. Cit. pág. 1120. 
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aquel1as cuya finalidad sea proporcionar diversi6n 
y recreo; 

los sistemas operativos incorporados de manera in
terna o integra1 a productos o sistemas cuyo fin primordial no 
sea el manejo de la informaci6n, tales como aparatos electrodo 
mésticos, máquinas y herramie~tas similares (art. 23 RLCRTT).~ 
El RLCRTT regula en sus artícu1os 20 a 30 todo lo referente a
programas de computa~i6n. 

ACTOS CUYO OBJETO NO ES OBLIGATORIO INSCRIBIR EN EL R.N.T.T. 

Artículo 31!: No quedan comprendidos entre los actos, 
convenios o contratos que deban ser inscritos en el R.N.T.T. 
aquellas que se refieran a: 

I) La internaci6n de técnicos extranjeros para la -· 
insta1aci6n de fábricas o maquinaria· o para efectuar reparaci~ 
nes. 

Atinadamente se excluyeron de inscripci~n estos serv! 
cios que provie11en del exterior ya que no imp1ican la. transmi
si6n .de conocimientos técnicos, ni capacitaci6n de personal 
co~ e1 cua1 pudieron ap~ender 1os. t~cnicos na~iona1es, 

II) El suministro de disefios; cat~logos o asesor~a -
en aener.al que se adquieran con la maquinaria· o e·quipo y. sean
necesarios para su insta1aci6n, siempre que e1lo no imp1i.que --
1S: ob1igaci~n de efect.:.ar pagos ·subsecuentes. 

En caso de ·que dicha transmisi~n sea onerosa debe in!!_ 
crib-irse en el RNTT y para que encuadre en la llip6tesis· II ·de
be ser posterior al contrato, 



96 

III. La asistencia en reparaciones o emergencias sie~ 
pre que se deriven de algún acto, convenio o contrato que haya
sido r~gistrado con anterioridad; 

Aquí se requiere de un contrato ya inscrito; de esta -
manera no es necesario inscribir la asistencia en reparaciones
porque en muchos casos se tratará de una asistencia garantizada 
por el proveedor y por consecuencia ya registrada. También qu~ 
da excluido el caso de emergencia en vista de que se perdería -
demasiado tiempo con la presentaci6n para registro. La asiste!!_ 
cia que se contrata puede ser prestada por técnicos nacionales
º extranjeros. 

IV. La instrucci~n o capacitaci6n técnica que se pro
porcione por instituciones docentes, por centros de capacita
ci6n de personal o por las empresas a sus trabajadores; 

El legislador redact6 con excelente técnica jurídica -
este inciso porque excluye de la obligaci6n de la inscripci6n -
los contratos de capacitaci~n técnica de carácter didáctico y -
.educativo, oneroso o gratuito a fin de estimular este tipo de -
traspaso tecnol~gico. 

v. La explotaci~n industrial de derechos de autor re-
1 

ferida a las ramas editorial, cinematográfica, 
radio y.teievisi6n; 

fonogr~fica, de-

Este inciso s6lo viene a precisar lo dispuesto por el
inciso 1 del artículo 22 de la ley de la materia, ya que se re
fiere a los aedi~s de c~municaci6n masivo~ donde el acento est' 
sobre el contenido artístico y no el tecnol~gico. 

VI. Los convenios de cooperaci6n técnica internacio-
nal celebrados. ~ntre gobiernos¡ 



97 

El legislador tuvo a bien eximir de la obligaci~n de
inscripci6n del RNTT los contratos de cooperaci~n técnica en-
tre los gobiernos, porque éstos no buscan lucros, sinó una ay~ 
da mútua para que cada gobierno y c"ada pueblo tenga al alcance 
personal capacitado y de esta manera desarrollen el país p~ra
obtener un mejor nivel de vida. 

EMPRl;SAS MAQUILADORA.S 

El artículo 42 establece ~ue las operaciones de em~
presas maquiladoras se regirán por. la LCRTT y las dem~s dispo
siciones que le sean aplicables. 

Consiguientemente, las operaciones de los maquilado-~ 
res que en la ley anterior no se inscribían en el RNTT, ahora, 
en caso de coincidir con alguna disposici6n descrita en el ar
tículo 2 2 , deberán de inscribirse en el RNTT. 

En la pr~ctica resulta que este tipo de contratos son 
inscritos casí automáticamente puesto que gene1:almente la asi~ 
tencia técnica y los conocimientos implicados no son tan sofi~ 
ticados; no obstante este tipo de inversiones es muy irnportanR . . 
te para nuestro país·. Debido al bajo costo de mano de obra en 
~xico, muchas empresas extranjeras se han interesado por la 
maquila de. sus productos o parte de ellos aqu~; atmaentando los 
casos de maquila mexicana para compaftías foráneas, sus inver-
siones y consecuentemente los contratos ·que estos llevan. 

Las empresas transnacionales en no pocas ocasiones 
prefieren utiliZal' a· una maquiladora, ya, sea con propio·s re.cu_E 
sos o bien en una planta industrial local, ya instalada, Esta 
situación les conviene: no hay limitaciones en cuanto a la es
tructura de ·su capital (excepto la: industria textil)• pueden -
realizar todo tipo de actividades desde la producci6n hasta el 
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acabado de los bienes, obtienen incentivos fiscales, pueden 
importar algunas materias primas, partes, unidades, etc. con -
el solo requisito de exportar toda la producci6n, etc. En -
síntesis, no hay un control eficiente sobre los maquiladores. 

SUJETOS OBLIGADOS A SOLICITAR INSCRIPCION EN EL RNTT 

Artículo S": tienen la obligaci6n de solicitar la --
inscripci~n de_ los actos, convenios o contra tos a que se refi~ 
re el artículo segundo cuando sean parte o beneficiarios de -
ellos: 

.I. Las personas físicas o morales mexicanas; 

II. Los organismos dcsccntrali:ados y empresas d~ 

participaci~n estatal; 

III. Los extranjeros residentes en México y las per
sonas físicas o morales extranjeras establecidas en el país; 

IV. Las agencias o sucursales de empresas extranje-
ras establecidas en la República Mexicana; y 

V.. Las personas f~sicas o morales extranjeras que - -
aunque no residan o est~n establecidas en ·el país, celebren ªE 
tos, convenios o contratos que surtan efectos an la República
Mexicana. 

Este artículo~ en mi opini6n, s61o tiene carácter 
i1ustrativo para las personas que llevan a cabo por pri•era 
vez ·un acto jur~d.ico de los que se refiere el artículo 2° 
LCRTT.y "que vaya a surtir efectos en territorio nacional; por
lo demás es innecesario· y reiterativo; las partes o beneficia
rios de un acto tienen inter~s jurídico de que su contrato qu~ 
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de debidamente inscrito en el RNTT. ya que así surtirá efectos 
contra terceros. el interés de las partes estará tititulado -
por el orden jur!dico y además podrán disfrutar de todos los -
beneficios que esta ley otorga. 

CONSECUENCIAS DE LA NO INSCRIPCION REGULADAS POR LOS ARTICULOS 
6° y 11 o. 

Artículo 6° Será necesa.ria la presentaci6n de la -
constancia del RNTT para disfrutar. en su caso. de los benefi
cios, estímulos, ayudas o facilidades previstas· en los planes
y programas del Gobierno Federal o en otras disposiciones leg~ 
les o reglamentarias que las otorguen. para el establecimiento 
o amp1iaci6n de empresas industriales o para el establecimien
to de centros comerciales en las franjas fronterizas y en las
zonas y perímetros libres del país, o para que se aprueben pr2 
gramas de fabricaci6n a los sujetos que estando obligados a -
hacerlo. no hayan inscrito los actos. convenios o contratos a -
que se refiere el artículo segundo o sus modificaciones en el
RNTT. 

Si no se logra la inscripci6n de los contratos y/o --. 
sus modificaciones. esto es. si no se obtiene la constancia -
del RNTT. no se podrá disfrutar de los beneficios. est~mulos.
etc. P.or no haberse acogido a la LCRTT. De aqu~ se puede ded.!:!· 
cir que el Gobierno Federal actúa como 6rgano promotor del de
sarrollo tecnol6gico 0 no ~icaaente regulando su flujo sino 
también impulsándolo en base a los beneficios que otorga. 

Articulo 11º: Los actos. convenios o con.tratos a que 
se refiere el articulo segundo. as! coao sus modificaciones· - -
que no hayan sido.inscritos en el RNTT. serán nulos y no po- -
drán hacerse valer ante· ninguna autoridad.y su cuapliaiento no. 
podr~ ser exigido ante los tribunales nacionales. También se-
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rán nulos y su cwnplimiento no podrá ser reclamado ante los -
tribuna1es nacionales. los actos. convenios o contratos cuya -

inscripci6n se hubiere cancelado por la SECOFI. 

La primera consecuencia de la no inscripci6n, es que
no podrá ser oponible a terceros; conforme a la ley de la mat~ 
ria, la inscripci6n supone ser un elemento del acto jurídico.
sin el cual ~ste ne· se prefecciona • pues la falta de inscrip- · 
ci6n trae como consecuen~ia que el acto no produzca efecto le
gal alguno, o sea cae en nulidad absoluta por que no puede ser 
reclamado ante ninguna autoridad y en caso de que hubiera pro
blemas entre las partes, no lo podrán someter ante ningún tri· 
bunal nacional. En otras palabras el adquirente no podrá con
tar con ninguna protecci6n legal. 

En la segunda parte del artículo se establecen las ·
mismas consecuencias para aquellos actos cuya inscripci6n se 
hnbiera cancelado. Oportuna la pluma del legislador en esta -
circunstancia, actualmente existen no pocos casos en que empr~ 
sas buscan· obtener la constancia de .inscripci6n • ·aceptando las 
condiciones impuestas por la DGTT, sin importar si pueden cum
plir; despu~s mandan reportes diciendo que no tienen la capac~ 
dad para llevar a cabo los programas a los que está condicion~ 
da la inscripción. De esta forma el legislador protege esta -
salida con. cancelar la inscripci6n y se hace acreedor a las --

·consecuencias citadas anteriormente. 

JURISDICCION 

·Artículo 7: Los actos, convenios o contratos a que se. 
refiere el art~culo segundo dé esta Ley, se regir~n por 1as -
leyes mexicanas. o por los tratados Y. convenios internacionas. - · 
les de los que México forma parte y sean aplicables al caso. 
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La fracci6n IV del artículo 16 de este mismo ordena
miento establece como negativa de inscripci6n cuando se someta·a
tribunales extranjeros el conocimiento o la resoluci6n de los -
juicios que puedan originarse por la interpretaci6n o cumplí- ~ 

miento de los actos. convenios o contratos. sa1vo los casos de
exportaci6n de tecnolog~a nacional o de sometimiento expreso al 
arbitraje privado internacional, siempre que e1 árbitro aplique 
sustantivamente la Ley Mexicana a la Controversia y de acuerdo
ª los convenios internacionales sob,e la materia, suscritos por 
México. 

De la lectura del artículo 7° y de la fracci6n IV se -
infiere la rigidez de la ley e~ este ~specto: no se aceptará -
ningún acto a los que se refiere el artículo 2° cuando se some
tan a leyes o tribunales extraajeros su interpretaci6n o los ·
conflictos que pudieran derivar del acto. 

En la práctica los contratos se aceptan cuando: 

Se someten expresamente a la ley y tribunales mexi-
canos. 

Se somenten al arbitraje privado internacional sie~ 
pre y cuando se aplique ·sustantivamente la. ley mexicana. y déb.!;_ 
r• estar ajustado a los términos de. la convenci6n sobre el rec~ 
nacimiento y ejecuci6n de las sentencias arbitrales pronuncia-
das en el extranj~ro:ss 

No contenga. expresamente la sumisi6n a los tribunaft 
les nacionales• en este e.aso se apl,icar~n. las ~C:,rmas del .C~i.a;o 
Civil para el Distrito Federal en vigor acerca de su competen-
cía. 

88;· Publicado en el Diario Ofi_cial de la ;Fed,eraci6n el 22 ju-
nio 1971. 
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No contemple que leyes lo van a regular en caso de
conflicto; ésta circunstancia está prevista por el artículo 7°; 
y cuando 

Se exporte tecnología nacional. 

REGISTRCl_"NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Artículo 8º El Registro Nacional de Transferencia -
de Tecnología. creado por 1a Ley sobre el Registro de la Trans
ferencia de Tecnolog~a y,el Uso y Explotaci6n de Patentes y Ma.!_ 
cas. del 28 de diciembre de 197Z. subsiste y estará a cargo de
la Secretar~a de Comercio y Fomento Industrial. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tccnolc~!~ (CO~ACYT, 

y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) serán 6rganos de con· 
sulta en los términos de la ley que los creo, De igual manera. 
la Secretaría de Comercio y Fomento_ Industrial podrá consultar
a todas aquellas.entidades p~blicas o privadas. nacionales o -
extranjeras que realicen actividades de desarrollo o investiga
ci~n tecnol~gica. 

El Reglamento determinar~ la organizaci~n del Registro 
y establecerá la forma y términos en que deba realizar sus fun
ciones. 

En el primer párrafo de este art~culo se dispone que -
sub,siste el RNTT • que fue creado por 1a LTT. y está actualmente 
a cargo de. la SECOFI; Aqu~ el legislador actu6 con lógica. pO.!_ 
que no hubiera sido"convenient:e eliminar este registro y crear~ 

uno nuevo; la transferencia de tecnología se debe de regular -
con eficacia e inteligencia' y no debe de quedar en las manos de 
los grupos políti~os dominantes que ónicamente la usan como ba~ 
dera. 
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En el segundo párrafo de este artículo afiade como 6rg~ 
no de consulta al IPN y señala nuevamente al CONACYT; confiere
además facultades a la SECOFI para consultar a otros centros de 
investigaci6n tecno16gica privados ·O públicos. nacionales o ex
tranjeros. con el objeto de no depender de una sola opini6n, s~ 
no obtener varias opciones u opiniones y poder escoger la más -
adecuada. 

El p~rrafo tercero se refiere a la organizaci6n del 
RNTT. la cual está regulada por ~os artículos 32 a 36 del 
RLCRTT. 

FACULTADES DE LA SECOFI 

El artículo 9° establece las facultades que la LCRTT -
otorga a la SECOFI - este precepto hace explícitos los objeti-
vos y finalidades. 

I. Resolver en los t~rminos de esta ley sobre las co.!!. 
diciones en que deba admitirse o denegarse la inscripci~n de -
los actos. convenios o contratos que le sean presentados; 

Es clara la apreciaci.6n en cuanto a este inc·iso le 
otorga facultades discrecionales a la SECOFI para dirimir las -
condiciones en "que deba inscribirse los actos. jur~dicos, en vi~ 
tud de que es el punto de partida para imponer a las empresas. -
receptoras programas para acelerar el crecimiento de su empresa 
y consecuentemente el nacional. 

En el cap~tu1o IV de esta tesina sefia1are111.os cua;l.es 
son las condiciones de conformidad con. las pol~ticas de la DGTT. 

II, La Fracci~n 11 f,i,j_a las Pol~ticas conforme a las
cuales deba regularse o ad111itirse la transfe_rencia· de tecnolo -
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g!a en 1a Rept!-blica Mexicana de acuerdo a los siguientes crit~ 
rios: 

a) Orientar adecuadamente 1a selecci~n tecnol6gica; 

b) Determinar 1os 1~mites ~ximos de pago de acuerdo
con e1 precio menor de las alternativas disponibles a nivel mu~ 
dial, conforme a los intereses de M6xico; 

c) Incrementar y diversificar la producci6n en bienes 
y actividades prioritarias; 

-d) Promover el proceso de asimilaci6n y adaptaci6n de 
la tecnología adquirida; 

e) Compensar pagos, a trav6s de exportaciones y/o sus 
tituci6n de importaciones; 

f) Orientar contractualmente la investigaci6n y desa
rrol1o tecnol6gico; 

g) Propiciar 1a adquisici~n de tecnología innovadora; 

h) Promover la reorient:aci~n progresiva de la demanda 
tecno1~gica hacia ·fuentes internas y fomentar la export:aci6n de 
tecno1óg~a nacional. 

La fijaci~n de criterios pol!tico-t:ecno16gicos es 
implementada con la f~nalidad de promover el desarro
llo naciona1, a través de diversos mecanismos y cond.!_ 
ciones que resultan aplicables y que son establecidos 

·de acuerdo a los sectores y actividades de 1os dife- · 
re~tes planes y programas de1 Gobierno Fed~ral que se 
consideran como prioritarios. Cabe sefta1ar que en la 
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prop~rci~n que reuna 1os requerimientos de 1a citada
fracci6n será posib1e su aprobaci6n y va1idez jurídi
ca.· 

III. Estab1ecer los mec.anismos adecuados para la co-
rrecta evaluaci6n de 1os actos, convenios o contratos de que -
conozca, pudiendo al efecto requerir la informaci6n que estime
necesaria . 

A este respecto es importante señalar que los mecanis
mos de eva1uaci6n de los actos sometidos al RNTT tienen como -
fin primordial la adecuaci~n de estos a los objetivos y metas -
p1anteados en los planes y programas nacionales de desarrollo,
ya sean de carácter econ6mico, técnico, legal, social, etc. 

IV. Promover el desarro1lo tecnol6gico naciona1 a tra 
vés de mecanismos de política industrial. 

En relaci6n a esta fracci6n, se han tomado las siguie~ 
tes medidas: 

Decreto que establece los estímulos fiscales-para -
fomentar la investigaci6n, el desarro.llo y la co-rcia1izaci6n
de tecnolog~a naciona1; 89 

En 1984 se promulga la ley para coordinar y promo-
ver el desarrollo científico-y tecnol6gico; 

Plan Nacional de Desarrollo; 

Programa Nacional .de Fomento Industrial y. .Comercio
Exterior 1984 - 1988; y 

89. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de n~ 
.,. viembre 1980. 
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El Programa Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnol6gico. 

Con esta serie de medidas el estado ha formado un in~ 
trumento para alcanzar la autodeterminaci6n mediante la identi 
ficaci6n, selecci6n y adaptaci6n de las opciones tecnol6gicas. 
En mi opini6n el Estado deberá de dejar de tomar tantas medi-
das, planes nacionales, programas, etc. porque confunden a los 
particulares y estos van de un lado a otro, en busca de un be
neficio particular, sin importarles el desarrollo tecnol6gico. 
Aquí el Estado debe de centralizar todo este esfuerzo en un s~ 
lo organismo para que éste se comprometa a llevar un plan o -
programa o como lo quieran llamar pero que arroje resultados -
positivos y no demag6gicos. 

V. Cancelar la inscripci6n de actos, convenios o co~ 

tratos a que se refiere el artículo segundo cuando se modifi-· 
quen o alteren contrariando lo dispuesto en esta Ley. 

En relaci6n con este punto, el legislador trat6 de im 
pedir las conductas violatorias a la ley ya sean plasmadas en
un escrito (lo cual no se ha dado en la práctica) o bien en las 
acciones o actividades de los contratantes. 

VI. Verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de
lo dispuesto por esta Ley. 

El objeto principal de esta disposici6n es comprobar -
que los sujetos contratantes cumplan, no s6lo de una manera fo~ 
mal, con las normas a las cuales se comprometieron en el contr~ 
to. Para esto se cuenta con las facultades de ordenar visitas
de inspecci6n o bien una auditoría tecnol6gica90 , para verifi--

90. Auditoría tecno16gica - este punto veremos con amplitud en
el capítulo IV dél presente trabajo. 
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car de que manera se está suministrando la tecnología, si exi~ 
te realmente flujo tecnol6gico, si están cumpliendo con la ca
pacitaci6n del personal mexicano, etc. 

VII. Requerir y verificar cualquier otra informaci6n 
que estime pertinente para el ejercicio de las atribuciones -
que esta Ley le confiere; y 

A este r_especto s~1o diremos que establece la forma -
y plazos para cumplir co"n. 1a inform,".c.i~n que sea requerida. 

VIII. Las demás que 1as leyes otorguen. 

PLAZOS PARA SOLICITAR INSCRIPCION Y TERMINACION 

Artículo 10°: Los documentos en que se contengan los 
actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo se-
gundo deberán ser presentados ante la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial para su inscripci6n en el R.N.T.T. dentro -
de 1os 60 d~as h~biles siguientes a la fecha de su celebraci~n. 
En caso de ser presentados dentro de este plazo, y si son pro
cedentes, la inscripci~n surtir~ efectos desde la fecha en que 
hubieran sido celebrados. Vencido este plazo s6lo surtirá - -
efectos 1a inscripci6n a partir de la fecha en que se hubieren 
presentado. También.deberán ser presentados para su· registro, 
en los términos arriba señalados las modificaciones que se in
troduzcan en los actos. convenios o contratos a que se refiere 
e1 artículo se·gundo. Cuando las partes den por terminados. los 
actos. convenios o contratos con anterioridad a l·a fecha que. -
se- pacte en ellos ·su vencimieJ\to. debe.rá .da:rse aviso a la 
SECOFI • dentro de1 ~ismo· t~rmino de 60 día·s hábiles a partir -
de la fecha de terminaci~n~ 
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Los actos presentados dentro del plazo de 60 días
ª partir de su celebraci6n tendrá efecto la -
inscripci6n a partir de que se llev6 a cabo el ac
to. 

En caso de que ~a solicitud sea extemporánea, la 
inscripci6n surtirá efectos desde la presentaci6n. 

Los plazos y efectos anteriores serán aplicables 
a los convenios modificatorios de igual manera. 

Para efectos del plazo deberán contar s6lo los 
días hábiles. 

Toda terminaci6n anticipada del acto deberá recaer 
aviso a la SECOFI dentro del plazo de 60 días háb! 
les. 

TERMINO DE LA AUTORIDAD PARA RESOLVER 

Artículo 12º: La Secretaría de Comercio y Fomento -
Industrial deberá resolver sobre la procedencia e improceden-
cia de la inscripci6n en el R.N.T.T., dentro de los 90 días -
h~biles siguientes a a.quel en que se presenten ante el mismo -
los documentos en que consten los actos, convenios o contratos 
a· que se refiere el artículo 2°, Transcurrido este término -
sin que se hubiere dictado resoluci6n, el acto, convenio o con 
trato de que se trate deberá inscribirse en el R.N,T.T. 

Dentro del plazo de los 90 días el R.N,T.T. deberá 
pronunciarse negando o declarando procedente la ins--· 
cripci~n; si ~ste transcurre sin resoluci6n deber~ -
inscribirse en los términos en que se pacta el acto -
jurídico, es decir, si contiene pr~cticas comerciales 



109 

restrictivas, si se someti6 a los tribunales de un 
pa~s extranjero, se deberá inscribir. En la práctica 
ha llegado a suceder. Esto acontece con motivo de no 
contar con un sistema eficiente de computaci6n; las -
autoridades actuales han pugnado por conseguirlo pero 
todo es.fuerzo ha sido en vano¡ en ésta época de cri-
sis y de recorte del presupuesto lo veo casí imposi-
ble de realizar. 

Cabe mencionar que este artículo es necesario e im- -
prescindible porque si no existiera término para que
la autoridad emita una re~oluci6n, esto crear~a inceE 
tidumbre y entorpecería el desarrollo de la in.dustria 
nacional. 

Con este artículo se evita: 

el retraso en el proceso de traspaso de tecnolog~a¡ 
el entorpecimiento del flujo tecnol6gico; 
el tortugismo burocr~tico, 

Por otra parte busca dar celeridad al tr~ite," a fin • 
de ~ue. el país obtenga tecno1og~a para su desarrollo -
industrial.; teni.endo en cuenta que al no dictar una r~ 
soluci6n en el plazo establecido por la ley, se otorga 
automa~icamente el derecho de inscripci6n. 

RECURSO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERACION 

. . 
El artículo 13º establece el recurso de reconsidera-•. 

ci6n a :fa,vor de las personas que se consideX"en afe.ctadas por -
las resoluciones ·que dicte la Secretar~a de Comercio· y Fomento
Industrial. Ellos podrán solicitar dentro de los quince d~a·s -
hábiles siguientes en que ·surta efectos la notificaci6n en los-
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términos que en 1o conducente sefiale el C6digo Federal de Pro-
cedimientos Civi1es, 1a reconsideraci6n de dichas resoluciones
acompafiando 1os elementos de prueba que estimen pertinentes. 
Dicho recurso deberá interponerse por escrito ante la propia 
Secretaría, que podría al1egarse los medios de prueba que esti
me necesarios para mejor proveer. 

Las pruebas ofrecidas y admitidas deberán desahogarsc
en un t~rmino no mayor de ~O días hábiles. 

Desahogadas 1as pruebas deberá dictarse la resoluci6n
correspondient·e en un p1azo que no excederá de 60 días hábiles. 
Transcurrido este término sin que se hubiere dictado resoluci6n, 
la reconsideraci6n se tendrá por resuelta en favor del promovc~ 
te. No se prorrogará el plazo para la presentaci6n del recurso 
de reconsideraci6n. 

En un recurso de rcconsideraci6n: la autoridad, auto
ra de los actos impugnables, conoce de los mismos y -

·los resuelve. 

El. recurso establecido en el artículo 13° es un medio
de impugnaci<?n al alcance de. los particulares, dirigi
do a combatir una resoluci<?n dictada por el RNTT, c~n
el objeto de que esta ·autoridad revoque· dicha resolu-
ci6n. 

El p~rti~u1ar, dentro de los 15 días hábiles de - -
haber recibido 1a resolución del RNTT, deberá pre-
sentar su escrito de impugna.ci6n, 

Las pruebas ofrecidas y admitidas deberán desahogar 
se en un plazo que no exceda de 30 días hábiles. 
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Desahogadas 1as pruebas se deberá dictar la resol!!_ 
ci6n que al caso corresponda en un t~rmino no ma-
yor de 60 días hábiles. 

Dicha reso1uci~n puede ser: 

Confirmaci6n de 1a resolución anterior; 

Revocaci6n de 1a resoluci6n original y estableci--
miento de una diferente; o 

Modificación en parte de resoluci6n inicia1 y con-
firmaci6n de lo que no se modificó. 

El recurso administrativo de reconsideraci6n es un me
dio de impugnaci~n es~ablecido en 1a 1ey, encaminado -
a coabatir un acto administrativo cuando el particular 
estiaa que dicho acto lesiona sus derechos, teniendo -
1a obligaci6n 1a autoridad administrativa de dar una -
so1uci6n. 

Se infiere que los particu1ares tienen una garantía de 
que_la autoridad adainistrativa 1os escuhar~· y tomar'
en cuen.ta sus peticiones. 

RESERVA ABSOLUTA POR EL PERSONAL DE LA DGTT 

El artículo 14°. sefta1a que el personal oficial que in~ 
tervenga en los diversos tr4aites re1ativos al RHTT estar4 obl~ 
gado a guardar absoluta res~rva respecto de 1a inforaaci6~ tec
no1~gica sobre. los procesos o productos que. sean objeto de 1os
actos, convenios y contratos que deban registrarse. Dicha re-
serva no comprende los casos de informaci~n que sean de1 domi-
nio pábljco conforme a otras leyes o disposiciones reglámenta--
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rias. o la solicitada por autoridad judicial competente. 

Atinadamente el legislador previ6 con este artículo 
un mal manejo de la informaci~n confidencial que guar
da el RNTT. Hasta el momento no se ha presentado esta 
circunstancia gracias a que los integrantes de la DGTT 
se han conducido con honradez como es obligación de t~ 
do funcionario p6blico. 

Este precepto otorga se.guridad jurídica a las partes -
de un acto para que puedan depositar con toda confian
za la informaci~n relacionada con. la tecnolog~a del 

.proceso, producto• producci~n. etc. ya ·que ~sta infor-
maci6n es indispensable para poder realizar una evalu~ 
ci6n justa. sin perjudicar a los interesados. 

T9do funcionario p~blico tiene la obligación de mante
ner confidencialmente toda informaci6n que recibe con
motivo de su trabajo; en caso contrar1o será acreedor-

·. de ias sanciones que establece el C6digo Pe~al en sus-
art~cuios 210 y .211. . 

C~n esta protecci~n del adquirente1 1a ley pretende es
timular el registro de los contratos, 

DE LAS CAUSAS DE NEGATIVA DE INSCRIPCION 

·Á~tÍ~ui~ ·is indica que no se inscribirán en la SECOFI
ios actos~ convenios o.contratos a que se refiere el. artículo -
2º de esta Ley en. los si·g~ientes casos: 

La ley .a continuaci6n prohibe las pr~cticas restricti
va.s que considera ser las ª's daftinas. mas no son to-
das, 



113 

I. Cuando se incluyan cláusulas, por las cuales al -
proveedor se 1e permita regular o intervenir directa o indire~ 
tamente en la administración de1 adquirente de tecnología; 

Sin esta disposici~n ·la empresa proveedora podría to-
mar decisiones por la empresa mexicana en lo que se r~ 
fiere a.inversiones, ventas, selección de personal, 
etc. lo.que daría.lugar a abusos, co~virtiendo a la 
empresa receptora en un t~~ere de su proveedor. 

Este inciso no se ref.i,ere a ."los contratos cuyo propó
sito consiste en· la prestaci~n de servicios·administ~~ 
tivos~ para ·que una empr.esa establecida en México pue
da desarro1·1·ar mis eficientemente sus actividades, .. 9~ 

II. Cuando se establezca la obligación de ceder u 
otorgar la licencia para su uso. a t~tulo oneroso o gr.a.tui to al
proveedor de la tecnolog~a. las. P.atentes • marcas. innovaciones
º mejoras que se obten~an.por el adquirente. sal.va. en los casos 
en que exista reciprocidad o beneficio para el adquirente en el 
intercambio de la informaci~n; 

Aqu~ el legislador tiene com·o objetivo proteger y pro
mover la investiaaci6n y desarroll.o por ·parte de la .--

.empres.a receptora. y~ que una cláusula de este tipo --. 
desanimaría al adquirente hacer in~ersiones en mejoras. 
innovaci.o~es. etc, frenando todo tipo. de investigaci~n 
y .mantenimiento o aaravando la dependencia ·tecnol~gi"ca. 
La.'excepci6n que se admite es en caso de existir reci
procidild e~ las •is111as condiciones o be.ne:ficios para -
el receptor. 

91. Jai•e Alvarez ·soberanis, La Re·g!'laci~n., •• Op, Cit, p~g. 
531. 
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III. Cuando se impongan limitaciones a la investiga-
ci6n o al desarrollo tecnológico del adquirente; 

Con esta disposici6n podemos reconfirmar lo que deci -
mos en el comentario anterior: M~xico necesita impul-
sar su desarrollo para lograr una mejor independencia
y por ende no puede permitir estas restricciones que -
en la práctica si se frecuentan: a una compafi!a prove~ 
ra no le conveniere que su empresa "cliente" compita -
contra ella ya que en caso extremo los papeles de pro
veedor y receptor se podrían invertir. 

IV. Cuando se establezca la obligaci6n de adquirir -
equipo, herramientas, partes o materias primas, exclusivamente
de un origen determinado, existiendo otras alternativas de con
sumo en e1 mercado naciona1 o internacional; 

Prohibiendo estas "cláusulas de atadura" la ley preví~ 
ne abusos como P?r ejemplo: sobrefacturaci6n, mala ca
lidad de los productos entregados, mal servicio, etc.
por parte del proveedor; evitando el peligro de un li
cenciatario "monop6lico" y permite al adquirente de -
comprar en su propio país. 

Esta restricci6n ha tenido como resultado que en mu- -
chas ocasiones la casa matriz "regala" materias primas 
a la filial, argumentando que los dichos regalos están 
incluidos en el precio de la tecnología para así eva-
dir los impuestos. 

En este inciso el legislador redund6 en la redacci6n -
al indicar "existiendo otras alternativas de consumo 
en el mercado". Se podría desprender que, en caso de
no existir alternativa. la ley aceptaría tal cláusula, 
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cosa innecesaria pues en estas condiciones no sería 
necesario inc1uir ta1 c1áusu1a en el contrato. 

V. Cuando se prohiba o limite 1a exportaci6n de 1os -
bienes o servicios producidos por el adquirente de manera con-
traria a 1os intereses de1 país; 

tarias; 

A1 prohibir las exportaciones, se limita la producci6n 
y 1a expansi6n de 1a empresa receptora, se reduce la -
entrada de di visas, etc. ¡ lo qUe signif.icaría graves .. -
efectos negativos tanto para la empresa como para el -
pa~s. Esto exp1ica la inclusi6n de esta disposici6n. 

De lo anterior se deduce que el proveedor de tecnolo-
gía con esta práctica restrictiva está impidiendo la -
aparici6n de un futuro competidor, que sería el .adqui
rente. 

Sin embargo, por incluir la condici6n de "manera con-
traria a los intereses del país", e1 legislador dej~. -
una puerta abierta; dejando discutibles ciertas res-· .;._ 
tricciones de exportaci6n. 

VI. Cuando se prohiba el uso _de tecnolog~as compleme~ 

En otras palabras, sin esta disposici6n, e1 adquirente 
tendr~a prohibido adaptar.conocimientos de terceros P.!!. 
ra mejorar, diversificar o innovar productos o su pro
ducci6n. 

Muchas empresa~ 1icenciatarias implicaban ta1 limita-
ci6n con el pretexto de proteger la calidad de su pro
ducto. 
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Es 16gico que tales prácticas restingen el desarrollo 
de la empresa receptora, con lo cual queda justifica
da esta fracci6n. 

VII. Cuando se establezca la obligaci~n de vender a -
un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente; 

Esta cláusula de atadura podría tener los siguientes -
efectos negativos ·para el adquirente: 

redÚce el mercado y por consecuencia sus ganancias

reduce. la posici~n de negociaci~n (precios• cri§di- -
tos, etc.) 

aumenta la dependencia del proveedor 

reduce las investigaciones para nuevos productos 

impide la libre comercialización de los productos 

etc. 

por fo cual .. 'su prohibici~n queda justificada. 

VIII. Cuando. se obligue al receptor a utilizar en fo.!_ 
ma permanente, personal sefiálado por el proveedor de tecnología; 

El legislador tuvo. a·quí la prec·auci6n de dejar la pos!_ 
bilidad de contratar temporalmente personal seleccion~ 

_do por el proveedor, en las empresas receptoras para -
capacitar., entrenar y __ ayudar al personal local. Hubi~ 
ra sido imprudente prohibir personal del proveedor por 
co•pleto' .. ya ·q~e en Jiiuchas ocasiones se necesita para " 
el suministro de experiencia, asistencia ti§cnica, etc, 

Co~o el inter~s principal del proveedor es· sacar el m~ 
YQr benefic"Í.o para su empresa· (casa matriz), la admi--



11 7 

nistraci6n por parte del 6ltimo no resultaría tan pro
vechoso ·para el desarrollo de nuestro país; otra raz6n 
para 1a·ap1icaci6n de esta fracci6n, es que la imposi
ci6n de estas restricciones impiden el sano desarrollo 
del receptor, ya que la asimi1aci6n de tecno1og~a por
partc del personal del mismo se v·ería condicionada a -
la voluntad de los técnicos designados por el provee-
dor, trayendo en consecuencia la deficiente capacita-
ci6n de1 personal de la firma mexicana. 

De esta manera el. legislador protege también el desem
pleo mexicano. 

IX. Cuando se limiten los vol6menes de producci6n o-
se impongan precios de venta o reventa para la producci6n naci~ 
ni1 o par~ las e~portacioncs del adquirente. 

Los 3 elementos incluidos aquí· (limitaci~n de volumen
de producci~n y precio de venta o reventa) son pr~cti
cas restrictivas que intervienen en la administraci~n
de 1a e111presa. Son prohibidas por 1as si·g'!lieiltes raz~ 
nes: 

;¡l indicar volumen m!nimo de producci~n el provee-
dor asegura cierto ingreso pero el receptor corre -
peligro de 'quedar con un ·stock ·muy alto io 'que se -
traduce en g¡¡stos innecesarios' (costo de a1a·acena-
je, p~rdidas de producto por caducidad~ etc,) 

al indicar· un. volumen úxiao de pro'd~cci~n se prov~ 
ca una restricci6n de ~ercado, ganancias, expansi~n 

al imponer precios de. venta o reventa, e1 proveedor 
puede evitar .que ~1. adquirente le garie merc·ado, oc_!! 



11 8 

sionando la situaci6n de una competencia desleal. 

Considerando estos puntos se comprende la inclusi6n -
de la fracci6n IX en nuestra ley. 

X. Cuando se obligue al adquirente a celebrar contra
tos de venta o representaci6n exclusiva con el proveedor de te~ 
nología, a menos de que se trate de exportaci6n, el adquirente
lo acepte y se demuestra a satisfacci6n de la SECOFI que el pr~ 
veedor cuenta con mecanismos adecuados de distribuci6n o que -
goza del prestigio comercial necesario para.llevar a cabo en m~ 
jores condiciones que el adquirente la comercializaci6n de los
productos. 

Se considera que en la mayoría de los concra~os resul
ta inconveniente para el país incluir esta cláusula, 
porque existiría una limitaci6n a las ventas. La ley
implica una excepci6n, cuando el proveedor tenga un m~ 
jor sistema de distribuci6n o goza de prestigio comer
cial, pensando que esta condici6n resultaría benefici~ 
sa para el receptor; punto discutible ya que esta si-
tuaci6n sería difícil de comprobar por la SECOFI. 

XI. Cuando se obligue al adquirente a guardar en se-
creto la i~formaci~n t~cnica suministrada por el proveedor m&s
all& de los términos de vigencia de los actos, convenios o con
tratos, o de los establecidos por las leyes aplicables; 

La imposici6n de este tipo de cl&usula resulta inadmi
sible puesto que impediría toda asimilaci6n de tecnolo 
gía.y todo progreso. Después de terminar el contrato~ 
la empresa estar~a obligada de contratar nuevamente la 

.misma tecnología; lo que sería un gasto injustificable, 
adem&s de que pasaría a ser un eterno dependiente, Por 
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otra parte cabe ac1arar que de aceptar esta circunsta~ 
cia, se estaría contratando tecnología a títu1o d'e uso 
y no de dominio, re•tringiendo al adquirente e1 poder
de ofrecer sus conocimientos técnicos a terceros. 

XII. ·cuando no se estab1ezca en forma expresa que el
proveedor asumira la responsabilidad, en caso de que se invadan 
derechos de propiedad industrial de t.erceros. 

Por primera. vez, en este capítulo• la 1egislaci6n exi
ge la inclusi6n de una garantía expresa por parte del
proveedor de proteger ·ªl receptor en caso de violacio
nes de los derechos de propiedad industria1, por ejem
plo. Este apoyo del proveedor es de mucho valor - co~ 

siderando que se encarga de los gastos judiciales, 
indemnizaciones, etc. mientras que la empresa recepto
ra pueda continuar sus activida~es. Además de que es
necesaria su inclusi6n, toda vez que en algunos casos
la tecnología contratada no ha sido probada a nivel i~ 
dustrial, o bien si los conocimientos no son suscepti
bles de adaptaci6n. 

XIII. Cuando e1 proveedor no garantice la calidad y -

resu1tados de 1a tecnología contratada. 

En la práctica es difícil que un proveedor acepte ga-
rantizar los resultados del., adquirent·e; generalmente -
se pide que la empresa receptora demuestre poder cum-
p1ir con los requisitos de calidad de tecnología a - -
transferir antes de dar el "siga" del contrato. ·Pero
para evitar que e1 receptor invierta en la nueva tecn~ 
logía sin tener nin.guna seguridad sobre su éxito, es -
indispensable contar con este apoyo del proveedor. De 
otra forma el receptor correr~a. un alto riesgo de fra
caso. 
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Artículo 16° establece lo siguiente: Tampoco podrán -
ser registrados los actos, convenios o contratos a que alude -
el artículo 2° en los siguientes casos: 

I. Cuando su objeto sea la Transferencia de Tecnolo-
gía proveniente del exterior y que ~sta se encuentre disponible 
en el país; 

Esta disposici6n está justificada: uno de los objeti-
vos de la ley es reducir la dependencia del exterior y 
la salida de divisas; por ende resultaría i16gico pa-
gar por algo que est~ a su alcance en el país. 

En la práctica es muy poco comdn su aplicaci6n puesto
que es difícil que una empresa va a comprar una tecno
logía 100% igual a una que se encuentre en el país; 
siempre habrá diferencias que podrán defender su caso
de importac i6n. 

II. Cuando la contraprestaci6n no guarde relaci6n con 
la tecnolog~a ad.quirida o constituya un gravámen injustificado
º excesivo para 1a empresa adquirente; 

Al respecto, Alvarez Soberanis nos explica la importa~ 
cia de esta fracci6n: "pues el costo de la tecnología
es una preocupaci6n vertebrai en un país que sufre di
ficultades cr<?nicas en su balanza de pagos."92 AdemlÍs 
indica ·que esta fracci6n es la que ds negativas de -
.inscripci6n causa. con lo que compruebe su eficacia. 
Al limitar el precio de la tecnología se fortalece la
posici<?n de negociaci6n del adquire,;_te y se evitan ab.!:! 

92. Jaime Alvarez Soberanis, La Regulaci6n ••• , Op. Cit. pág. 
519. 
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sos por parte de1 proveedor. 
tratos y establece su precio. 

La DGTT eva1ua 1os con -

III. Cuando se estab1ezcan términos excesivos de vi-
gencia. En ning6n caso dichos t~rminos podrán exceder de diez
aftos ob1igatorios para e1 adquirente; 

La empresa receptora deberá de asimi1ar 1a tecnología
proporcionada lo más rápid? posible para rea1izar su -
independencia y reducir los pagos de regalías. E1 pr~ 
veedor, por su parte, "sue1e preferir que e1 acuerdo -
dure lo más posible, ya que sus ganancias por concepto 
de cánones aumentan con 1os afios a1 ir aumentando la -
prod~ccicSn."93 

La so1uci6n indicada es buscar el equi1ibrio, es decir, 
no exagerar e1 tiempo de asimi1acicSn a causa de 1as -
regalías pero considerar tiempo suficiente para e1 - -
buen aprendizaje e incorporacicSn. 

IV. Cuando se someta a tribuna1es extranjeros e1 con~ 
cimiento o la resolución de l.os juicios que puedan ·originarse -
por 1a interpretacicSn o cumplimiento ae 1os actos, convenios o
contratos, salvo 1os casos de exportación de tecno1ogía nacio-
na1 o de sometimiento expreso al. arbitraje privado internacio-
nal, siempre que e1 árbitro ap1ique sus acuerdos a los conve- -
~ios internacionales sobre la materia, suscritos por México. 

93. 
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"Es evidente que los contratos de transferencia de 
tecnología surten efectos en nuestro país, luego deben 
ser nuestras leyes las que los regulen y los tribuna-
les nacionales los que juzguen en caso de controversia, 
independientemente de que la sentencia del juez mexic~ 
no tenga que ser ejecutada en el extranjero, ya que -
pudiera suceder que fuera la empresa extranjera la de
mandada. "94 

FACULTAD DISCRECIONAL PARA EXCEPCIONAR LAS CAUSAS DE NEGATIVA -
DE INSCRIPCION 

El artículo 17 establece: En los casos previstos en -
los dos artículos que anteceden, la Secretaría de Comercio y F~ 

mento Industrial a través del R.N.T.T. determinará de acuerdo a 
su criterio aquellas situaciones susceptibles de excepci6n aten 
diendo circunstancias de beneficio para el país. 

Los fÚncionarios del R.N.T.T. tendrán facultades para
determinar la excepci6n de alguna práctica restrictiva. 

Este precepto les concede un amplio margen de discre-
cionalidad, que en mi opini6n es un poco arriesgado, -
ya que 1as empresas extranjeras y sobre todo las mult~ 
n·acionales presionaran para que se acepten sus contra
tos que normalmente contienen prácticas restrictivas. 

Esta discreciona1idad tan amplia puede ocasionar la -
corrupci~n de los funcionarios de la DGTT, que afortun~ 
damente a la fecha no se ha presentado. 

94. Jaime Alvarez Soberanis, La Regulaci6n ..• , Op. Cit. pág. 
593. 
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SANCIONES 

E1 ca~ítulo IV de la LCRTT es destinado a las sancio-
nes regu1adas por los artículos 18 a 23, estableciendo sancio-
nes pecuniarias. 

El artículo 18° es~ablece: La persona que dolosamente 
proporcione datos falsos en declaraciones, con el prop6sito de
inscribir el acto, convenio o contrato de que se trate, será 
sancionado con.multa hasta el monto de operación o de hasta 
10,000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito 
Federal (SMDGDF), si la operaci6n no es cuantificable. 

El artículo 19° establece iguales sanciones que el ar
tículo anterior cuando un acto, convenio o contrato y/o sus mo
dificaciones, siendo registrables, no se hayan sometido a ins-
cripci6n en el RNTT. 

Como se podrá apreciar, la multa menor sería de -
10,000 veces el SMDGDF, que traduciéndola, sería una cantidad -
considerable para·· cualquier persona f~sica o moral.: Estas mul
tas 11evan el prop~sito de desalentar la realizaci6n de conduc
tas infractoras. 

El artículo ·20° estab1ece_una multa: de 5,000 veces el 
S}.IGDF • cuando las partes en los actos se nieguen injustificada
aente a proporcionar la informaci6n que requiera la autoridad -
de conformidad con la ley. 

A este re.specto podemos comentar que en no' pocas oca-
sio~es cuando se requiere informaci~n adicional para· ~ 
la evaluaci6n de los actos, las partes no la proporci~ 
nen con la celeridad requerida, argumentando que no la 
han podido recopilar o bien que su casa matriz aún no-
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se las ha. proporcionado, etc. Aquí s6lo falta, en mi
opini6n·, que el legislador afiadiera el caso cuando la 
informaci6n solicitada se entregue incompleta por ca~ 
sas imputables a los contratantes. 

El artículo 21º sefiala que cuando las sanciones econ& 
micas serán aplicadas, esto no libera a las partes de su obli· 
gaci6n de cumplir con la LCRTT y del pago de los derechos y sus 
recargos si los hubiera. 

En este percepto estuvo muy alerta el legislador, no
dej6 salida a los infractores, porque las obligacio-

.nes con la ley son independientes de las.sanciones a
que se hagan acreedores. 

El artículo 22° complementa la disposici6n estableci 
da en el artículo 14 en caso de que se dé el supuesto de divu! 
gar la informaci6n confidencial, al infractor le recaerá una -
multa de 500 veces el SMGDF, destituci6n de su cargo, sin que
dar eximido de las sanciones penales establecidas en el C6digo 
Penal, art~culos 210 y 211, y las correspondientes c9ntenidas
en la ley.de responsabilidad de los funcionarios y empleados -
de la Federaci~n y .de los altos funcionarios del Estado. 

E~te punto lo comentamos en el artículo 14, s6lo vale
la pena mencionar que siempre que se divulgue informa
ci~n confidencial, en cualquier área, deberá recaer -
una sanci6n como en lo específicado en el artículo an~ 
lizado para. dar mayor seguridad jurídica a los .que de
positen su confianza en el Estado. 

El ártículo 23 habla de la forma en que se ~plican las 
sanciones, conforme a las reglas siguientes: 
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I. La SECOFI tomará en cuenta la importancia de la -
informaci6n, l.as condiciones del infractor, su grado de parti
cipaci6n, así como l.a evitaci6n de las prácticas fraudulentas
que originen una incorrecta evaluaci6n de los actos sometidos
ª inscripci6n. 

II. La autoridad administrativa deber~ conceder der~ 
cho de audiencia a los interesados y al dictar una resoluci6n
la fundará conforme a las normas le.gales vigentes; 

III. Cuando sean varios los responsables, cada uno -
deberá pagar la multa que individualmente se le imponga; 

IV. Cuando por un acto u omisi6n se infrinjan diver~ 
sas disposiciones de esta Ley, s6lo se aplicará la sanci6n que 
corresponda a la infracci6n más grave; 

V. Cuando se estime que la infracci6n cometida es l.e 
ve y que no ha tenido como consecuencia el dejar de cumpl.ir -
las disposiciones legal.es de esta Ley o su Reglamento, se ira-
pondrá un mínimo de la sanci6n que corresponda, apercibiéndose 
al infractor o infractores 0 de que en caso de reincidir no po
drán acogerse a los beneficios de esta infracci6n. 

VI. Cuando se deje de cumplir una disposici6n legal
º ¡·._g::.amcni:aria por inexactitud o falsedad de los datos propo.!:_ 
cionados con los interesados al Notario Póblico o Corredor. en 
los actos o contratos que se hagan constar en escrituras póbl~ 
cas, minutas o p6lizas, la sanci6n se impondrá a los propios -
interesados. 

Este capítulo de sanciones combate los convenios par~ 
lelos (llamados Acuerdos de Caballeros) destinados a
infringir la ley, que por supuesto no son inscritos. 
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Gracias a este capítulo se desalientan estas prácti -
cas porque sería muy riesgoso hacer un convenio para
lelo para pactar pagos más elevados o prácticas res--
trictiv&s, etc. Primero porque si se revela o se de~ 
cupre esta pr~~tica infractora se harán acreedor de -
las sanciÓnes estipuladas en este capítulo; segundo -
serí"a. dif~cil' un pa.cto de esta naturaleza porque si -
bien ios proveedores de tecnología buscan seguridad -
jur~dica, no la.· van a encontrar_, sino al amparo de la
LCRTT. 

RECURSO DE.REVOCACION 

El Último capítulo de la ley, en su artículo 24 esta
blece el recurso de revocaci6n, que regula de qué forma pue~en 
ejercer el derecho de audiencias los interesados, que resulten 
afectados por las sanciones impuestas por la autoridad, dicha
autoridad deberá dictar una resoluci6n sobre las mismas en un
término de 15 días contados a partir de la presentaci6n. 

Si no se interpusiera el recurso correspondiente den
tro de un plazo de 15 días, la sanci6n se tendrá como firme y
no podrá ser recurrida ante ninguna otra autoridad. 

Este artículo regula el derecho de audiencia, el cual 
podrán ejercer los particulares afectados. La autori 
dad deberá pronunciarse respecto de las objeciones en 
un término de 15 días. 

Si no se interpone recurso, 1a sanci6n se conrirmará
y no se podrá recurrir an·te ninguna autoridad. 

Aqu~ cabe un comentario, en anteriores artículos (10, 
12, 13) se establecen días hábiles, y en el precepto-
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que regula el recurso de revocaci6n s6lo están esta-
blecidos 15 días, o sea que deberán tomarse este tér
mino como días naturales a falta de especificaci6n. 

REGIMEN TRANSITORIO 

Compuesto por cuatro artículos: 

El primero sefiala el momento de entrada en vigor de -
1a ley:. l.1 de :febrero 1982. 

El segundo abroga la LTT del 28 de diciembre de 1972. 

El tercero establece el derecho de los contratantes 
de los actos inscritos, para·acogcrse a la ley que les benefi-
cie. 

El cuarto indica que los expedientes que estén en trá
mite se podr~n amparar con la ley que les favorezca. 

Este r~aimen transitorio no sefla1a e1 trataaiento co-
rrespondiente a los contratos ce1eb~ados con anterio-
ridad a la ley. Dicho tratamiento est4 reaulado por -
el artículo segundo transitorio del RLCRTT que a su 1e
tra dice: 

Los actos, convenios o contratos cuy~ objeto se adecue 
a las hip6tesis previstas en el artículo 2° fracciones 
k) l.) y m) de la ley, que se encuentren viaentes y que 
no hayan s.ido inscritos en el Registro• aiozar~n de un
plazo adicional de 15 d~as hábiles, contados a partir
de 1a fecha de entrada en vigor del reglamento, para -
re.gularizar su situaci6n. jur~dica. 
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En caso de que sean presentados en dicho t~rmino, la
inscripci~n de tales acuerdos se retrotraer& a la fe
cha en que la ley entr6 en vigor. 



CAPITULO · IV 

POLITICA ACTUAL DE LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA 
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POLITICA ACTUAL DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Como ya lo hemos comentado, la LTT se limit6 a regis-
trar, a evitar las prácticas restrictivas y a reducir el costo
del traspaso tecnol6gico. La ley actual (LCRTT 1982) amplia su 
objeto jurídico, y también amplia sus facultades para lograr -
el desarrollo tecnol6gico de la naci6n. 

Las atribuciones con que cuenta la DGTT otorgadas por-
1a ley son las siguientes: 

Fijar las políticas conforme a las cuales deba adm~ 
tirse la.transferencia de tecnología; 

Establecer los mecanismos adecuados para la correc
ta evaluaci6n de.los contratos que conozca; 

Promover el desarrollo tecnológico nacional a tra-
ves de los mecanismos de política industrial. 

Este nuevo ordenamiento se ha convertido en un instru
•ento eficaz que permite hacer m4s selectivo el proceso de tra~ 
paso tecnol~sico, as~ como la asimilaci6n a corto plazo y un d~ 
sarro1lo propio a la~go plazo. 

Las pollticas contenidas en el articulo 92 son: 

Adecuada selectividad tecno16gica; 

Detenninaci6n de ltmites máximos de p~gos de acuer
do con el precio m4s razonable de las alternativas disponibles
ª nivel mundial ajustados a los intereses particulares de MExi-
~o; 



130 

Incrementar y diversificar la producci6n de bienes
y actividades prioritarias; 

Promover el proceso de ·asimilaci6n y adaptaci6n de
la tecnologla adquirida; 

Compensar pagos a través de exportaciones y/o sust!. 
tuci6n de importaciones; 

Orientar contractualmente la investigaci6n y el de
sarrollo tecnol6gico nacional; 

Propiciar la adquisici6n de tecnologla innovadora y 
titil para el país; .. ¡¡~ 

Promover la orientaci6n pr~gresiva de la demanda 
tEcnol6gica hacia fuentes internas y fomentar la exportaci6n de 
tecnología nacional; 

En síntesis la LCRTT tiende a l~srar un desarrollo 6p

timo industrial. en base a las condiciones que perm~tan saranti 
zar un proceso de asimilaci6n y desarrollo de ·la tecnología.ad- : 
quirida. 

CONDICIONAMIENTOS 

INTRODUCCION 

Con base en el Articulo 92 de la LCRTT. la Direcci6n -
General de Transferencia de Tecnología:." adopt6 ·en. 1984 una serie 
de condicionamientos con el fin de tener una herramienta concr~ 
ta para la aprobaci6n de contratos de tecnologla. 

Todo contrato presentado en la Direcci6n General de --
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Transferencia de Tecnología para su registro está sometido a -
una evaluaci6n legal y técnica-económica con el objeto de poder 
decidi·r si se va a imponer condicionamientos y cuales condicio
namientos son justificados. 

Las diferentes alternativas de condicionamiento no só
lo dependen de la rama de actividad de la tecnología. sino tam
bi6n de algunos parámetros t~cnico-económicos como son el Techo 
Tecnol6gico95 • y·1a.participaci6n de Inversión Extranjera Dire!:_ 
ta (IED) en la constitución de su capital social. 

Los condicionamientos que más se aplican &on los que -
a continuación se mencionan. 

l. CONDICIONAMIENTOS TECNICOS 

PROGRAMA DE ASIMILACION DE TECNOLOGIA 

El pr~grama de asimilación de tecnología tiene como o~ 
jetivo la adaptaci6n y la incorporación de la tecnología trans
ferida por parte de la empresa importadora. para as{ mejor 
aprovechar la transferencia. evitar la renovación de contratos~ 
y acelerar su desarrollo tecnológico. 

Sus objetivos principales son: 

Asegurar el &provechamiento óptimo de la transfere~ 
cía de tecnología para poder llevar a cabo una buena producci6n 
y un buen servicio a los clientes; 

95. Se entiende por Techo Tecnológico el nivel de operacion de 
la Tecnol~gía. por el cual se .. alcanza la mAxima productivi

. dad"en el desarrollo del proceso. 
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Desarrol1ar una capacidad técnica propia para así -
poder independizarse y consecuentemente racionalizar la contra
taci6n de tecnología y reducir el pago de regalías; 

Crear Wl.a infraestructura y desarrollar recursos -
técnol6g;i.cos propios para poder alcanzar una posici6n tecnol6g.!_ 
ca de liderazgo a nivel nacional y, a largo plazo, una competi
tividad internacional; 

Desarrol1ar el área de investigaci6n e ingeniería -
para poder ofrecer tecnología a otras entidades, nacionales y -
extranjeras. 

La asimilación consiste básicamente en un proceso de-
aprendizaje, cuyo alcance va desde familiarizarse con la tecno
logía en cuestión, hasta la incorporación de nuevos conocimien
tos obtenidos a través de la experiencia de operación, como de
investigaciones y desarrollos complementarios. 

Esta asimilación se realiza a través de la "implementa
ción de una serie de programas -técnicos que son los. siguientes: 

Programas Oper·at·ivos 

Calidad 
Energ:ía 

Protecci6n Ambiental 
Producti"vidad~--.... __ _ 

Mantenimiento 
Sesuridad 
Costo. 

· · P ro·grama"S· ·de· Infraéstnac--

~· 
Actualización de información 
Actualizaci6n técnica de pe.!. 
son al 
Equipamiento tecno16gico 
Otros 

La Dirección Genera1 de Transferencia de Tecnología --
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establece qué contratos son sujetos de condicionamientos, ba- -
slindose entre otras circunstancias en su objeto contractual. 
Como objetos contractuales sujetos de condicionamiento están 
por ejemplo: la asistencia técnica, concesiones del uso o auto
rización de explotación de patentes de invención o de mejoras y 

de certificados de invenci6n, transmisión de conocimientos téc-· 
nicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, etc. 

La DGTT concede un período de asimilación (corto, me-
diano o largo plazo) para el aprendizaje y la adaptaci6n de los 
n~evos conocimientos importados. Después, esta misma Dirección 
se encarga de verificar y seguir este proceso de asimilación m~ 
diante la presentación de reportes perlodicos presentados por -
la empresa y, posteriormente, para verificar ocularmente el -
avance real del programa, a través de auditoría tecnológica (vi,_ 

sitas de inspección). Con base a lo anterior se promedian resu,! 
tados obtenidos que sirven de retroalimentación para evitar la
contrataci6n de tecnología en los mismos términos del contrato
principal, buscando una verdadera selectividad tecnológica en -
un futuro. 

Al término de la vigencia del contrato se emite una 
evaluación final respecto del aprovechamiento obtenido de la 
tecnología asimilada. 

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

El condicionamiento de investigación y desarrollo pre
tende incitar.ª la empresa receptora a cubrir sus necesidades -
tecnológicas mediante un propio programa de investigaci6n en -
sus instalaciones o financilindolo en alglín centro de investiga
ción. 

Una vez fijado el condicionamiento, la Subdirección de ve-



134 

rificaci6n y Apoyo (en caso de que la empresa no tenga espacio
en su planta) yincula a la empresa con un centro de investiga-
ci6n con la finalidad de que lleven a cabo un convenio para la
realizaci6n de un proyecto de investigaci6n, ya sea para proce
so, producto o equipo (normalmente son para proceso o producto). 
El programa deberá ser financiado 100\ por la empresa condicio
nada. También tiene como objetivo que los beneficios de los r~ 
sultados tecnol6gicos obtenidos sirvan para futuras investiga-
cienes o para ampliar el acervo de la propia instituci6n. 

Cabe aclarar que la investigaci6n que se lleva a cabo, 
no siempre va encaminada a la investigación de los productos o
del proceso que fabrica o utiliza la empresa condicionada. 

En el caso de empresas de capital nacional mayoritario 
(49\ de inversión extranjera) se aceptará, como parte inicial -
del programa de investigaci6n y desarrollo, la implementación -
de un programa de asimilaci6n de tecnología. 

Estó es porque l_as empresas con participaci6n extranj!!_ 
ra mayoritaria cuentan con el apoyo de su casa matriz en donde
tienen laboratorios ·de investigación que les permite desarro-. -
llar una investigaci6n. 

PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PROVEEDORES 

Este pr~grama pretende un crecimiento de las empresas
chicas o medianas que proveen a la empresa condicionada. Esto
sucede porque en las instalaciones de la empresa Condicionada -
no se cuente con.la capacidad técnica para producir·los insumos 
que necesita para su producto final. 

La empresa condicionada deberá proporcionar los conoc.!_ 
mientos t'cnicos y asistencia técnica o cualquier otro servicio 
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a la empresa proveedora. Pero para que esta altima no haga mal 
uso de la informaci6n proporcionada deberán llevar a cabo un -
convenio. en el cual se estipule que la informaci6n y conocimie.!! 
tos proporcionados son de carácter secreto y que no podrá hacer 
uso de ellos o transmitirlos a terceros y s6lo los utilizará en 
beneficio de la empresa transmisora. 

Dicho programa consiste en que la empresa condicionada 
se aboque. en forma no onerosa, a recopilar. generar y suminis
trar a sus proveedores la información y asistencia t~cnica que
les permita proporcionar materias primas, insumos intermedios,
partes y refacciones de maquinaria y servicios diversos en me-
jores condiciones de calidad y precio, así como la cuantía y -
tiempo de entrega requeridos. 

Con este programa se pretende obtener los siguientes -
resultados: 

Reducci6n de costos; 

Sustituci6n de importaciones; 

Calidad en el producto y mejorar el tiempo de entr.!:_ 
ga; 

Re.ducci6n de stocks (aumento de la rotaci6n); 

Reducci6n de gastos relacionados a la inspecci6n y

manej o de material; 

Reducci6n "de tarimas en el almacen; 

Reducci6n del seguro de inventarios. 
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II. CONDICIONAMIENTOS ECONOMICOS 

PROGRAMA DE EXPORTACIONES 

Este programa consiste en establecer un porcentaje de
exportaciones para la empresa receptora para asegurar y aumen-
tar la producción, mejorar el nivel tecnológico y reducir la d~ 
pendencia econ6mica del exterior y la salida de divisas. 

La Direcci6n General de Transferencia de Tecnología e~ 
tablece que las empresas que se encuentren en un nivel de oper!!_ 
ci6n· inferior en más de un 40\ al correspondiente al techo tec
nológico del objeto contractual, deberán implementar un progra
ma de exportaciones en volGmenes tales que permitan a la empre
sa, en el mediano plazo, operar a niveles del 90 y 100\ del te
cho tecnológico, sin tener problema~ de acumulaci6n de inventa
rios. 

Este condicionamiento va aunado al de asimilación de -
tecnología o al de investigaci6n y desarrollo para alcanzar los 
niveles de productividad y calidaa necesarios para tener éxito
en el mercado internacional. 

El objetivo principal de este programa es la entrada -
de divisas al país y promover los artículos nacionales en el -
mercado internacional. 

PRESUPUESTO FAVORABLE DE DIVISAS 

La Direcci6n General de Transferencia de Tecnol~gfa e~ 
tablece. un programa de exportaciones para la empresa receptora
de tal manera que se compense y se supere el monto que se pag6-
por concepto de la transferencia de tecnología. 
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Lo anterior es con el fin de tener productos en el 
mercado internaciona1 y así atraer inversiones extranjeras. 

En concreto, las empresas con \ IED mayoritario y que 
operan a niveles superiores al 60\ del correspondiente al techo 
tecno16gico del objeto contractual, se les requerirá junto-con
el condicionamiento de investigación y desarrollo para la apro
bación de sus contratos, presentar un presupuesto favorable de
divisas, con el fin de asegurar que sea compensado el flujo de
las mismas hacia el exterior por los siguientes conceptos: pago 
de dividendos, importación de insumos para la producción, pagos 
por tecnología y uso de paténtes y marcas, cte. 

Este presupuesto favorable de divisas tiene como obje
tivo que por cada dolar que salga del paI~ por con~cpto de pago 
de regalías, dividendos, etc., ingrese la empresa condicionada-
2, 3, 4 etc. según sea la proporción a que fue condicionada. 

PROGRAMA COMPENSATORIO DE DIVISAS 

En el caso de que las empresas sean de capital mayori
tario nacional y se encuentren en un nivel de operación supe- -
rior al 60\ del correspondiente al techo tecnológico del objeto 
contractual, se les requerirá, entre los condicionamientos para 
la aprobac~6n de los contrat~s, la compensación de pagos por -
tecnología, ya sea a través de la exportación de parte de su -
producción o de la prestación de servicios diversos a empresas
de otros países. 

Este programa compensatorio de divisas establece que ~ 

por cada dolar que salga del país por concepto de regalías, ut!_ 
lidades, etc., deberá ingresar uno por la empresa adquirente -
de tecnología. 
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III. CONTRATOS SUJETOS A CONDICIONAMIENTO 

Los contratos que contengan cualquier objeto jurfdico
que a continuaci6n se mencionan, son sujetos de condicionamien
to: 

1. Concesi6n de uso o autorizaci6n de explotaci6n de -
patentes de invencí6n o de mejoras y de certificados de inven-
ci6n; 

2. Transmisí6n de conocimientos técnicos mediante - -
planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, espec~ 

ficaciones, formaci6n y capacitación de personal y otras modal~ 
dades; 

3. Asistencia técnica, en cualquier forma que esta se 
preste (será en este caso de tipo económico, siempre y cuando -
se vincule con el licenciamiento de marcas no en caso contra- -
rio); 

4. Servicios de operaci6n o administración de empre--. . 
sas (será de capacitaci6n cuando el r_eceptor pertenezca a la i!!_ 
dustria hotelera no en caso contrario); 

s: Concesión de de;echos de autor que implique explo
tación industrial. 

Para condiciona la inscripción de un contrato basta -
que exista por lo menos un objeto.contractual sujeto de condicionamiento -
para que este criterio sea aplicable al contrato en su cónjunto. 

IV. AUDITORIA TECNOLOGIA 

La auditoria tecnol6gica se puede decir que es una es-
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· pecia1idad de 1a auditoría administrativa, enfocada a eva1uar -
e1 flujo de 1a tecno1ogía, la investigaci6n y desarrol1o de in
geniería, 1a funci6n del personal, y la del sistema de informa-
ci6n. 

El fundamento legal de la auditoría tecnol6gica nos -
lo da e1 artículo 9~ Fracci6n VI y VII de la LCRTT así como
los artícu1os 79, 161, 162, 163 y 164 del Código Federa1 de Pr~ 
cedimientos civi1cs en vigor que es de aplicación suplctoTia a
la ley de traspaso tecnológico. 

Que entre sus objetivos principales están los siguien-
tes: 

La observación sistcmltica del proceso, de la info~ 
mación técnica y de los individuos; 

Entrevista·s para diagnosticar el funcionamiento ge
neral y los parámetros cuantitativos de los diferentes progra-
mas¡ 

Ubicaci6n del. grado de avance de los programas. 

V. EL DEPARTAMENTO DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO 96 

Las funciones del departamento de verificación y segu~ 

miento se enmarcan en el Artículo 9~ de la LCRTT. 

Entre sus funciones están: 

96~ Este departamento depende de la Sub-dirección de Verifica
ci6n y Apoyo de la DGTT. 
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La recepci6n de 1os programas de las empresas con--
dicionadas; 

Estudio de 1as características de cada programa; 

Evaluaci6n inicial de los programas; 

Seguimiento de los programas, con reportes semestr~ 
1es; 

Verificaci6n de la informaci6n contenida en los pr.2_ 
gramas y reportes semestra1es mediante visitas (auditorías tec
no16gicas) a las instalaciones de 1as empresas; 

Reportes períodicos en funci6n de las visitas real~ 
zadas; 

Evaluaci6n final del grado de aprovechamiento de la 
tecno1ogía contratada y e1 programa realizado; 

Verificar e1 f1ujo tecnol6gico y su real transmi- -
si6n. 
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CONCLUSIONES 

1) El grado de desarrollo de un país actualmente se
mide por la tecnología que posee y por el capital que invierte
en investigaci6n y desarrollo de la misma. 

Z) La relaci6n entre ciencia y tecnología es muy es
trecha, pero no siempre la tecnología es una aplicaci6n de la -
ciencia ya que puede haber tecnología sin ciencia y ésta se da
en base a la experiencia. 

3) Los paises integrantes del Acuerdo de Cartagena -
deben de fortalecer su unidad como grupo, presentando un frente 
comíin a todos sus problemas, básicamente a los económicos y tt'!:'. 
nológicos y no esperar que las decisiones que han tomado den 

sus frutos por si mismas, sino deben de seguir trabajando a~ 
duamente para alcanzar las metas fijadas. 

4) Las medidas marginales tomadas en la década de ~

los SO's hasta antes de la promulgaci6n de la LTT, que estable
cían pagos máximos, sólo provocaron que toda tecnología prove-
niente del exterior podía obtener dicho pago máximo, que final
mente se volvieron pagos mínimos. 

5) Los efectos negativos que reprcsent:ib:in Jos pagos 
al exterior por la contrataci6n de tecnología en la década de -
los so•s. debieron haber incitado al legistador para que tomara 
una firme decisión en la regulaci6n del traspaso tecnológico y

no simples medidas marginales, que dejaban la situación en las
mismas circunstacias. 

6) La LTT se basa en el texto de la Ley Argentina de 
19 de septiembre de 1971, el legislador en ve.z de haber import!!_ 



142 

do la idea, debió haber hecho un estudio a fondo de los efectos que -
causaba el traspaso .tecnológico en México, no con el afan de e!!_ 
contrar culpables, sino las causas, que entre ellas debieron -
aparecer los empresarios mexicanos; los cuales prefieren adqüi
rir tecnología del exterior·> que procurarse una propia invir-:; -
tiendo en investigación y desarrollo; y los centros de investi
gación que a la fecha escasos resultados han dado. 

7) La LTT cumplió cabalm~nte con sus objetivos que -
eran: registrar los actos de traspaso tecnológico, disminuir -
los pagos al exterior y evitar las prácticas comerciales res- -
trictivas que tanto dafio causaban a la naci6n. 

8) La LCRTT va más allá del plano defensivo que su.
antecesora, buscando una adecuada selección, adap~aci6n y asim~ 
laci6n de la tecnología importada, para que en la medida de lo 
posible México reduzca su dependencia del exterior. 

9) La nueva Ley de tecnología amplia su ámbito de -
aplicación, en base a que la planta industrial nacional había -
evolucionado y existían numerosos contratos sin registrar. 

1 O) Las consecúencias .. y las sanciones de la no inscriE_ 
ción son bastantes severas y d.i:fícilmente, algún contrato que en
cuadre en cualquiera de 1as hip6tesis previstas por el artículo-
2ºde la ley de la materia quedará sin inscripción. 

11) El Gobierno Federal debe evitar la desmemb~aci6n
de sus esfuerzos en materia de tecnología y canalizar estos a -
un organisao'~oordinador, la cual se le puedan exigir resulta-
dos a corto, mediano y largo plazo, evitando dejar caer la -
transferencia de· tec.nología en manos de grupos políticos que la 
toman como bandera y no como lo.que es: el punto estrat~gico p~ 
ra alcanzar el desarrollo. 
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12) Las prácticas comerciales restrictivas frenan el 
desarrollo del país, precisamente por esto la legis1aci6n mexi
cana de traspaso tecnológico ha tratado de erradicarlas y en c~ 
so de que lleguen a aparecer en un contrato sometido a registro 
en el RNTT, debe aplicarse todo el rigor de la ley. 

13) La facultad discrecional tan amplia que tienen -
los funcionarios de la DGTT, para dispensar las causas de nega
tiva de inscripción, se puede tornar peligroso, primero por un
posible corrupción de dichos funcionarios y segundo porque se -
dejó un amplio margen para que las empresas extranjeras puedan
presionar fuertemente a fin de que sus contratos sean inscritos 
con alguna o algunas prácticas comerciales restrictivas. 

14) Los condicionamientos impuestos por la DGTT son
la piedra angular para alcanzar el desarrollo tecnológico de la 
nación, porque si las empresas cumplen con los compromisos que
se les sefialan, en un corto plazo veremos los resultados posit~ 
vos de esta política. 

15) La política actual de la transferencia de tecno
log~a tiene como objetivos primordiales: hacer más selectivo el 
proceso de traspaso tecnológico, la asimilación a corto plazo,
y un desarrollo propio a largo plazo, buscando con esto la aut~ 
determinación del empresario nacional. 
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