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PROLOGO 

En estas últimas décadas en que el desarrollo indus -
trial y comercial deja sentir su im~erio en los países poco 

desarrollados y, dada la afluencia y rapidez de los medios

de comunicaci6n a nivel universa1, se ha registrado un inteE. 
cambio comercial sin precedente que se ve favorecido por las 

relaciones internacionales que d~a tras d!a, se fomentan y

forta1ecen debido a la necesidad de 1a convivencia interna
ciona.1. 

Esta situaci6n, sin duda alguna, ha ocasionado una 
fuerte corriente I:1.igratoria de industriales e- inversionis 

tas extranjeros a los países subdesarrollados, donde buscan 
conseguir altas utilidades y protecci6n jurídica de los go
biernos que los reciben, quienes deben garantizarles un m~

nimo de derechos, so pena de verse presionados ~or 1os go -
biernos de donde son nacionales. 

Es de todos conocido que el desarrollo tecnol6gico no 
tiene fronteras, corno tamryoco las tiene la Mente humana que 

ha desarrol1ado todo un avance tecno16gico que se exporta a 
1os pa~ses donde no existe o es deficiente su creaci6n in -

vent.iva. Pero todos estos conocimientos tecno16gicos tie -

nen un costo y 1os titulares de los mismos, en muchos casos 
desconocidos, exigen su reconocimiento y protecci6n tanto -

• en la explotaci6n local como a nivel universal, lo que 1es-
garantizará un verdadero monopolio tecnol6gico, el cua1 es
justificado de diversas formas por los parses desarro11ados, 
dueños de la tecnología mundial y de los cuales depende no
s61o el desarrollo de los pa~ses pobres, sino que hasta la
·ex.istencia y soberan.ía de estos 

0

ú1timos quienes reclaman un 
~ejor trato en esta re1aci6n de inferioridad y, sin justif~ 

car la existencia de dicho monopolio tecnol6gico, 1oaoept:an 



y protegen con la esperanza de desarrollar su propia tecno
loq!a. 

Toda esta s1tuaci6n tan compleja, ha obligado a los
pa~aea del orbe a reconocer el derecho a la llaMada "oropi~ 
dad industrial", la cual deberS proteqerse en favor del in
ventor o perfeccionador. 

Para 1ograr e1 reconocirniento de ese derecho, se ha
recurrido a convenciones internacionales como lo es la Uni6n 
de Par!s para la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, 
la cual ha sido suscrita por la mayor parte de los países 
pertenecientes al bloque de los capitalistas, ya sean desa -
rrollados o subdesarrollados~ asimis~o. se han celebrado a -
rreglos como lo es el de Madrid y el de Lisboa, que protegen 
las marcas de fábrica, de comercio y de origen, situaci6n 
que no limita la convenci6n de Par!s. 

Ahora bien, el presente trabajo se limita a conocer -
la condici6n jur!dica de los extranjeros en materia de pate~ 
tes, oarcas y nombres comerciales; es decir, nuestro interés 
est& destinado a conocer la situaci6n jurídica de los extra~ 
jeros, en materia de ~atentes, marcas y nombres comercia1es, 

aunque resultar!a interesante participar de la discusi6n que 
se ha planteado por los te6ricos, en relaci6n a las ventajas 
o desventajas que se derivan de la protecci6n, o no, de esta 
discutida forma de protecci6n que se le otorga al invento c~ 
mo producto del talento humano. También ser!a importante 
desentrañar la inc6gnita de lo que podría acontecerle, tanto 
tecnol6gica como pol!ticamente, al país que se negara a pro
teger jur!dicamente la propiedad industrial. 

A pesar de lo interesante del problema, s6lo cuesti~ 
naremos lo relativo a la condici6n jur!dica del extranjero
en materia de patentes, marcas y nombres comerciales en 



México, que como en l~neas más adelante sostendremos, la le

gislaci6n de nuestro pa~s consagra una equiparaci6n entre n~ 
cionales y extranjeros, sin otorgar prerrogativas a estos 

Gltinos que tiendan a garantizar mayores derechos en materia 
de 9ropiedad industrial, que a los propios nac~ona1es. 

Es necesario aclarar que esta equiparaci6n a que nos -

hemos re~erido, s6lo se observa jur~dicamente, lo que no de
bemos confundir con la realidad de hecho, en la que obviame~ 

te exist~ una ~refunda desigualdad entre nacionales y extra~ 

j eros, pues estos :11 ti?':'lOs, por su al to grado de desarrol.lo te.E_ 

nol6gico, superan a los nacionales; esto es, si tom~ramos en 
consideraci6n que los inve~tores. que buscan proteger sus in

ventos, marcas y nombres comerciales, proceden de pa~ses con 
alto grado de desarrollo tecnol6g~co y comercial. 

Ahora bien, dentro de este trabajo hernos incursíon~do 

al campo de la inversi6n extranjera directa; pero esto se d~ 
be, entre otras cosas, a la insenarab1e re1aci6n que existe

con la transferencia de tecnolog!a, dentro de la que hemos -
sustentado se encuentran ias patentes de invenci6n, asisten
cia t~cnica y marcas, 1as que genera1mente vienen en paque -
te, no obstante que en M~xico se rechaza este tipo de inver

si6n. 

El tema de 1a inversi6n extranjera directa es apasio -
nante y muy controvertido tanto ~or economistas como por tr~ 
tadistas de derecho; por nuestra parte, sostenemos que es n~ 
cesaría ésta en diversos campos de 1a econom~a mexicana; t~ 
bién hemos manifestado nuestra preocu~aci6n por'ia ausencia
que se ha observado de la misma, en estos últimos años en 
los que nuestro pa~s contempla la peor crisis de su historia 

como pa~s independiente; todo esto aunado a la falta de tec
nolog!a propia y al escaso im!"ulso que ha tenido este rengl6n, 



sustentamos contra la opini6n nacionalista: aceptar la in 

vers~6n extranjera directa en cíertos campos de nuestra ac
tividad productiva donde se aplique tecnolog~a moderna que

se adapte a nuestras necesidades. 

Zen6n Mérida González 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

l. EVOLUCION HISTORICA DE LAS PATENTES DE INVENCION 

Al Las patentes y el inventor en la historia del hombre 

Las patentes de invenci6n constituyen una de 1as m~s 

importantes actividades del hombre como Gnico ser pensante 

capaz de inventar, con lo que ha 1ogrado mejorar las candi 

cienes de vida de la sociedad humana a la que pertenece, a 

la que en forma desinteresada le a?ort6 sus obras producto 

de su ingenio, las que han dado vida a una serie de nuevos 

inventos que en la antiguedad fueron desconocidos y que hoy

en d!a resultan ser de uso común para las nuevas generacio -

nes, quienes con ciertas innovaciones las han perfeccionado

y adaptado a sus necesidades; s61o para señalar ejem~los, 

mencionaremos: la energ~a eléctrica, el ferrocarril, el tel~ 

fono, el avi6n, etc., inventos que han colocado a1 ser huma
no en condiciones de poder producir mayor cantidad de satis

factores con e1 menor esfuerzv, aprovechando nuevas técnicas 

de producci6n que reducen costos y mejoran la calidad del -

producto. 

Es evidente que en forma primitiva, 1os inventos s61o

representaron satisfacci6n para el inventor que siempre se -
mantuvo en el anonimato no obstante la utilidad y beneficio

que su obra aportaba a toda la comunidad, no fue digno de 
distinci6n alguna, al decir del licenciado Floris Margadant. 

wEs una consecuencia de la vida en la polis antigua, en la -
que era normal que cada uno pusiera su ingenio a 1a disposi

. ci6n de la colectividad a la que pertenec~a y a la cual de 

b~a el desarrollo de su persona~idad"(l), seguramente por 

(1) FLORrS MARGADA.~T, S, GUILLERMO. EL Ve4echo Romano P4~va 
do, Editorial EsZinge, S.A., México, 1974, Pág. 232. 
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esta raz6n e1 invento corno obra del ingenio h~mano era pues

to a merced de toda 1a comunidad, quien hac!a suyo no s6lo -

el beneficio conseguido sino también el ~ismo invento que p~ 

d!a reproducir sin impedimento legal alguno. Sin embargo en 

1a sociedad primitva no existió el comercio ni el ánimo de -

lucro de los bienes del ingenio humano, pues la ~ráctica ca

si generalizada Cel trueque como medio de cambia. ~antuvo 

por mucho tiempo fuera de toda posibilidad la de comercializar y 

explotar el invento por lo cual el inventor careció de est!

mu1o y reconocimiento por ~arte de los gobernantes quienes 
no valoraron su mérito. 

Es indudable que en el seno de las antiguas sociedades, 
existieron gran cantidad de inventos que 1es permitieron go
zar de un mejor nivel de vida, la cual se vio frenada debido 

a la indiferencia tanto social como política a la actividad
de1 inventor, 10 que ocasion6 que esas sociedades sufrieran

un 1arqo letargo tecnol6gico que solamente f1oreci6 cuando -
se le dio crédito y reconocimiento al inventor. Al ser rec~ 

nacida su la.Cor con la expedici6n de un titulo llamado "Pa 
tente de invención .. con el cual se acreditaba la pro;>iedad 
del invento y por lo tanto el derecho de uso y ex,>lotaci6n 

exclusivo del invento. 

Bl Reseña hist6rica de la patente de invenci6n 

En la historia de la antiguedad, existen pruebas del in 

genio inventivo del hombre que en forma economicamente desi~ 
teresada cre6 y la puso a disposici6n de sus semejantes, tal 
es el caso del invento de la rueda, la brújula, la imprenta, 
etc., satisfactores que actualmente se encuentran plenamente 
integrados con sus respectivas innovaciones, a la tecnolog~a 

moderna; sin embargo, estos invalorables inventos no gozaron 
de protecci6n alquna en favor de su creador; segCin nos come!!. 

ta la economista Edith Penrosse, "En varios renglones de los 
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anales hist6ricos existen pruebas de que los reyes y gobar 

nantes otorgaron a individuos particulares, derechos excius~ 

vos para ejercer un determinado comercio o usar un proceso•. 

<
2 > Ei comentario anterior merece ia crítica de adoiecer de 

fecha y ubicaci6n geográfica de tales acontecimientos. Lo -
cierto es que hasta el siglo XIV en Europa se otorgaron nmn~ 

rosos privilegios a innovadores y en el siglo XV surge en V~ 

necia todo un sistema monopolista de privilegios en favor de 

los inventores con la finalidad de darle est~mu1os a1 ínqe -
nio inventivo del hombre.C 3 > 

El historiador Romanin, citado por la economista nort~ 

a~ericana Edith Penrosse, dice que en 1474, "La Repúb1ica de 

Venecia prometía ~rivilegios por diez años a los inventores

de nuevas artes y máquinas".< 4 > A esta promesa de privi1e -

gios se le ha llamado la primera ley de patentes, pues la 

misma sirvi6 de base para otorgar privilegios para ínventos

industriaies, entre ios años de 1475 y 1550 ai grado de a1 -

canzar en el siglo XV. poseer el más desarrollado sistema de 

patentes para inventores. 

E1 desarrollo de un sistema de patentes de inventor 

que poseyó la Repúbiica de Venecia dei sigio XV, es compren

dido, debido ai alto grado de desarroilo comerciai e indus -

tria1 que practic6, situaci6n que cre6 nuevas necesidades c~ 

mo 1o fue e1 de ofrecer por parte del gobernante, ciertos 

privi1egios, con lo que premiaba ia actividad inventiva ga -

· rantizando e1 uso exclusivo del invento. 

En el siglo XVI, como consecuencia del desarrollo in 

dustria1 en Alemania, era común que los prtncipes alemanes 

( 2) 

( 3) 
(4) 

~. EDITH.La Econom¿a ·de~ S~6~ema In~e~nac~ona¿ de 
Pa~en~e~, Traducci6n de Clementina Zamora, Siglo XXí Ed~ 
tares, S.A. México, 1974, Ptig. 6 -
Idem. 
Idem. 
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concedieran privi1egios consistentes en patentes de inven -

ci6n y en algunos de ellos como lo fue el pr!ncipe Augusto -
de Sajonia, mostr6 gran interés por los inventos de los cua 
les obtenra cuantiosas rentas; situaci6n que lo motivó a con 
ceder diversos privilegios de patentes.< 5 > 

En conclusión al presente apartado, pensamos que e1 

otorgamiento de privilegios a los inventores industriales 

hasta al.canzar elaborar todo un sistema bien definido de patentes, 
fue y es el motor del desarrollo de los pueblos, es de cons~ 
derarse que todo ser humano requiere de un estrmulo a su tr~ 

bajo, entendiendo como tal, su creaci6n como producto del i~ 

genio; si hacemos un breve recorrido por la historia del de

sarrollo de los pueblos podremos comprender que los que m~s
r&pido alcanzaron su desarrollo, fueron y son en los que los 

gobernantes o reyas, ofrecieron y otorgaron privilegios a 

través de patentes de invenci6n, con las que le aseguraron a 

sus súbditos inventores, la protección, exp1otaci6n y e1 uso 

exc1usivo de su invento. Hacenos votos porque en nuestro 

país se apoye por parte del gobierno, el talento e ingenio -
de tantos destacados mexicanos que han tenido necesidad de -

ir a1 extranjero en busca de registro de su invento y de ap~ 

yo financiero para desarrollar el mismo. 

C) Referencia hist6rica de la legislaci6n de patentes de in
venci6n 

En busca de los inicios de la legislaci6n correspon 
diente a las patentes de invenci6n, h~remos una breve refe 
rencia hist6rica de los parses que en orden cronológico est~ 
blecieron normas para protecci6n de 1os inventos y otorgaron 

(5) ~-
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privi1egios consistentes en documentos expedidos por 1os go

bernantes o reyes, en favor de sus inventores s(ibditos, pa 
tentes de invenci6n, nombre que hasta la fecha conservan. 

a) Inglaterra. En e1 año de 1623, e1 gobernante de ~s 

te pa~s le dio reconocimiento estatutario a las patentes de

invenci6n por considerar que era un monopoiio justificado 

distinto de los otros privilegios, como lo fueron, c~du2as,

franquicias y licencias especiales que resultaban de dif~cil 

distinci6n con las patentes del inventor, que muy pronto se

convirtieron en un est!mulo al progreso industrial. (G) 

En 1570, retrocediendo en la historia, los monopolios

de patentes se otorgaban principalmente para alentar la innE 

vaci6n y la invenci6n, mas tarde la pol~tica del Estado, de~ 

vi6 1a idea inicia1, al grado de que bajo e1 reinado de Isa

bel y Jacobo I, se otorgaron concesiones de un monopolio pa

ra recompensar favores, asegurar lealtad a la corona, obte -

ner dinero y para establecer un verdadero control sobre 1a ·

industria, mismos que fueron abolidos en 1602, por la rebel

día en que había incurrido 1a C:imara de 1os O::munes. Este inci

dente y e1 fracaso de Jacobo r_ en su intento de ajustar, al 

derecho consuetudinario sus concesiones de monopolios, hizo

necesaria 1a creaci6n de1 Estatuto de Monopo1ios de 1623 a1-

que se le ha dado el nombre de "Carta Magna" de los derechos 

del inventor, por ser la ?rimera ley general de un Estado m~ 

derno, que estab1eci6 e1 principio de que s61o e1 verdadero

y primer inventor de una nueva manufactura deb1a otorg~rsele 

un monopo1io de patente. <. 7 J 

E1 esta~uto de monopo1ios de 1623, es 1a base de 1a a~ 

.tual 1ey británica de patentes, antecesora de 1a de los Est~ 

dos Unidos de Am@rica y de la ley francesa en 1a materia; -~ 

(6) Ibídem. P&g. 8 
(7) ~-
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éste Gltimo pa~s tomó los princip~os de la ley britSnica en 
1971.<Bl 

Esta ley inglesa de patentes, tuvo fuerte influencia
sobre los pa!ses sajones, situaci6n que resulta 16gica, de
bido a la prSctica del mismo idioma. 

b) Estados Unidos. En orden cronol6gico, corresponde 
a éste pa!s dictar su primera ley de patentes, en el siglo
xvrrx, aunque con anterioridad, muchos gobiernos coloniales 

hab!an otorgado privilegios exclusivos a los inventores pa

ra lo cual hab~an dictado disposiciones legales para ellos. 
Estas disposiciones fueron muy avanzadas debido a que no s~ 
lamente proteg~an inventos nuevos sino tambi~n innovaciones 
extranjeras. Asimismo previno contra los abusos de esos 

privilegios para evitar lo sucedido en la Inglaterra rsabe-
lina y de Jacobo r. Cabe de ejemplo el decreto de la legi~ 
latura de Massachusetts, de 164.1, cuando dispone: "No se 

otorgarS o permitirá ningún monopolio entre nosotros, sino
s6lo a los nuevos inventos que sean provechosos para el 
pa~s y eso s6lo por un corto tiempo" <9 > disposiciones simi

lares se dictaran en varias colonias. 

Es por decreto de 1787, poD medio del cual se faculta 
al Congreso Federal para legislar sobre derechos del inven
tor. El.Art!culo primero del mencionado decreto dec!a: "El 
congreso está facultado. Secci6n octava, cláusula octava. 
Para promover el progreso de la ciencia y de las artes úti

les asegurando, por tiempo limitado~ a los autores e inven

tores 1os derechos exclusivos de sus respectivos escritos y 

descubrimientosº. Con fundamento en este decreto, el Con -

greso Federal dict6 la primera ley de patentes de ios Esta-

(8) Idem. 
(9) IEYC!em, PSg. i3 
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dos Unidos de América en el año de 179o.(1 0) 

La legislaci6n del pa!s en estudio tiene la virtud y -

mérito de otorgar desde su origen protecci6n legal a las in

venciones tanto nacionales como extranjeras; por ta1 raz6n -

los inventores e innovadores atrdd::s por la seguridad de sus 

inventos, pronto hicieron de éste pa~s la tierra del progre

so tecno16gico. 

e) Francia. En éste país, la historia de las patentes 

de invenci6n, también lo fue de favores rea1es, caprichosas

y hasta arbitrarias, como era costumbre de los reyes y gobeE 
nantes europeos, quienes capitalizaron esta empresa para am
pliar la autoridad de la corona, ~isma que logró conciliar 

intereses entre la realeza y el desarro11o de los derechos -
individuales.(ll) 

Las primeras patentes de invenci6n expedidas en favor

de los sGbdito~ ~ranceses, fueron calificadas por a1gunos e~ 

cri tares, c:::crro un rredi.o para 1iberar a .la industria de otras 

restricciones legales impuestas por la corona. las cuaies se 

abolieron con el triunfo de la Revolución de 1789, de esta -
forma se liber6 el comercio, 1a industria y los inventoresr

quienes en 1791 lograron que se dictara su primera ley, que
le dio al derecho del inventor el caracter de perpetuo, al -

considerar1o derecho de propiedad; este príncipio fue más 1~ 
jos que el de la ley inglesa, al otorgarle la ca1idad de pe:: 
petuo, a los derechos del inventor. 112 ) 

La ley francesa, sobre 1a protecci6n de los derechos -

del inventor, tuvo una amplia influencia en la codificaci6n
de leyes de los pueblos latinos lo que se justifica en igual 

CioJ 
(11) 
( 12) 

íbldem, PSg. 14 
:rb!dem, pag. i1 
:rb.!dem, Pag. l.2 
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forma que la ley inglesa de 1623, por la similitud del len 
guaje. 

d) Alemania. En el orden que seguimos, corresponde a
la República de Alemania, dictar su primera ley de patentes
en 1815, adoptando los principios de la ley francesa. 

En esta época el comercio y la industria a1canzan un 
gran desarrollo y en consecuencia se intensificaron las de 
mandas por parte de ingenieros, inventores y fabricantes~ pa 

ra obtener una ley de protecci6n de patentes, que a medida -
que transcurria el tiempo resultaba más urgente, debido a la 
intensificación del comercio internacional; por lo que este
conflicto se agudizó entre 1os estados de Zollverein alemán
quienes formaron una Unión Aduanera en 1833, no obstante que
cada Estado habia conservado el derecho a prohibir la intro
ducción en su territorio de los art~culos que fueran objeto
de patentes otorgadas por ~l. este conflicto terminó en el -
año de 1842 cuando el Congreso General adquiere facultades -
para legislar sobre el derecho de los inventores, lo cual s~ 
ria de observancia general en todo el pats.< 13 > 

El feliz acuerdo al que llegaran los estados del Zoll
verein alemán, segGn comenta la economista Edith Penrosse, -
fue el de que:" .•• se dar1a a los propietarios de 1as paten
tes el derecho exclusivo de producción en sus propios paises, 
pero no el derecho exclusivo de venta . .,(l4 l 

De la transcripción que hemos hecho, podemos inferir -
que la protección de privilegios monopolistas de patentes, -
sólo beneficiaba a los nacionales de cada Estado del Zollve
rein, excluyendo a los extranjeros. 

(13) íbidern, Pág. 16 
(14) ~, Pág. 17 
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el España. Corresponde a Es~aña, ser en el orden se-

guido, la que dict6 su primera disposici6n sobre patentes de 
invenci6n en el año de l.776, con idénticas caracteristicas a 
l.as otorgadas por la corona inglesa, es decir, eran privile
gios de favores reales. Es el 27 de marzo de 1826, cuando -
en éste pa1s surgi6 la primera ley especial, en la materia -
que nos ocupa, la cual estableci6 en su articulo primero:(lS) 

Art.tcul.o l.º. "Toda persona de cualquier condici6n o 
pa1s, que se proponga establecer o establezca: mSquina, apa
rato, í.nstrurnento, proceder u operacidn mec4nica o qu~mica,~ 

que todo o en parte sean nuevos o no estén establecidos del
mismo modo y forma en estos reinos, tendr~n su uso o propie

dad exclusiva, bajo las reglas y condiciones que se expresan 
en l.as disposiciones legales, y con sujeci6n a las leyes, 
real.es 6rdenes, reglamentos y bandos de polio.ta." C 16 > 

El. 23 de diciembre de l.829, mediante Real Orden, se 
acl.ar6 la anterior disposici6n y qued6 en los siguientes té~ 
minos: "Que no habiendo sido voluntad del soberano conceder
priv~leqios exclusivos, para empresas ni operaciones genera
les, sino solamente para los medios que emplean las partes -

de ejecutar los productos de la industria en general, es co~ 
siguiente; que aan cuando se solicite privlegio de introduc
ci6n para un producto nuevo en estos reinos, s61o recae so 

bre los medios de ejecutarlo o producirlo, quedando as1 li 
brea otros, para que puedan ejecutarlo por otros medios si 
los hallan o inventan."(l.7 l 

El privilegio duraba de cinco a quince años sobre obj.!!!_ 
tos de su propia invenci6n y s6lo cinco para los introduci -
dos de otro pa.ts, pues en estos casos se sujetaba a lo dis-

ll.51 J:dem. 
(16l Tcreiñ. 
(l.7) 1ª2· 
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puesto por aranceles y Ordenes en cuanto a 1a entrada de ob
jetos extranjeros. 

La ley de patentes del pa~s de referencia, consaqr6 la 
protección legal, en igua.1clac1 de condiciones, tanto nacional.es 

o extraneras que introdujeran, mSquina, aparato, instrumen -

to, proceder u operaci6n mecánica o qu~ica, con 1a tinica 

condici6n de que se establecieran, sometieran y sujetaran a

las leyes, 6rdenes, regl.arnentos y bandos de polic~a. 

Antes de hacer la referencia hist6rica de la materia 
que nos ocupa en los paises latinoamericanos, terminamos con 

el resto de los pa!ses europeos, que han dictado sus propias 
leyes de patentes, desde el siglo pasado pero, que debido a

su poco desarrollo, pérdida de su soberan~a o al incipiente

intercambio comercial e industrial que tienen con nuestro 
pa~s o simplemente por ser leyes inspiradas en la 1egis1a 

ci6n de los pa~ses citados con ante1aci6n, consideramos de 

poca importancia abundar sobre las mismas, raz6n por 1a que

nas concretaremos a señalar e1 nombre de1 pa!s y 1a fecha en 

la que dictaron su ley correspondiente. 

f) Austria. En éste ~a!s se dict6 el primer decreto 
que disponía el establecimiento de ?atentes desde 1794, est!!_ 

bleciéndose formal~ente una ley de patentes en 1810; por su

parte, Rusia lo hace en 1812, Prusia en 1815, Bélgica y Holanda-
en 1817, Baviera en 1825, Cerdeiia en 1826, Vaticano 1838, Suecia 1834, 

Wiirtterrber en 18 36, Sajonia en 1834 y Portuqal en 1837. ( 1 a> . 
Cabe hacer notar que de esta relací6n de pa~ses, a1gunos han 

perdido su soberanra, pasando a formar parte de otro Estado. 

Antes de entrar al estudio hist6rico de la legislaci6n 

(18) ~-
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sobre patentes en nuestro pars, en forma breve haremos referen 

cia hist6r~ca sobre la materia, de los parses latinoamericanos 
en vras de desarrollo que junto con México han luchado por sa
lir de1 subdesarrollo y han logrado legislar sobre el particu
lar, el pr1.mero de estos parses es: 

g) Brasil. Este pars dict6 su primera dísposici6n so -
bre concesi6n de privilegios a los inventores e introductores
de nuevas m~quinas, en el año de 1809; no obstante a este edi~ 
to formal del Regente de Brasil, desde 1752 ya se habra conce
dido un privilegio por diez años para el establecimiento de 
una planta descascaradora de arroz, prohibiendo que la patente 
fuera utilizada por otros productores. Cl 9 J 

La Constituci6n del imperio brasileño de 1824, consagr~ 
ba entre las garantras individuales relativas a la propiedad,
el, "Derecho del inventor sobre sus producciones, asegur~ndole 
un privilegio temporal o remuneraci6n, en resarcimiento de la
pérdida que sufriese por la vu1garizaci6n de su invento o des
cubrimíento." < 20 > 

La leg:!.slaci<S:i da éste paí.s en materia de patentes, de~ 
de un principio fue hospitalaria para los extranjeros, al ser
ios primeros que gozaron de los privilegios otorgados por el -
regente del imperio brasileño, lo que resulta justificable de
bido a 1a necesidad que tenra el pars por lograr su desarrollo 
:Lndustrial y en atenci6n a la casi nula actividad inventiva 
por parte de 1os nac~ona1es; sin embargo, tal protecci6n no 
fue exclusiva de los extranjeros pues obviamente inc1ura a los 

nacionales. 

h) Argentina. En éste pars latinoamericano, tenem:is co
nocimiento de que se promulgaron durante el año de 1813, dos 

(19) J:brdem. P~g. is 
(20) Idem. 
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leyes que protegran; una el invento de la ~anufactura de a

dobe y otra que protegía por doce años el invento del méto-
do para la propulsi6n de embarcaciones. Es hasta en la ~ 
tituci6n de 1917, cuando se facultó al ejecutivo para que -

con la aprobaci6n del Congreso, otorgara privilegios a los
inventores de artes,C 2 ll 

Las disposiciones en ~atería de patentes de invenci6n

en Argentina, en similar forma que las de 9rasil, dieron pr~ 

meramente protecci6n a los inventores extranjeros; la raz6n

también resulta justificada si toma.mas en cuenta la escasez

de inventores nacionales que contribuyeran con sus obras pa

ra impulsar la actividad industrial y el desarrollo econ6mi-

co de es~ naci6n. Si bien es cierto que en princi~io los b~ 

nef icios de la protecci6n de los inventos se otoraaron a los 

extranjeros, también lo es que no existen antecedentes de 

disposici6n aiguna que negara ese derecho a los naciona1es,

por lo que consideramos que las o~ortunidades de protecci6n

existieron en igualdad de circunstancias y se sentaron las -

bases tanto para el desaxrollo econ~mico como 9ara la activ~ 

dad legislativa en esa materia. 

D} Legis1aci6n nacional en materia de patentes de invenci6n 

La primera disposición que otorga y protege los dere

chos del inventor, la encontramos en la ley de las Cortes -

Españolas de 2 de octubre de 1820, en la que se establece,

que se debe asegurar el derecho de propiedad a ios que in 

venten, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la indus -

tria; de este decreto nos permitiremos hacer la transcrip -

ci6n de 1os artícu1os que por su contenido tienen importan
_ cía para el propósito de nuestro trabajo. 

(21) Ibídem, P&g. 16 
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Art!cul.o l.•. "Todo e1 que invente~ perfeccione o in 
troduzca un ramo de la industria, tiene derecho a su propie

dad, por el. término y bajo las condiciones que esta ley seña 
1a." 

Art!cul.o 2°. "Al Gobierno no le toca examinar si los-
inventos, perfeccionamientos o introducciones son útiles si

no so1amente si no son contrarias a las 1eyes, a la seg~ri -

dad pGbl.ica, a las buenas costumbres o a las 6rdenes o regl~ 

mentes, y no siéndolo, no puede negar su protecci6n al que -

se crea inventor, perfeccionador o introductor." 

El decreto en cita, no contempla distinci6n entre na -
cional.es y extranjeros, por ].o que resulta muy aventajado 
para su época, en la que la actividad industrial se fincaba
en pequeñas industrias familiares. 

El. primer ordenamiento legal de la materia, del México 
independiente, lo fue la ley de 7 de mayo de 1932, promulga
da bajo el siguiente t!tulo: "Ley Sobre derecho de propiedad 
de los inventores 6 perfeccionadores de algün ramo de la in
dustria." Nos permitimos transcribir los art!cul.os que con
sideramos son de interés y proporcionarán luz al objetivo 
que buscamos en este trabajo. 

Art!culo l~ "Para proteger el derecho de propiedad 

que t~enen 1os inventores o perfeccionadores de algún ramo 

de industria, se les concede derecho exclusivo para poder 
usar de el.l.a en todos los estados de l.a federación por el 
tiempo y bajo l.as condiciones que se expresan en esta ley_." 

Art!culo 21. "El introductor de al.gün ramo de la in -
dustria, que a juicio del congreso general sea de grande im
portancia, podrá obtener privilegio exclusivo, ocurriendo 
,por conducto del. gobierno al. mismo congreso." 
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La presente ley en estudio se expidi6 en 21 artrculos
de los cuales el art~cu1o primero antes transcrito, el segu~ 

do, sexto y vigésimo 9ri~ero que también se transcribe, se -

refieren al trato jurídico del inventor, sin que exista dis
tinci6n entre nacionales y extranjeros, raz6n por 1a que co~ 
sideramos que su condici6n jurídica en materia de patentes 

de invenci6n, era igual a la de los nacionales. 

En fecha 2 de junio de 1882, nuestra constituci6n Polf 
tica de la RepGblica, en su artículo 85, fracci6n xvr en la

que se faculta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

para: "Conceder privi1egios exclusivos por tiempo limitado y 

con arreg1o a la ley respectiva, a los descubridores, o per

feccionadores de algún ramo de la industria-" 

La siguiente ley que se expidi6, fue la de 7 d~ junio
de 1890, decretada bajo el título de : "Ley de patentes .de -
invención 6 perfeccionamiento". Esta ley de 46 artrcu1os t~ 

va la ventaja de ser más cornpl~ta y t~cnica que 1as anterio

res leyes sobre la materia; transcribiremos aque11os art!cu

los que creemos de importancia para ampliar 1a brecha de1 o~ 

jetivo de este trabajo. 

Artículo 1°. "Todo mexicano 6 extranjero, invetor 6 -

perfeccionador de a1guna industria 6 arte 6 de objetos a 

e11as destinados, tiene derecho en virtud de 1o que dispone

el artrculo 28 de la Constituci6n, a la explotaci6n exclusi
va de e11os durante un cierto nGmero de años bajo 1as reglas 

y condiciones que se previenen en esta 1ey. Para adquirir 

este derecho se necesita tener una patente de invencí6n o 

perfeccionamiento . " 

Art!cul.o .l.B. •'Los inventores 6 perfeccionadores que -

no puedan ocurr1r por sr a la Secretar~a de Fomento, ya sean 
nacional.es 6 extranjeros, tienen el derecho de constituir 

apoderados que los representen, tanto para sol.icitar la pa -
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tente, como para 1os l.itigios ~ cuestiones concernientes a

el.1a. Los naciona1es podrSn hacerse representar con carta

poder. Los extranjeros con poder jur~dico en =arma, debid~ 

mente ~rotocol.izado. Los efectos del poder ~erminan con la 

expedici6n de 1a patente, sa1vo cláusula expresa en contra
rio, contenida en el poder. 

Art1:culo 44. "Todos los que estén gozando de una pa-

tente en vigor, podr4n acogerse a la ~rotecci6n de esta ley, 
en 1os per~odos que ~arca, pügando previamente los derechos 

que ella señala." 

La ley en turno~ tiene el mérito de no ser omisa como-

1as anteriores, en 1o relativo al distingo, entre nacionales 

y extranjeros, que en principio hab1a de igua1dad cuando re

za en su art!culo primero: "Todo mexicano 6 extranjero inve!!. 
ter 6 perfeccionador ... ". Sin embarqo, en su artrculo 18,
al referirse a la representaci6n a que tienen derecho tanto n~ 

c:tonal.es corno extranjeros, a estos Gltimos les iripone un re -

quisito mayor que a los nacionales, cuando dice: " ... Los n~ 
ciona1es podrán hacerse representar con carta poder. Los e~ 

tranjeros con poder jur1:dico en forr.i.a, debidamente protoco1~ 
zado ••. ". Esto constituye un requisito más con respecto a -

1os nacionales, io que en forma evidente 1os pone en desi 

gualdad jur~dica frente a los nacionales, colocando a los e~ 
tranjeros en un plano de equiparaci6n y no de comp1eta igua~ 
dad como creemos era, 1a intenci6n del legi~1ador. 

En fecha 28 de mayo de 1903, se dicta el decreto que -
autoriza al Ejecutivo para reformar la legislaci6n vigente -
en materia de patentes de invenci6n y el 25 de agosto de es
te mismo año, se expide una nueva ley con e1 nombre de: "Ley 

de Patentes de rnvenci6n" ordenamiento jur~dico ~ue segtin 
nos dice e1 jurista Sepalveda, fue más avanzado y progresis

ta respecto a la de 1890 y recibi6 1a influencia de la legi~ 
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l.acicSn europea. ( 22) 

La ley en cita, fue codificada en XVIr cap!tulos con -

un total de 121 art!culos de los que transcribiremos, s6lo
aquellos que son de interés directo para los fines del trab~ 
jo que desarrollamos. 

Art!culo 1 °. ~Todo el que h~ya hecho alguna nueva in-
venci6n de carácter industrial, pueC~ adquirir el derecho e~ 

elusivo, en virtud de lo que disponen los art!culos 28 y 85-

de la Constituci6n; a explotarla en su provecho durante cieE 

to plazo, bajo las reglas y condiciones que previene esta 

ley para adquirir este derecho se necesita obtener una pate~ 
te de invenci6n." 

Art!culo 9 °. "Todo e1 que desee obtener una patente -

deberá presentar en la oficina de patentes una solicitud ••. " 

Art!culo 14. "El que sin ser autor del invento solic~ 

te la patente respectiva, deberá justificar su carácter de -

representante o causahabiente del autor. Para acreditar e1-

car~cter de representante o mandatario, bastará una simp1e 

carta poder suscrita 9or e1 autor y los dos testigos ••. " 

Esta ley que comentamos en igua1 forr.ia que la de 1832-
no hace distinci6n alguna entre naciona1es y extranjeros, 

por lo que consideramos que la intenci6n del legislador fue
la de poner en un plano de abso1uta igualdad a los extranje
ros con relaci6n a los nacionales. 

Con fecha 27 de julio de 1928, México dicta otra ley -
con el nombre de "Ley de Patentes de Invenci6nft, la cua1 es-

(22) SEPULVEDA, CESAR. E.f. S.U.:t:ema Mex..lc.ano de PJtop.leda.d Indul> 
:t:Jt.la..f., Editorial PorrGa, S.A., México 1981, P&g. 2 
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tuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1942, en que fue -
derogada; esta ley cuenta con 131 art1culos de los cuales s~ 
1o transcribiremos aquellos que tengan una relación más cer

cana a1 tema que hemos propuesto desarrollar en este traba -

jo¡ es decir, a los que se relacionen de manera directa con

la condici6n jur1dica del extranjero en materia de patentes. 

Artfculo 1°. "Todo el. que haya hecho una invenci6n 

del carScter establecido por el artfculo 2º de esta ley, ti~ 

ne el derecho exclusivo, conforme al articulo 28 de la Cons
tituci6n, de explotar en su provecho, por s! o por otros, 

con su permiso, de acuerdo con las condiciones fijadas por 

esta 1ey y su Reg1amento. Este derecho se adquiere previa a 

la obtenci6n de la patente respectiva." 

Artículo 5 °. 
derecho exclusive: 

"El propietario de una patente tiene el 

"I. De ex9lotarla en su provecho durante el tiempo 

que fija esta ley, ya sea por s1 o por otros con su permiso-

El articulo 10 se refiere a la novedad del invento. 
Artfculo 11. "Lo dispuesto en el artículo anterior no 

tiene exp1icaci6n con res~ecto al autor de un invento o al -

dueño de una patente extranjera. 

"I. cuando el interesado solicita patentes primero en 
~xico y esto lo efectae dentro de un año de haberse public~ 
do su invenci6n o de haber iniciado la explotaci6n. 

"I:C - Cuando el dueño de l.a patente extranjera sol.icite 

la patente en México, dentro de los seis meses de haberse PE 
blicado aquélla, contados a partir del día en que con arre 
glo a la 1ey del país en que fue expedida dicha patente ex -



18. 

tranjera, se haga pCiblica la invenci6n respectiva. siempre

y cuando se conceda el ~ismo derecho a los mexicanos en a -
quel ,,a:i:s•. 

Artículo 29. "Si la patente se solicita por conducto-
de apoderado, debera éste acreditar su personalidad con car
ta-poder suscrita por el poderante ante dos testigos, sin 
necesidad de legalizaci6n de ninguna clase". 

Artículo 30. "Las patentes pueden ser expedidas en f~ 
ver de cualquier persona moral". 

La ley que se comenta, ~iene el m~rito de ser la prim~ 

ra que incluye en su contenido a las 9ersonas morales como -

sujetos de derecho, en materia de patentes de invenci6n, sin 

hacer distingo alguno entre nacionales y extranjeros, cuando 

en forma general se refiere a quienes son sujetos de esos d~ 
rechos, ordena en los art~culos: 1º. "Todo e1 que haya hecho 

una invenci6n 5 °.. ''El pror;>ietario de una patente ....... 

artícu1o 3°. "Las patentes pueden ser expedidas a favor de
cualquier persona moral.", ,etc .. Lo anterior nos hace pensar

que el espíritu del legislador fue el de establecer igualdad 
en materia de patentes de invenci6n. entre nacionales y ex -

tranjeros, tanto de personas f!sicas como morales; sin emba.;:_ 
go, en la fracción II, del artículo 11 y IV del artículo 32, 
condicionan a la reciprocidad que exista con esos pa~scs, 1o 
que pone en desventaja al extranjero con relaci6n a1 nacio -
nal. colocando a1 primero en un simple plan de equiparaci6n 

con respecto a éste último. 

La ley que sigue en orden, fue la dictada el 31 de di
ciembre de 1942, y que entr6 en vigor en toda la República -

el lºde enero de 1943, con el título de: "Ley de Propiedad -
Industrial"; fue la !'rimera ley que recogió en un sol.o orde

namiento especia1 todos los prece9tos re1ativos a patentes -
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de invenci6n, marcas, nombres comercia1es, etc., que por mu

cho tiem~, ·fueron materia de diversos ordenamientos jurídi

cos, hasta que por fin se codificaron en es~a ley que tuvo -

e1 privi1egio de estar en vigor 33 años y de ser el antece -
dente inmediato de J.a "!.ey de Invenciones y Marcas" publi.ca

da e1 10 de febrero de 1976 que se encuentra en vi~or a la -
fecha; ordenamiento del que nos ocuparemos comentar en otro
cap1tu1o. 

Siguiendo el orden acostumbrado haremos la transcrip -
ci6n de a1qunos art~cu1os de la ley en turno, con la finali
dad de desentrañar 1os elementos que nos conduzcan a a1can -

zar e1 objetivo que nos hemos propuesto. 

Art1culo 3°. "Las personas f!sicas que hayan hecho 

una invenci6n del carScter establecido por el artículo 4° de 
esta ley, o su causahabiente, tienen el derecho exclusivo de 

exp1otar1a en su provecho, por s! o por otros con su ~ermi -

so, de acuerdo con las disposiciones contenídas en esta Ley
y su Reglamento. Ese derecho se adquiere mediante la obten
ci6n de la patente respectiva". 

Artículo 7°, 
derecho exc1usivo: 

"El. propietario de una patente tiene el-

"Ir.- De perseguir ante los tribunales a los que atac~ 
ren su derecho 

Artículo 9°. "El derecho que confiere una patente se
concede sobre 1a base de la declaraci6n del peticionario, de 
que é1 es e1verdadero inventor o cesionario legítimo de éste: 
y subsiste mientras no se declare la nulidad de la patente". 

De la transcripci6n de los artículos 3°., 7°. y 9°. se 
desprende que 1a intenci6n de1 legislador fue la de estable
cer igualdad entre naciona1es y extranjeros, ínc1uyendo a 
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ias personas morales¡ no obstante la fracción II del art!cu
lo 13 al tratar de la fecha de prioridad en la presentaci6n

de la so1icitud, impone la condición de reciprocidad, al de
cir:" .•. siempre y cuando se conceda e1 mismo derecho a los
mexicanos en aque1 pa~s."; lo mismo establece la fracci6n IV 

del art!culo 39, por tal razón, consideramos que esta ley 
equiparó al extranjero con los nacionales en lo relativo a -
los derechos sobre patentes de invenci~n. 

2. EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS 

A. Las marcas en la historia del hombre 

Las marcas como signos que denotan propiedad, tienen -

una historia remota, pues sus or~genes según nos dice Patel

Surendra. "Se remetan a los sellos que se utilizaban en Sam~ 
ria para la firma. Los pastores marcaban el ganado para ,,a
der identificarlo en caso de robo"< 23 > por su parte ~endieta 
R. Sonia, dice que: "En la edad de piedra las marcas ya eran 
usadas como signos de propiedad en ganados, herramientas y -

dem&.s posesiones" C24 >, .lo que se puede corroborar con las 

pinturas murales halladas en las cuevas del suroeste de Euro 

pa, donde se han encontrado murales~ con bisontes pintados y 

marcados en 1os mulos. 

Cuando estos hombres primitivos se convierten en sede~ 
tarios y viven en comunidades agrícolas, utilizaron las mar

cas para seña1ar 1~mitesA posteriormente en sus casas y fi -
nalmente en el comercio. ( 2 Sl 

(23) 

(241 

C.25) 

PJ\XEL SURENDRA J., "Las Marcas Registradas, y el Tercer 
Mund~", Rev-l1>:ta. de ComeJtc~o Ex:teJt~oJt NGmero 12, Vol.29, 
México diciembre i979, Pag. 1323. 
MENDIETA R.. SONIA, "Evoluci6n Hist6rica de las Marcas", 
Rev.l.\:ta Mex~ca.na de -la. P11.o ~edad Indu.1>:t1t-la.-l A1t:t.f.1>:t-lca 
N ero M xico, enero-jun o , P g. 
MENDIETA, R. SONIA, ob.cit. Paq. 67 
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En el mundo antiguo se extendió el uso de las marcas 

conservando el carácter de signos de 9ropiedad, pues en Egi~ 

to se marcaban las herramientas y las piedras de construc 

ci6n en las que aparece el nor:tbre del esclavo que las trans
portaba. <25 > 

En C:eta, se encontraron gran cantidad de marcas unas 

explicaban la sustancia contenida y ia cantidad, otras daban 
e1 nombre del productor e indicaciones de origen, siendo pa

labra común el término producto doméstico. Por la razón an
terior, Mendieta R., considera que entre los cretenses, ex1~ 

t~a una "Leve tendencia a crear una marca comercial o de f~
b rica como la usamos hoy d!a".< 27> 

Entre los etruscos, también encontramos el uso de mar
cas en vasos, piatos, jarrones; conocieron las marcas de1 a~ 

farero, del pintor y las ~arcas oficiales, las utilizaron en 

los envases del famoso vino de exportaci6n ~Thasos" distin 
guiéndolo con la leyenda en cada asa de1 envase.< 29 > 

En el imperio romano seqGn comenta Mendieta R., "Se 

usaron las marcas del producto en medicinas, perfumer!a, un
guentos, vinos, quesos, ornamentos de bronce, plomo y vasos
de cristal. También el f!sco usaba marcas como 1o prueban

vasos encontrados en Aosta hace muchos años con 1as sig1as
R.P .A. (Res Pública Augustanorur.i), como signo distintivo de
los vasos fabricados en 1os hornos de1 fisco romano•.c 29 > 

Como hemos apuntado con anterioridad, las marcas s61o
eran usadas en la antiguedad, para atribuir la propíedad por 

(26)Ib~dem. Pág. 68 
(27J'fE"ICieiii. Pág. 69 
C28)Ib!dem. Pág, 71 
{23)~. Págs.67 a 73 
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1o que no se observa tendencia a1guna por protegerlas, ni s~ 

qu~era entre 1os cretenses donde ya se nota cierta tendencia 

a uti1izar1as como signo distintivo de co~ercio o fábrica; -
es hasta Roma donde segGn dice Kohler, citado por Mendieta -
R. se castigaba a1 usurpador de un nombre ª?licándole 1a Lex 
Corne1ia o 1a actio do1i, 1o mismo se castigaba a quien ado~ 
taba fa1sos signos con intenci6n de fraude. <3 oJ Disentimos

de 1a afirmación anterior, debido a que entre los romanos no 
se otorgaban derechos subjetivos, ni mucho menos se prote 

g~an; por ta1 razón creemos que los derechos a los ~ue se r~ 
fiere Koh1er, eran de distinta natura1eza a los que derivan
de 1a protección de 1as marcas. 

Las marcas con rasgos muy parecidos a las actuales na
cen muy probablemente en e1 medioevo, donde al decir de Pa -

te1 Surendra J.: "Aoarecieron las marcas de los comerciantes 
y 1as de producción. que utilizaban los gremios."< 3ll, las 

que sentaron 1as bases para el registro y protección de las
marcas ;~ durante este per~odo se dan tres tipos de marcas a -

saber: 
1.- Marcas de familia, que son usadas por los mercade

res para rnarcar. sus productos y cosas. costuobre muy habitual. 
entre e11os. <32 l 

2.- Marcas privadas voluntariamente ado9tadas, 1as que 

se encuentran en una serie de manuscritos; 1ibros de cuentas; 
trabajos de carpinter~a e impresi6n. De esta época datan 
1as marcas de origen y la publicación de libros para el re -
gistro de las marcas; un ejemplo lo es un libro de la ciudad 
de Danzig de1 año de 1420 en el que se menciona 1as marcas 
de un comerciante en Xng1aterra, Amsterdam y Génova; otro 

(30) ~--dem. Págs. 67 a 73 
(31) PATEL, SURENDRA J., ob. cit.Pág. 1324 
(32) ~-
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ejemplo lo presenta un libro de Amberes de 1556, tiene las

marcas usadas en Génova y Venecia en donde se usaron en 1a

marca de una serie de art1cu1os como telas, barri1es, armas, 
etc.< 331 

Las marcas compulsivas tenran como fina1idad proteger 

al consumidor y se usaban para marcar objetos de plata, si~ 
do Inglaterra quien en 1320 dictó el primer reglamento que
oblig6 el uso de las marcas en los artículos de joyer1a~ 34 > 

Al lado de estas marcas individuales, surgen 1as mar

cas colectivas adoptadas por los diferentes gremios para 

competir entre s1; ambas rnarcas vincu1adas son signos de g~ 
rant~a, la primera garantiza el origen y procedencia de 1a

mercader!a y la segunda que el producto se fabric6 según 
las reglas de la corporación: según dice Mendieta R.: "En 
esta época se vislumbra la protecci6n legal de la marca y 

del consumidor, contra los usurpadores de marcas•! 35 ) Sín 

embargo, durante varios siglos las marcas no tuvieron icpo~ 
tancia, no obstante su uso muy coman en el comercio", es ha~ 
ta principios de la época contemporánea cuando se desarro 
11a con carácter distintivo, generalizandose su uso. 

A medida que aumenta el comercio internacional y 1as
re1aciones entre los pa~ses, las marcas se hacen m.§.s neces~ 
rías para vender sus productos y es a principios del sig1o
xrx cuando el mundo cornercia1 se transforma con 1a apa.ric::íén 

de varias invenciones que revolucionan el comercio, dot.úid~ 
lo de un nuevo personaje que fue el fabricante quien se in

teresa por la producci6n a gran escala de un producto dete~ 
minado; pero éste fabricante no era e1 finico, pues existí -
r~an otros fabricantes del mismo producto por 1o que existe 

(33) 
( 34) 
(35) 

Idem. 
J:dem. 
Idem. 
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la necesidad de perfeccionar t~cnicas de producci6n y de me
jorar la ca1idad de su producto, pues ha lleqado el momento

cruc~a1 que es 1a competencia, en 1a que su existencia en el 

mercado, depende de la calidad del producto que ofrezca al -
c1iente que le compra por mayoreo; de lo contrario estará 
condenado a desaparecer; por lo tanto. la soluci6n es crear

mayor demanda para sus productos distinguiéndolos de los de
la competencia por medio de una marca como protectora del f~ 
bricante.' 36 } 

B. Referencia histOrica de la legislaci6n de las marcas 

La protecci6n legal de las marcas, se inicia pr&ctica
mente en 1a edad moderna, sin embargo, la lucha de los come~ 

ciantes por conseguir la protecci6n y registro de las marcas 
se remota ai año de 1420 donde ya encontramos vestigios de: 
reqistro de 1as marcas, principalmente en los pa!ses donde -

ei comercío, tanto local como internacional hab~a florecido

y as! nos encontramos en ciudades como Oanzig, Amsterdam, G~ 
nova y Amberes, donde ya existran libros de registro de mar
cas, que en forma indiscutible son los antecedentes inmedia

tos de los registros actuales, no obstante, durante esa ~po

ca no tenemos noticias de la-existencia de algún decreto o -

ley que se haya dictado para la protecci6n y registro de las 
marcas. Es hasta la segunda mitad del siglo xvrrr cuando se 
dictan las primeras dis?osiciones sobre la materia, que en -

forma breve y cronol6gica expondremos.< 37 > 

a} España. Corresponde a éste pa!s ser e1 primero que 
se ocup6 de dictar un cuerpo de reglas para proteger las maE 
cas en el Real Decreto de 20 de noviembre de 18SO.c 39> 

(36) rdem. 
(.37} Yaem. 
(38} Ídem. 

.. 
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b) Francia. E1 siguiente pa1s en turno fue Francia 
quien dict6 y aprob6 una 1ey sobre marcas en e1 año se 1857. 

Cabe hacer notar que en éste pa!s ya con anterioridad se ha
b1an dictado a1gunas disposiciones a1s1adas sobre 1a mate 
ria. c 39 > 

c) Reino Unido. En éste pa!s se dict6 e1 primer acto-
1egis1ativo que proteg1a 1as marcas, mediante acta de 7 de -
agosto de 1862.c 4 o> 

d) Estados Unidos. Siguiendo el orden, corresponde a-

éste pa~s codificar su legislaci6n especia1,con sus actas de 

8 de ju1io de 1870, 14 de agosto de 1876 y 3 de marzo de 
1881. ( 411 

e) Imperio Alem~n. Las primeras disposiciones especi~ 

les que se dictaran en éste pa!s con 1a f ina1idad de darl~ 

protección a las marcas, datan del 30 de noviembre de 1874,

las cuales originaron que las marcas alcanzaran gran presti

gio y en consecuencia su comercializaci6n. 

De esta forma dejamos concluida 1a breve enumeraci6n -

de las disposiciones legales que se han dictado en varios 

paises y que de a1guna forma han inf 1uido en la codif icac16n 
de nuestra 

0

1egislaci6n. 

C. Leqislaci6n nacional en materia de marcas 

En un intento por conocer los antecedentes mSs remotos 

en ia historia de 1a iegis1aci6n sobre marcas en nuestro 
país, recurrimos a1 estµdio rea1izado po~ el destacado juri~ 
.ta Rangel 'Medina, quien seña1a que en el derecho precortesi.!!_. 

(.391 Idem. 
{40} :r:dem. 
(411 ídem. 
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no no se "··· arroja ningún dato acerca del e~pleo de signos 
para distinguir las obras industria1es en los ~ercados, ni -

de 1a represi6n de 1a venta de mercanc!as alteradas •.. "< 42 > 

La misma ausencia de las marcas se observa en el dere

cho colonia1 y como consecuencia, tam?oco existieron norrnas
jur!dicas protectoras de las marcas como actualMente las co

nocemos. Sin embargo, a mediados de este ~er!odo ya existen 

noticias dei uso y regularizaci6n de las marcas aunque con -

fines diferentes a las marcas modernas, pues esos signos di~ 

tíntivos o marcas, ten1an como finalidad primordial servir -
como instrumento de control estatal; en la 9later!a su uso -
era ob1igatorio en 1os art!culos labrados por los artesanos

quienes por 1as ordenanzas de 20 de octubre de 1638 fueron -

ob1igadas a usar 1as marcas en la p1ater!a ~ara indentificar 
ias piezas 1abradas por ellos. 

Como podemos observar, durante el derecho ~recortesia
no y co1onial no se conocieron las marcas modernas, ní exis

tieron normas protectoras de 1as misrnas; no obstante su uso
en 1os art~culos de plata, en los ganados, esclavos y 1ibros, 

inclusive su uso en la plater!a se decretó obligatorio a tr~ 

v6s de 1as Ordenanzas del Marquez de Cadereyta y las de Ens~ 

yadores, dictadas en el Perú; sin e~bargo, estos signos eran 
so1amente de centro estatal. 

Lo anterior resulta justificable sí tomamos en consid~ 

raci6n el ineficiente desarrollo industria1 y comercial de -
_esta ~poca en nuestro pa~s y en consecuencia tambi~n lo es -

1a ausencia de normas jur1dicas que protegieran y regu1aran-

1as marcas con la funci6n y el a1cance que observan en la ac 

tualidad. 

(42) RA.~GEL Ml::DINA, DAVI:D. T tr.a.:ta.do de Vetr.ec.ho Ma.tr.ca.tr..lo, Las
marcas índustria1es, comerciales en M~xico, Edici6n pr~ 
piedad del autor ~6xico, 1960, P~g. 7 
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Si bien es cierto que a fines de la colonia ya existen 

vestigios de las marcas en su acepci6n moderna, tarnbiEn lo ~ 
es que su protecci6n legal surgi6 cuando M~xico ha alcanzado 

su independencia de España y cuando ha conseguido fincar los 

cimientos de su desarrollo industrial y comercia1 que exigen 
la apertura de nuevos mercados tanto internos como externos, 

donde las marcas como signos distintivos de calidad van ad -
quiriendo fuerza y prestigio dentro de1 gre.~io de los comer
ciantes que luchan por obtener la ~rotecci6n 1egal de sus 

marcas con las que podrán competir y asegurar su uso exclus~ 

vo; para tal fin nuestro legislador dictó de manera aislada

varias disposiciones legales tendientes a la protección de -

las marcas, las cuales se encuentran en diversos ordenamien

tos y en especial en el Código de Comercio de 1884, que reg~ 
16 las marcas de fábrica en un apartado especial, ocup&ndose 

de tal regulación los art!culos de1 1418 a1 1423. Esta pri

mera reglaraentací6n de las marcas no hace distinci6n alguna

entre nacionales y extranjeros y tiene como principal carac
ter!stica, la de su generosidad, a1 otorgar el derecho de 

propiedad de la marca. 

Es hasta el 28 de noviembre de 1889 cuando por vez pr~ 

mera nuestro país dict6 una ley especial que protege el der~ 
cho sobre las marcas, bajo el t~tulo de "Ley de Marcas de F~ 

brica" .. 

La ley en cita se codificó en 19 art!culos y un trans~ 

torio, de los cuales transcribiremos aquellos que tengan re
laci6n inmediata con el objetivo que nos hemos trazado. 

Art!culo 4 °. "Cualquier propietario de una marca de -

_fábrica, ya sea nacional 6 extranjero residente en e1 pa~s,
puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la Repllbli

ca, sujetándose a las formalidades de la presente ley. 
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"Los nacionales y extranjeros que residan fuera d~l 

pa1s, pueden registrar pro~iedad de marca teniendo en éste 

establecimiento o agencia industrial o mercantil, para la 
venta de sus productos, salvo 1o que, para los extranjeros,
dispongan los tratados." 

Art~culo 7°. "La marca industrial o mercantil que per
tenezca a un extranjero no residente en la República, no po

dr~ ser registrada en ~sta si no la hubiere sido previa y re 
guJ.armente en el pars de su origen." 

Esta ley que entr6 en vigor en 1890, y que ahora come~ 
tamos resulta ser muy generosa al otorgar el derecho de pro
piedad sobre una marca de f~brica tanto a nacionales como a
extranjeros en igualdad de condiciones. Sin embargo, en el -
segundo p~rrafo del art1culo cuarto, se evidencia la posibi
lidad de que los nacionales residentes en el extranjero se -
encuentren en desventaja con respecto.a los extranjeros cua~ 

do existan tratados internacionales que los exima del requi
sito anotado. 

La circunstancia anterior co1oca a1 nacional en un p1~ 

no de desigualdad con relacidn al extranjero que se encuen 
tra favorecido por un convenio internacional entre su pars y 
e1. nuestro. 

El requisito apuntado en el artrculo siete antes tran~ 
crito, pone en aparente desigua1dad al extranjero con respe~ 
to a los nacionales, Sin embargo, este requisito podr1a qu~ 
dar sin efécto, a trav@s de un tratado entre el pars del que 
es nacional y el nuestro, 

La siguiente ley en turno corresponde a la "Ley de Ma~ 

cas Industriales y de Comercio" dictada el 28 de ~ de 1903, 
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codificada en 93 art~cuios y que resu1ta ser m~s técnica que 

ia que ie antecede: de esta iey también nos ocuparemos de 

transcribir y hacer un breve comentario de los art!cu1os que 

por su contenido nos brinden los e1ementos necesarios para -

iograr nuestro objetivo. 

Artículo 4°. "Todo mexicano o extranjero puede reqis
trar una marca. Para esto debe ocurrir a 1a oficina de pa -

tentes y marcas por sr o por medio de apoderado. 

"Igual derecho tienen las sociedades, compañras, y en 

genera1, todas ias personas morales." 

Artículo 8°. "La marca cuyo registro se pida en ~ 

dentro de ios 4 meses de haber sido pedido én uno o varios Est" 
dos extranjeros, se considerará como habiendo sido registra
da en 1a misma fecha en que lo fue en e1 primer Estado ex 

tranjeros, en que hubiere sido registrada; siempre que ese 

primer Estado condeda a los ciudadanos de México ese mismo -

Derecho." 

La 1ey que comentarnos tiene e1 mérito· de ser la primer 

disposici6n en la materia que les reconoce el mismo derecho 

Ce registro y uso de ~arcas a las personas morales, sin pre

cisar si el Mismo derecho les corresponde a las personas mo

rales extranjeras; sin embargo, consideramos que nuestro le

gis1ador no hizo distinci6n alguna y las co1oc6 en ei mismo
plano de igualdad, que a las personas morales nacionales. 

En principio, e1 art.l'.cu1o 4" de esta 1ey señaia, J.a 
igualdad entre nacionales y extranjeros, incluyendo a las 

p~rsonas morales, con la reserva de nuestra consideraci6n; 

sin embargo, el art~culo 8~ en su parte final, condiciona a-
1os extranjeros a ia reciprocidad dei pa.l'.s dei que son naci2 
nales con el nuestro, lo cual constituye un trato des~qual -

en re1aci6n a ios nacionaies. Por ta1 raz6n consideramos que 
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e1 trato que otorgó esta ley a los extranjeros fue de equipa
ración y no de igua1dad, 

La segunda ley propiamente dicha, se publicó en el Dia 
rio Oficia1, de 27 de julio de 1928, bajo el título de "Ley -
de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales" y entr6 en vigor 
el 1: de enero de 1929 y su codificación se llev6 a cabo en -
125 artículos, distribuidos en XII capítulos y fue más compl~ 
ta que la anterior; a cont~nuac~6n transcribiremos a1gunos a~ 
t~culos: 

ArtYculo a: "El registro de una marca puede ser soli-
citada por cualquiera que se crea con derecho a ello, ya sea 
nacional o extranjero, y el Departamento de la Propiedad In 
dustrial deber& efectuar su registro, si se satisfacen las 
condiciones prescritas por esta Ley y su Reglamenta. 

"Igual derecho tendrán las Sociedades, Compañ!as, ca -
lectividades y personas morales en general." 

Artículo 25. "La marca cuyo registro se pida en Méxi

co dentro de los seis meses de haber sido pedida en uno o va
rios Estados extranjeros, se considerará como habiendo sido -

registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Esta
do extranjero en que hubiere sido registrada, siempre que ese 
pri.mer Estado conceda a los ciudadanos de México este mismo -
derecho." 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior el s~ 
gundo p4rrafo del artículo 26 de esta misma ley, dispone que: 
"Lo prescrito en estos dos Qltimos artículos (25 y 26) será 
sin perjuicio de lo que dispongan los Tratados Internaciona -
les especiales sobre la materia, en el cual caso se estará a

lo dispuesto por e1los." 
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La ley que se comenta, de igual manera que la anterior 

suprime el derecho de propiedad de la marca, sustituy~ndolo

por el uso exclusivo; consideramos que fue un acierto de1 l~ 
gislador el hacer tan importante reforma que de otra forma -
hubiera causado fuertes gravfunenes en la economía naciona1,

si tomamos en consideraci6n que ia propiedad es un derecho

que proporciona a su titular el goce y disposici6n de la co
sa. 

En lo que hace a la condición jur!dica del extranjero, 
esta ley lo coloca en 9rincipio, en igualdad de condiciones

que al nacional, incluyendo a las personas morales, con la -

reserva que hemos hecho en nuestra consideraci6n. Sin embaE 
90, en e1 artículo 25 nos encontrarnos con e1 requisito de r~ 

ciprocidad internacional, lo que nos hace pensar en la exis
tencia de una equiparaci~n entre nacionales y extranjeros, -
independientemente de lo ordenado en el último p~rrafo del -

art!culo 26, ya que esta fracci6n s6lo ser!a válida para los 
naciona1es de los pa!ses extranjeros con los que se hubieren 

signado tratados internacionales sobre la materia; en conse

cuencia, los nacionales de los Estados extranjeros con 1os 

que no existieran tales instrumentos jurrdicos especiaies, 

tendr~an un trato desigual con re1aci6n a los naciona1es. 

La siguiente ley sobre la protección de las marcas en

tr6 en vigor en toda la RepGblica Mexicana, el 1? de enero -

de 1943, reuniendo en un s6lo instrumento todo lo relaciona
do con la propiedad industrial, bajo el t~tulo de: "Ley de -
1a Propiedad Industrial", y que a nuestro parecer no es tan

afortunado el nombre con el que se conoci6 dicha ley, si an~ 
1izamos e1 concepto de "Pro?iedad Industria1"; sin embargo,

por razones que rebasan los 1!mites de este trabajo, no en -

trare~os en detal1es del mismo. 
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Como ya hemos apuntado, esta ley recogi6 en un sólo d~ 

cumento jurrdico, todas las disposiciones relacionadas con -
la actividad industrial y las ordenó por materia en rx t~tu
los divididos en capítulos; de la regulaci6n de las marcas -
se ocup6 el título rrr en los artículos del 96 al 208; de e~ 
tos artículos s6lo nos permitiremos transcribir aquel1os que 
nos conduzcan ai conocimiento de1 trato a los extranjeros, -

en materia de marcas. 

Artrculo 113. "El registro de una marca puede ser so-
1icitado por cualquiera persona f!sica, que se crea con der~ 
cho a ello, ya sea nacional o extranjera, y la Secretaría de 
1a Economía. Naciona1 deberá efectuar su registro, si se sa -
tisfacen los requisitos señalados por esta Ley y su Reglame~ 
to. rgual derecho tendrán las sociedades, compañías, co -
1ectividades y personas morales en general." 

Artículo 133. •La marca cuyo registro se pida en M~x~ 
co dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno
o varios Estados extranjeros, se considerará registrada en -

la misma fecha en que lo fu~ en el primer Estado extranjero
en que hubiere sido registrada, siempre que en ese primer E~ 
tado conceda a ios mexicanos este mismo derecho." 

El artrculo 135 en su segunda y Gltima fracción esta -
blece que: "Lo que previene este artículo y el anterior, se
rá sin perjuicio de lo que dispongan las Convenciones Inter
naciona1es sobre 1a materia, caso en e1 cua1 se estará a 1o

dispuesto en ellas.• 

Para efectos de1 comentario de esta ley nos permitimos 

remitirnos al sustentado en la ley que antecede, ya que el -
contenido de los numerales transcritos es idéntico al de los 
artrculos 8~, 25 y 1a fracción segunda del 26 de la "Ley de
Marcas y de Avisos y Nombres comerciales•, que antecede a 1a 
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1ey que nos ocupa. 

De esta forma conc1uimos esta breve exposici6n de 1a-
1eqis1aci6n naciona1 que se encarg6 de requ1ar y proteger -
1as marcas, dejando pendiente para tratar en otro caprtu1o, 
1a 1ey de "Invenciones y Marcas" que entr6 en v~gor a par -

tir de1 11 de febrero de 1976. 



CJU>rTULO rr 
CO~CEPTOS 

i. Concepto del término extranjero 

El concepto que analizaremos ha sido motivo de diver -
sas definiciones, sin que los autores logren unificar crite

rios en cuanto al alcance jur!dico que éste tiene, 9or tal -
raz6n entraremos al estudio y anSlisis del término, para es
tar en posibilidades de ofrecer un concepto que contenga los 
elementos esenciales que le den consistencia jurrdica y que
resulte aceptable para el mayor número posible de lectores -
interesados en esta expresión. 

Para abordar el te~a. ?artiremos de su significado eti 
mológico y gramatical, posteriormente transcribiremos algu -
nos conceptos de destacados tratadistas de derecho sabre el
término extranjero. 

Etimológicamente la expresión fue equivalente a bárba
ro, peregrino, forastero, extraño; términos con ios que se -

denomin6 en la polis romana y griega ~ las personas, que no
eran consideradas ciudadanos de esos Estados y por tal raz6n 
no tenran derecho a la prSctica del culto a sus dioses, se 
glin las costUltlbres de los que ten!an la calidad de ciudada -
nos. 

Desde el punto de vista gramatical, la ?alabra extran
jero no ha variado en lo esencial y se define como: "De otro 
pars o"nación". En el Diccionario de legislaci6n y jurispr~ 

dencia, Escriche 1o define car.to: "E1 que es de otra naci6n,-

esto es, el que no se halla revestido de alguna de aquellas-



calidades o circunstancias que constituyen a un hombre en la 
clase de español". C43> Finalmente el diccionario para juri~. 
tas lo define como aquél" ••• que es o viene de pa!s de otra 
soberan!a.• 144 > 

En opini6n del jurista Arellano Garc!a: tiene el-
carácter de extranjero la ?ersona f !sica o moral que no red
ne los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un 
Estado determinado para ser cons~derada como naciona1.R< 45> 

Asimismo señala que: no es elemento de la def ini-
ción de extranjero el sometimiento simultáneo a más de una -
soberan!a (tampoco lo es) ••• que sea nacional de otro Esta
do. No es menester tampoco que el extranjero se encuentre -

en el territorio de un Estado de1 que no es nacional-" (46) 

Participar.tos de la reflexi6n anterior, agregando que -
tampoco es elemento determinante de la definición, el que el 
extranjero reúna los requisitos estab1ecídos por un sistema

de derecho de un pa!s determinado donde tenga la categor!a -
de extranjero, porque en a1tima instancia, ser4 la vo1untad

de éste la que determine su condición jur!dica¡ independien
temente de reunir tales requisitos. 

Para Oru~ y Arregui, citado por ,A_rel.1ano Garc!.a, es 

considerado como extranjero aqué1: " ... individuo sometido 

simu1t&neamente a más de una soberanra." Este concepto •se-

(43) 

(44) 

_(45) 

(46) 

Joaqu n, Tomo I~ e r enas E 
co, 1979. Pág. 168. 
PALOMARES DE MIGUEL, JUl'.-~, V¿cc¿ona~¿o pa~a JU~.úsza4,~ 
yo, Ediciones s. de R.L., México 1981, Pág. 128. 
A.."qELLANO GARCIA, CARLOS. Ve~echo 1nze~nac~ona~ P.11.-lvado, 
Tercera Edici6n, México 1979, P&g. 278. 
~-
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produce ya por raz6n de las personas, de las cosas o de los

actos, por 1as personas, cuando un individuo se traslada de~ 

de un pa%s a otro, en el cual verifica funciones familiares
.en un orden matr:Imonía1, tute1as, etc., por las cosas, en el 
hecho, por ejemplo de adquirir la propiedad en el suelo ex 
tranjero; por los actos, celebrando un contrato, otorgando -
un testamento, etc."(471 

Por us parte Niboyet. sin definir eiconce~to, se con -

creta a hacer la división considerando que: "Los individuos
se dividen en dos categor!as: Los nacionales y los no nacio
nales o extranjeros. El objeto de !a nacionalidad, conside
ra, es precisamente, e1 de establecer esta separaci6n." (48) 

En opini6n de Alfred Verdross: "El Derecho Internacio
nal Comlln obliga a los Estados entre s! a que traten de de-
terminada manera a sus respActivos súbditos. Estas normas 

constituyen lo que se ha denominado el derecho de extranje -
r~a. La expresi6n es imprecisa, porque no se trata de suyo

de deberes para los extranjeros en general, sino dnicamente 
de deberes para con los extranjeros que son s1lbditos de otros 
Estados." <49 > 

Charles G. Fenwick, en igual forma que los anteriores
juristas, no define el concepto de extranjero, sin embargo,
señala que el Derecho Internacional: "··· reconoce la dife -
rancia existente entre los extranjeros, visitantes transito
rios en un pa!s extraño y aquellos que han establecido all!
una residencia permanente, y que manifiestan la intenci6n de 

prolongar su permanencia indefinidamente."(SOl 

(47) 
(48) 

(491 

(SO) 

Ib%dem. P:ig. 277 
J .P. NIBOYET, PJL.lnC:.l~.lo4 de VeJ1.echo I nt:eJtn.xc.lona..t. Púb.l..l 
co, Traducci6n de An r~s Rodr!guez, Ramón, Editorial N~ 
Cional, M~xico 1974, P:ig. 2 
VERDROSS, ALFRED, Ve/techo Int:eJ1.n.xc.lond.l. Púb.l..lco, Traduc 
ci6n de Antonio Truyol y Serra EditOrial Aguilar, Ma -= 
drid 1957, Pág. 262. 
ARELLANO GARCIA, CARLOS, ob. cit. Pág. 279. 
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Miaja de la Mue1a dice: •Es extranjero en un país e1 
individuo o la persona jurídica a1 que sus leyes no 1e con 
fieren la cua1idad de naciona1, sealo en otro Estado o se e~ 
cuentre en situaciOn de apátrida.•(5ll 

Esta def inici~n confirr.ta 1o manifestado por e1 maestro 

Are11ano Garc~a, en relaci6n a que no es e1emento de def~i
ci6n e1 que una persona" .•• sea naciona1 de otro Estado-• 

La obra de Derecho rnternaciona1 PGb1ico que se publ~ 
c6 bajo la direcció de Y.A. Korovin, define al extranjero e~ 
mo: "••• a1 individuo que est~ en territorio de un Estado 
del que no es ciudadano y que s~, en cambio, 10 es de otro• 
<52 >, esta definici6n es objetable en cuanto a que pone como 
condicidn que el extranjero sea ciudadano de otro Estado, 

sin tomar en cuenta a los apátridas. 

La Constitucien Po1~tica de 1os Estados Unidos Mexica

nos en su art~culo 33 expresa que: "SOn extranjeros los que

no posean 1as calidades determinadas en el art~cu1o 30." 

BasSndonos en los anteriores conceptos, para nosotros
ser4 extranjero, la persona f~sica o mora1 que no posea 1os

requisitos establecidos por las leyes de un Estado del que -
no es naciona1 o que aan poseyéndolos no pretenda ser súbdi

to de ese Estado. 

( 51) 

(52) 

MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO, Ve4echo 1n~e~nac~ona.¿ PJL..lua
do, Gráficas Yagues, S.L. Madrid 1970, Pág. 116. 
Academia de Ciencias de la URSS, Ve~echo In~e4nac¿ona¿ 
PabL¿co, VersiOn española de Juan vi11alba, Editorial -
GrlJalbo, S.A. M~xico 1963, Pág. 163. 
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2) Concepto de condición jurídica de extran;ero 

E1 reconocimiento jurídico que se les ha concedido a-

1os extranjeros es en cierta forma un tema nuevo, que empe -

z6 a recibir impulso a fines del sigo XIX, en el que los Es

tados contemplan la necesidad de que sus nacionales reciban
protección jurídica de determinado Estado donde se encuen 

tren y en el que su condici6n jurídica resulta ser evidente

mente inferior a los nacionales de ese Estado; por esta ra -

z6n, los Estados Modernos con miembros de la comunidad inte~ 
naciona1, decidieron otorgar a los extranjeros que se encue~ 
tren en su territorio, ciertos derechos que s.ou legisl.aci6n in 
terna les permite. 

Niboyet, dice que la condici6n jurídica de los extra~ 
jeras "Consiste en determinar cuales son 1os derechos de que 

1os nac~onales, es decir los extranjeros, gozan en cada 
país"< 53 ~ A esta definición, nos comenta el maestro Arellano 

García: " ••• sólo resulta objetable al ser omisa y no menci~ 

nar los deberes del extranjero, la condici6n jurídica de los 
extrajeros estar§ integrado ?Or los diversos derechos y obl~ 

gaciones imputables en un Estado a las personas f ~sicas o m~ 

rales que no tienen el carácter de nacionales." e 54> 

El mencionado jurista, sostiene que ia expresi6n con

dición jurídica de los extranjeros: alude a la esfera -
jurídica de las personas físicas o morales no nacionales en
un Estado determinado. Dicha esfera jur~dica se conformar§
de derechos subjetivos y deberes subjetivos derivados de no~ 
mas jurídicas internas, internacionales o de ambos."c 55> 

(53)J.P. NIBOYET, ob.cit. P§g. 2 
(54)ARELLANO GARCix;-CARLOS, ob.cit. Pág. 279 
(SS)~. ~~~ 



39. 

Accioly Hildebrando, señala que: "El estado que rece 

qe a extranjeros en su terr~torio debe reconocer1es ciertos

derechos y exigirle algunas obligaciones (comenta que el) 

Estado tiene también el derecho de someter al extranjero a -
sus leyes ordinarias ••• asegurandole la igualdad con los na 
cionales ante la ley." 156 > 

La definicidn de Accioly, ~arece estar destinada a ios 

países que debido a su escasez de poblaci6n, recurren a 1a -

~igraci6n de extranjeros para poblar el territorio del Esta

do oue les "rece.ge"; por lo que la objetamos en ese sentido, 

en virtud de que los Estados modernos no tienen la misi6n 
de recoger extranjeros, puesto que son e11os los que se in 

ternan en los diferentes Estados, donde pueden permanecer 

con diferentes calidades y no siempre con la finalidad de 

permanecer en forma definitiva. para ser acogidos por ese E~ 

tado; tampoco somos partidarios de 1a tesis que sustenta, en 

el sentido de que el Estado debe asegurarle la igualdad con
respecto a los nacionales, en virtud de que por reg1a gene -

ral en ningún Estado se observa que exista igualdad entre na 

cionales y extranjeros, por razOn de que estos últimos se e~ 

cuentran privados de los derechos po2!ticos. 

En ref1exi6n a este comentario, consideramos que los -

Estados que acogen en su territorio a extranjeros tienen so

bre ellos ciertas obligaciones y prerrogativas que en níngrln 

caso, deben contravenir a sus leyes. 

En la obra de Derecho Internacional Pablico dirigida -
por Y.A. Korovin, se comenta que la condici6n jur~dica deL

extranjero está sujeta a diversas clases de regrroenes como -

.son: 

(56) u::crarx; HILDEBRAND, TJta.:ta.do de Oe.Jte.cho Int:e.Jtna.c.i.ond Pú 
b¿.f.co, TraducciOn de José Luis de Azcárraga, Edltor1a1-
Arte5 Gráficas, Madrid, 1958, Pag. 435. 
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i. R4gilllen nacional "reconocimiento al extranjero de 
los derechos y obligaciones de que gozan los propios sii.bdi 
tos del pa1s de que se trate. 

2. R~gimen especial "el reconocimiento al extranjero -
de los derechos y obligaciones derivadas de los acuerdos in
ternacionales e integrados a la legislaci6n interna del paj:s. 

3. R~gimen de naci6n más favorecida "reconocimiento a
las extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que se 
otorgan a los ciudadanos de cualquier otro tercer pa1s." 

Concluida esta ennwueraci6n señala, que en cuesti6n 
de situación jur1dica de los extranjeros: "La URSS se adhie
re indefectfi>lemente al principio de la reciprocidad para la 
determ:t.naci6n de la situación jur1d~ca de los extranjeros en 
su territorio." <57! 

En conclusión a lo anotado, deducimos que la condici6n 
jur1dica a que están sujetos los extranjeros en la URSS, es
tá determinada por los derechos y obligaciones a que se ha -
gan acreedores sus nacionales en los diferentes Estados: por 
tal raz6n el trato de los extranjeros no será uniforme en 
virtud de que en algunos Estados se otorgan mayores derechos 
y obligaciones a los extranjeros, mientras que en otros se -
reducen. Sin embargo, es prudente hacer notar que en el te
rritorio de la URSS, todo extranjero goza de un m1nimo de d~ 
rechos y obligaciones, independientemente de que se estable
ce el principio de la reciprocidad internacional, en lo rel~ 
tivo a la condición jur1dica de los extranjeros. 

Alfred Verdross, al referirse a la condici6n jur1dica-

(571 Academia de Ciencias de la U:QSS,· ob·. cit. P:lg. 163. 
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del extranjeros al que le llama "derecho de extranjerra•, 
nos dice que:" ••. existe normas universa1es que ligan a to
dos los Estados de la comunidad internaciona", normas que 

obligan a los Estados a reconocer a extranjeros un mrnimo de 
derechos (y concluye diciendo que estos derechos) est5n fun
dados en ei derecho consuetudinario internacional, 1os prin
cipios generales del derecho reconocidos por los Estados ci
viiizados, as! como una serie de tratados internaciona1es.• 
(58) 

Estamos de acuerdo con el. maestro Arellano Garc:r:a, ala!!. 
do dice que el "derecho de extranjería", al que se refiere A!.. 
fred Verdross, limita el alcance de esta expresi6n a la nor
ma que engendra derechos y deberes para los Estados en rela
cidn a los extranjeros. 

Afirma que la expresión, •condición jurrdica de extra~ 
jero", da a las personas frsicas o mora1es e1 carácter de s~ 
jetos de derecho, mientras que la expresi6n derecho de ~ 
jerra con el alcance que Verdross le atribuye, los extranje
ros ocupan un lugar secundario y el Estado desempeña el pa -
pel principal; sin embargo acepta el uso de la expresi6n, ~ 
nifestando que: " ••• la condición jur!d.ica de los extranje -
ros, llamada asr, o "derecho de extranjer!a", o jurisdicci6n 
sobre los extranjeros no sólo marca derechos y obligaciones
para personas físicas o personas morales extranjeras, s~no -

que hace surgir prerrogativas y deberes para e~ Estado cuyo
sistema jur~dico se enfoca con re1aci6n a un extranjero. 
Asimismo, surgen derechos y obligaciones para el estado del-
cua1 es naciona1 e1 extranjero, 
cional de otro Estado. También 

en e1 supuesto de que sea n~ 
surgen derechos y obligaci.::>-

nes para el Estado como sujeto de la comunidad internaciQ 
·nai. • (59) 

(58) 
(59) 

VERDROSS, ALFRED, ob. cit. P&g. 286. 
ARE:LLANO GARCIA, cARLOS, ob. cit. P:ig. 280 
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En conc1usi6n, la expresión condición jurídica de ex -
tranjero tambi6n conocida como derecho de extranjería o ju -

risdicción sobre los extranjeros, implica derechos y obliga
ciones para personas natura1es o jur!dicas extranjeras, 

creando prerrogativas y deberes para el Estado del que no 
son nac~ona1es, en esa misma medida surgen derechos y ob1ig~ 

cienes para el Estado del que son nacionales. 

3. Concepto de marca 

La doctrina es abundante en lo que se refiere a la de

finición del t6rmino marca, el cual resulta muy controverti
do teóricamente sin que se logre la unificaci6n de criterios 
entre los diversos tratadistas de derecho y economía que se
han avocado a1 estudio y análisis del concepto que nos ocu 
pa, independientemente de lo anterior y no obstante que no -
es objeto de este trabajo entrar a la discusi6n, ana1izare -
mos 1a pa1abra en cuestión con el fin de estar en posibi1id~ 
des de ofrecer un concepto enfocado desde el punto de vista
jur1dico, sin perder de vista su funci6n económica. 

Para 1ograr ei objetivo anterior, partiremos como es -

costumbre de su significado gramatica1 y jurídico posterior
mente haremos la transcripcidn de algunos conceptos de 1os -
más connotados tratadistas de derecho y economía que se han
ocupado de su definici6n. 

Desde el punto de vista de la gramStica castellana la -
pa1abra marca significa: "··· acci6n de marcar, seña1 hecha
ª una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o de
notar ca1idad (jurídicamente significa) señal o distintivo -
que ponen los comerciantes o industriales e igualmente los -
agricultores a sus productos para identificar la procedencia 
de los mismos y diferenciarlos de otros." C6 0l 

(60) cnc~c¿o~d~d Ju~~d~Cd Omebd, Tomo XIX "Marcas de comer
cio o f rica", Editorial Bibliográfica Argentina, S.A. 
de R.L. Argentina 1964, Pág. 91 
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El jurista mexicano Rangel Medina, sin definir el con
cepto, dice que existen cuatro corrientes doctrina1es que 

son: Nla que señala a la marca un papel de signo indicador -
del lugar de procedencia de la mercancta (marcas de origen) : 

aquello que considera a la marca como un agente individuali
zado, del producto mismo (marcas de fábrica) otra más que 
reane los rasgos distintivos de las dos mencionadas (marcas

colectivasl : y por altimo la que adopta la tesis mixta ya i!!, 
dicada, enfoca la esenc~a de la marca en funci6n de 1a c1ie~ 
tela (marcas de come.ccio) (Gl) 

Consideramos de gran inter~s esta clasificación sin 
que merezca de nuestra parte objeciOn alguna y por 1o tanto
nos adherimos a la misma. 

Marca, desde el punto de vista jurrdico, nos dice 

Saint Gal, es: N••• un signo distintivo que permite su titu
lar (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o 
sus servicios de los de la competencia.•< 62 > 

La Organizaci6n Mundial de la Propiedad Industrial ex
presa una definíci6n similar, cuando define a la marca como: 

" .•. un signo visible, protegido por un derecho exc1usivo 

concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las 
mercanc!as de una empresa de las de otras empresas.•( 63> 

Alvarez Soberanis, define a la marca expresnado que: 

es todo signo que se utíliza para distinguir un produc
to o un servicio de otros." ( 64 1 

(Ei) RANGEL MEDINA, DAVID, ob. cit. Pág. i64 
(62) SAINT GAL, IVES, "Polítíca general de una empresa para-

1a protección y de.fensa de sus 'I:larcas en. e1 e.xt.r.anjero" 
Rev.i.s.ta Mex..lc.ana de .ta Ptr.op.iedad Tndu4.ttr..la'L ·v 'Átr..C.t.4.C.<:c.a 
NCiíñero iS y 16, M€xico Enero-olcieíñbre 1970, P&g. 74. 

(6 3) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, La Re.gu..t.ac.i6n de La.6 Inve.nc..lo 
ne.s Matr.c.a.6 de. .ta Ttr.an.s etr.e.nc.la TecnoLó .lea, Edito -
ria Porr a, S.A. , P q. 

(64} Ibídem. Pág. 24 
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Por su parte GOmez Vega, define a ia marca diciendo 

que es: PE1 medio adoptado por un productor de satisfactores 
de necesidades comunes, o por quien comercia con ellos, para 
distinquir1os de otras, y evitar confusiones de origen."(GS) 

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas, en el artículo 87 
define a 1a marca, de manera muy simiiar a la expresada por

Saint Ga1, al decir que son: " ••• signos que distinguen a 
1os art~cuios o productos de otros de su misma especie o c1a 
se." 

En sentido econ6mico, la enciclopedia universas1 ilus

trada Europea-Americana, define a ia marca como: " ... e1 s~~ 

bo1o que identifica en la universidad de1 mercado ia cuali -
dad y circunstancias que a el convergen en pendular movimie~ 
to de oferta y demanda. Coco destacan los especia1istas co~ 
tempor~eos, es ei pabe116n de ia mercanc!a con 1os atribu -
tos y qara.nt!as que como i.nrhJc; ~ria.1.. por una parte,. a1 consu

midor en otra o ai Estado c:bnde ocurre el hecho de su fabricaci6n
o venta, por ia irresponsabilidad de tute1ar ei patrimonio 
morai y material de los individuos que en su territorio ac 
tuan en funci6n de la comunidad jurídica internaciona1 que 
integran." 

Por su parte Saint Ga1, expresa que la marca en senti
do econ6mico es: " ••• un signo que tiende a proporcionar a 

ia c1iente1a una mercanc!a o un servicio cubierto pGb1ica -
men~e con su garant!a."' 66 ) 

(65) 

(66} 

GOMEZ VEGA, BERNARDO, L<t I meo.it..tan e.la. de. .l.a..6 Pa..te.rt.t'.e.6 y
.t.a.6 MaJt.ca..6, Ma.t:eJt.it:t d-i.-& c:r.-<..m..(.na.da. de una Jtama. del> de.Jte. -
cho, ~ibrer!a de Manue1 Porrda, México 1964, P&g. 14. 
SAl:NT GAL, J:VES, ob.· cit. Pag. 74. 
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Douglas F.Greer,al definir la marca, ia enfoca desde -

dos ~untos de vista expresados que: • ••• desde el punto de -

vista del comprador. las marcas identifican cierto nivel de
calidad del producto, incluyendo detPnninadas combinaciones

de sus características y: desde el punto de vista de1 vende

dor, ias marcas identifican una fuente exciusiva, como 1o 

que sirve como dep6sito que está protegido contra la compe -
tencia desleal de los imitadores." <67l 

Para el licenciado SepQlveda, la marca es: un sig: 
no para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar -
mercancías o productos de la industria, d1ferenci&ndo1os de-

otros. Tiene por objeto proteger las mercaderías poniéndo -
los al abrigo de la competencia desleal, mediante la identi

ficaci6n. Están destinadas a especializar los productos en
que se usan y a indicar y garantizar su procedencia."( 6 S) 

E1 consejo de asistencia mutua econ6mica de 1os pa~ses 

socialistas de europa (COMECON) , ha definido a la marca ex 

presando que: Por marca se entiende algunos siqnos que san·
uti1izados por las empresas para distinguir sus productos 
an~1ogos de las otras empresas, y para facilitar, a1 cons~ 

dor la elecci6n de los productos o servicios de la ca1idad -
l:ieseada. • <69 J 

De las anteriores definiciones transcritas de la mar -

ca, podemos concluir que son encauzadas desde dos puntos de

vista, jurídica y econ6mica, teniendo en el primer caso la 
funci6n de identificar los artícu1os o servicios de los de 

(67) 

(6 8) 

(69) 

DOUGLAS F. GREER, "Los Beneficios y Costos Econ6micos ~, 
de .las Marcas.. "Re v.l&~a Me %.lean.a de GomeJtc.lo Ex..teJL.loJt", 
Número 12, Volúmen 29. México 1979, ~ág. 1304. 
SEPULVEDA, CESAR, "El Sistema Mexicano de la Propiedad
Industrial, Impresiones Modernas, S.A., M6x~co 1955, 
P~g. 63. . 
SAINT GAL, IVES, wconf1icto entre marcas y nombre cOJDe~ 
cia1", Rev~h~a Mex~cana de A~ 
~4~.ica, N co, J 
271-
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su mism::> género o especie y en el. segundo caso, es decir desde
el. punto de vist?. econ6mico, funciona como una garant!a en -

los sa~is~actores que se producen dentro de un sistema eccn~ 
mico de producción organizado, sin importar el régimen pol!
tíco, al que se encuentre sometido el Estado que les otorga
protecci6n jurídica. 

Consideramos que 1a marca es el signo que se adtiere ..:i un 
producto o servicio para diferenciarLo de otro de ~u misma -
especie y que es utilizado por la autoridad para garantizar
a! consumidor, cierto grado de calidad y al fabricante o 

prestador del servicio, protegerlo contra la competencia de~ 
leal de la que puede ser objeto. 

4. Concepto de patente 

La definición del término patente que la doctrina sus
tenta, no resulta uniforme debido entre otros factores a 1o
señalado por el. licenciado Alvarez Soberanis cuando afirma -
que: • ••• var!a en función del sistema jurídico desde el 
cual se analiza a 1a patente y sin embargo, algunos organis

mos internacionales, han intentado adoptar ciertos criterios 
que resulten apl.icables en todos l.os pa!ses. " (?O) No obstan
te el planteamiento anterior y sin ser objeto de'. este traba
jo el cuestionamiento de tan disentido concepto, entraremos

al. anál.isis del. término para estar en posibil.idad de ofrecer 
un concepto, que reúna l.os elementos indispensabl.es y resul.
te válido en lo posible para un mayor número de pa!ses miem
bros de l.a Convención de Par!s. 

Etimo16gicamente, el término p~tente proviene del. la 
t!n "patens patentis, que a su vez deriva del verbo patere 

(70) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, ob. cit. Pág. 44. 
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que significa estar descubierto manifiesto o visib1e, c1a 
ro, evidente. Son las 1etras patentes 1os trtu1os o despa 

ches concedidos por el soberano- autoridad actualmente para
el goce de un privilegio o emp1eo". de io anterior podemos 
concluir que la expresi6n que nos ocupa significa, t!tu1o 
otorgado por el soberano para e1 goce de un privilegio. 

Gramatical.I:Jente, la expresiOn patente no ha sufrido 
cambios substanciales; sin embargo~ para el caso de nuestro

trabajo lo podemos definir como: el título otorgado por el -
Estado en favor de los particulares inventores, para el goce 
esclusivo de un derecho. 

Para la Organizacien de las Naciones Unidas, patente -

es: "Un privilegio legal concedido por el gobierno a los in
ventores o a otras personas que deriven sus derechos de1 in

ventor, durante un plazo fijo para impedir que otras perso -
nas produzcan, uti1icen o vendan un producto patentado o em

pleen un método o un procedimiento patentado. A1 expirar el
plazo para ei cua1 se concedi6 ese privilegio, el invento P!!;. 
tentado se pone a disposici6n del pGblico en general, o como 
suele decirse pasa a ser del dominio pGblico." <71> 

De lo anterior se desprende que la patente confiere en 
principio a su titular, un derecho exclusivo de exp1otaci6n
de la invenci6n que constituye su objeto, por lo que este d!!_ 
recho· exclusivo comporta consiguientemente la prohibici6n a
cualquier tercero: al de fabricar el producto, objeto de 1a
invenci6n patentada, b) de introducir e importar el producto 
patentado, de utilizarlo, venderlo o ponerlo de cualquier 

.(711 UNCTAD: "La funci6n del Sistema de Patentes en la Trans 
misi6n de Tecnolog~a a los Pa~ses de Desarrollo. rnfor 
me preparado por el Departamento de Asuntos Econ6micos= 
y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretar~a de 1a
UNCTAD y la OrganizaciOn Mundial de la Prop. rntelec 
tual, Naciones Unidas, NOmero S, 75.11.3.6., Nueva '.2Dl:lcr 
N.Y. 1975 Pág. 1 y 2." 
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manera en el. comercio; el de emplear o poner en practica los 
medios o procedimientos de producción de la invenci6n paten

tada, as~ como también de vender u ofrecer en venta dichos 
medios o procedimientos; dl de entregar o de ofrecer entre 
gar a una persona no titu1ar de una licencia, medios a fin 
de l.l.evar a la prSctica una invención patentada. 

Consideramos que la patente es un título de privile 
gio, otorgado por el Estado en favor de los inventores para
garantizarl.es sus derechos en la explotaci6n y uso exclusivo 
de su-invento por un cierto tiempo, con las modalidades que
dicte el. inter5~ pGblico del Estado que concede y protege 
ese derecho. 

Por su parte la Organización Mundial de la Propiedad 
Industrial, {OMPrl, define a la patente como: •un documento
emitido, a solicitud, por una oficina gubernamental (o una -
oficina que actda para diversos países) que describe una i.n

venci6n patentada puede normalmente ser explotada (fabrica -
da, util.izada, vendida, importada! s6lo con la autorizaci6n
del. titular de la patente. La protección que confiere l.a p~ 
tente est4 limitada en el tiempo {generalmente de 1.5 a 20 
años} • La invención significa una solución a un problema 
concreto en la esfera de la tecnología, que puede referirse
ª un producto o a un procedimiento, es patentabl.e si se re -
fiere a una invención nueva que envuelve una actividad inve~ 
tiva (es decir, que no es obvia) y que es suceptible de apl~ 

caci6n induatrial."< 72 1 

Para. Hil.deqard Rando de Sanso: "Es un acto de con°"' 
sión del. Estado en virtud del. cual, se otorga, a un sujeto,
el. derecho de explotación exclusivo sobre una invenci6n o 

(72} ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, ob. cit. P&g. 45 
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descubrimiento. Dicho en t~rminos m~ senci11os, la paten-
te es un acto administrativo que faculta a una persona qo -

zar en forma exclusiva de un determinado bien, que posee 
ciertas caracter!sticas que lo hacen susceptible de tal. pro 
tecci6n." c73 > Esta definici6n resulta objetable, en cuant; 

que el autor le atribuye al t@rmino, un alcance ilimitado,
situaci6n que no se presente en ningGn pa!s de la Uni6n, en 
raz6n de que este derecho, está sujeto a t~rmino y a las n~ 
cesidades que observe el inter~s pOblico. 

El licenciado Correa, M. Antonio, define la patente 
diciendo que es: " ••• el t!tulo que acredita la propiedad 
del objeto de la invenci6n en favor de su titular, y como 
todo t!tulo de esa !ndole, debe revestir tales caracter!st~ 
cas de cl~ridad y particularidad, que permita a su propiet~ 
rio, as1 como a la sociedad en generai conocer 1a extensi6n 
y natura1eza de los derechos que el documento consigna.•< 74> 

La definici6n del jurista mexicano es objetable en ~ 
tud de que la patente no es un t!tu1o que acredite la pro -
piedad del objeto de la i..~venci6n, si se toma en cuenta que 
e~ t!tulo de patente es s6lo una concesi6n de explotaciOn -
otorgada por el Estado y que está sujeta a un plazo dete~ 
nado y a las modalidades que imponga el inter~s público; en 
consecuencia no protege la propiedad sino el derecho al uso 
y explotaci6n del invento en favor del inventor o de la peE 
sona autorizada por el titular de este derecho. 

(73) 

(74) 

La Ley de Invenciones y Marcas no define el concepto-

Hl\NlXN DE SANSO, aILDEGARO, "Determinaci6n del objeto -
patentable ", Rev-i6<'.:a Mex.lc.ana de .t.a. P11.o,o..ledad ln.dru -
<'.:'t.la.t. y A11.<'.:¿6é~c.a, Niliñero 21 y 22, M6xico, Enero-Di 
ciembre 1973, P3g. 345. 
CORREA M. ANTONIO, "Legislaci6n Mexicana Sobre Paten 
tes de Invenci6n", Rev.l6<'.:a Mex.lcana de .t.a P11.op..ledad In 
clw.é11...la.t. y A~¿6<'.:..lc.a, NC!ñ'íero l, Enero-Junio de 1963, -
Piiq. 13. 
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de patente de invenci6n¡ sin embargo dei art~cuio 3~ se de 

duce f4cil.mente. que es el priviiegio que otorga ei Estado 
en favor de persona f~sica o su causahabiente, derecho que 
está sujeto a las modalidades qUe dicte ei inter~s plibiico. 

Nosotros consideramos que la patente es un trtuio de 
priviiegio otorgado por el Estado en favor de ios invento 
res, para garantizarles sus derechos en la exp1otaci6n y uso 
exclusivo de su invento, por un cierto tiempo, improrroqab1e 

y ajustabie a las modalidades que dicte el interés plibiico,
dei Estado que concede y protege ese derecho. 

S. Concepto de nombre comercial 

La doctrina ha sustentado que: por nombre comer -
cial en nuestro derecho, se entiende tanto la raz6n sociai y

la denominacidn de los empresarios co1ectivos, como el signo 

distintivo de las negociaciones mercantiles." <75 >sin embar

go, como esta definic~en no es aceptada en forma general, e~ 

traremos ai estudio de la expresi6n para estar en posibiii -
dades de ofrecer un concepto; para ta1 efecto partiremos dei 

an~iisis de los vocablos que componen dicha expresión. 

Etimol6gicamente la palabra "nombre", proviene de las
paiabras latinas "Non Bis In rdem" que significa "no dos ve
ces lo mismo", la funci6n jur~dica del nombre es precisamen
te para evitar confusiones en cuanto a ia identidad de pers~ 
nas f~sicas y moraies. 

Gramaticalmente_ el vocablo nombre, no ha variado y p~ 

ra e1 caso de nuestro estudio, 1o circunscrib~remos a 1a de

.signaci6n de cosas mercantiles. 

(75) BARRERA GRAF, JORGE, TAa.t:ado de. 1Je..1te.c.h.o Me..11.c.an.t:.l.e., Ed~ 
torial Porr~a. S.A., M~xico 1957, P4g. 249. 
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E.l segundo de sus té.t:.111inos a anal.izar es e.l vocab.lo 

"comercial.", que funciona como adjetivo en todo .lo re.lativo
a1 comercio. 

En 1a Encic.lopedia Omeba, e.l nombre comercial. se en 
cuentra definido en .los siguientes términos: "Son signos di~ 
tintivos que en su conjunto protegen .la titu.laridad de .la e~ 
presa o hacienda comercial., en funci6n de su organizaci6n y
como resu1tado de 1a actividad empresaria." 

Para e1 jurista mexicano Correa, e1 nombre comercial. 
es: " ••• e1 signo adoptado por industria.les, productores y 
comerciantes, sean personas f!síca o mora1es, para distin 

guir sus negocios de .los demSs que se dedican a una activi 
dad mercantil. de.l mismo g~nero."(76 l 

Por su parte Al.varez Soberanis, nos dice que: e.l-
nolnbre comercial. estS constituido en 1as sociedades, por una 
raz6n socia.l o denominaci6n y en .las empresas o negociacio -
nes por .las pal.abras y signos distintivos uti1izados para d~ 
signar.las, cuyo titu1ar en ambas hip6tesis, tiene e1 derecho 
exc1usivo de su uso en 1os casos y con .las .limitaciones pre
v1.stas en.la .ley." <77> 

En otra defínici6n, e1 jw::i.Sta Barrera Graf, nos expr~ 
sa que: "Es este nombre objetivo, NOMBRE COMERCIAL, signo 
distintivo de 1a empresa, e.l reg1amentado expresamente en e1 
trtuio V de 1a LPI,aunque como ya indicamos, dicha requ1a ~ 

( 76) 

e 77> 

CORREA M. ENRIQUE, "Protecci6n de.l Nombre Comercial. en
México", Rev.l4.ea Mex..l·cana de l.a PJto .i..edad Indru..e.'<-i.al. 
AJt.t:X4z.lca, N ero • Enero-Junio , P g. 
ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, ob. cit. PSg. 74. 
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ciOn se extiende al nomb..re de las sociedades, que es signo 
distintivo del empresario."< 79 1 

El Convenio Centroamericano para la Protecci6n de la -
Propiedad rndustrial, definió en el articulo 48 al nombre co 
mercial "Como el signo con el que se identifica una empresa
o establecimiento mercantil." (79) 

Según Saint Gal: "El nombre comercial es la denomina -
ción bajo la cual es ejercido un comercio."c9o1 En términos

idénticos lo ha definido la Corte de Apelación de París y la 
Comisión Relativa del Comité Ejecutivo de (A.r.P.P.r.) Aso -
ciaciOn rnternaciona1 Para la Protección de la Propiedad rn
dustrial. 

En el Congreso de Venecia de 1969, al tratarse el tema 
del nombre comercial., emitieron la siguiente resolución: 
"El. nombre comercial es una denominación que designa el. est~ 
blecimiento industrial o comercial. de producción o de prest~ 
ci6n de servicios. El nombre comercial. puede consistir pri~ 
cioal.mente en un aoel.lido, en una denominación de fantas!a,
c~inaci6n de pal~bras genéricas, siglas, etc."< 91 > 

(78) 
( 79) 

(80l 

(81.l 

BARRERA GRAF, JORGE, ob. cit. P~g. 256. 
RA.'lGEL: MEDINA, DAVID, •Et Convenio Centroamericano para-
1a Protección de la Propiedad rndustria1", Re.v.Ut:a Me.x.l 
cana de. ¿a P.11.0 .ledad Tndu.6.t.11..laL A11..t:-C.6~ca, NGmero 11, 
M x co Ene~o-Jun o , g. 
SAINT-GAL rVES, "Conflicto entre Marca y Nombre Comer -
cial." Rev.l.6.t:a Me.x.lc.<ttt<t de. .ta P.11.0 .le.dad Indaht:.11..l~ 
t:.U.t:.lc.a, N x co Ju o-Die e 
272. 
~, JEREMJ:AH D., "Los Nombres Comercial.es en el. -
comercio Internacional.", .Re.v.l.6.t:a Me.x.lcana de. ¿a P.11.op.le. 
dad I ndU.6 .t.11..la.l. fi A.11..t.C.6 .t.lc.a, Nruñero 17, Maxico Enero J~ 
nio 1971, P!g. 4 65. 



53. 

esta definici6n es id~tica a l.a propuesta por l.as Oficinas 
Internacionaies Reunidas para l.a Protecci6n de l.a Propiedad
Industrial. (BIRPr), en su l.ey tipo de marcas. 

Con base en las diferentes definiciones transcritas y
con apoyo en l.a doctrina que se invoca, proponemos l.a sigui~ 
te definición. 

El. nombre comercial. es el. signo que distingue e ident~ 

fica a una empresa o comerc~o (personas ffsicas o mora1es) 

de otra de la misma especie o g~nero, ofreci~ndol.e al. públ.i
co consumidor de 1os bienes y servicios, la opci6n para se -

l.eccionar cierto grado de cal.idad o prestigio. 

6. Concepto de condición jur~dica de extranjero en materia -
de patentes y marcas 

El. concepto de condici6n jur~dica de extranjeros en m~ 
tería de patentes y marcas, hasta 1o que sabemos no ha sido

motivo de definición al.guna, sin que por esto no reconozca -
mos el. inter@s con el. que reconocidos tratadistas de derecho 
han abordado el. tema, logrando avances considerabl.es en l.o -
rel.ativo al. trato de extranjecos en materia de patentes y 
marcas, 1o que se justifica con 1a existencia de tratados y

convenios internacionales, ta1 es el caso de la Convenci6n -

de Par~s, el. Arreglo de Madrid, ei de Lisboa, etc., documen
tos que han puesto en movimiento a los diversos 6rganos 1e 

gisl.ativos de l.os países miembros de l.a Uni6n y atln de l.os 
que sin formar parte de esta, corresponden a otros organis 
mos regional.es que tienen l.a misma final.idad; es decir, l.a 
pr~tecci6n de l.a propiedad industrial., pa.ra lo cual. han ten~ 

_.do necesidad de crear una l.egisl.aci6n interna que se ocupe -

de 1a materia .. 
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Es evidente sin 1ugar a duda, la existencia de toda 
una legis1aci6n de propiedad industria1 tanto a nive1 loca1-
como internaciona1, 1o es tambi~n 1a preocupaci6n unánime de 
los derechos a que est~n sujetos los extranjeros, tema regu
larmente que se hace presente en 1os primeros ca0 ítulos, do~ 
de se requ1a 1a condici~n jur~dica de los extranjeros, de 1a 
que se ha omitido expresar su conce0 to; r~r esta raz6n cons~ 
deramos oportuno estudiar y analizar e1 t~rmino, para estar
en condiciones de ofrecer un concepto, con lo que lograría -
mos parte de nuestro objetivo. 

Hemos sustentado en los puntos l y 2 de este capítu1o
de conceptos que 1os derechos de los que debe gozar un ex 

tranjero en un Estado del cua1 no es nacional, resu1ta ser -
una cuesti6n re1ativamente nueva en e1 Derecho Internaciona1 
y más aún resu1ta ser, 1a condic16n jurídica de los extranj~ 
ros en materia de patentes y marcas, que s61o ha logrado 
abrir 1a brecha de su reconocimiento, a raíz de1 avance tec
nol6gico y desarro11o industrial, en e1 que se hace más nec~ 
saria 1a protecci6n de los derechos de 1os que son sujetos -
los extranjeros, que por el uso o explotaci6n de una patente 
o una marca se encuentran vinculados con un Estado dei cua1-

no son naciona1es y en donde deberían gozar de 1os mismos d~ 
rechos que otorga a sus súbditos; natural.mente que esta 

igua1dad de derechos entre naciona1es y extranjeros en mat~ 
ria de patentes y marcas, se deberá establecer, sin necesi -

dad de exigir como condici6n que éste CU.timo se encuentra d2 
mici1iado en e1 territorio de ese Estado; en ú1tima instan -
cia este requisito serta v41ido ünica y exc1usivamente para
los súbditos de otro Estado que no forme parte de 1a Uni6n. 

Ahora bien, como hemos mencionado, para proteger in 
ternacionalmente los derechos de la propiedad industrial, 

surgi6 como instrumento jurídico internacional el de la Con-
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venci6n de Par!s de 20 de marzo de i883, a 1a que gran núme
ro de pa!ses se adhirieron con 1a esperanza de 1ograr su de
sarro11o industria1; esto provoco 1a proliferaci6n de leyes
locales para la protecciOn de· 1a propiedad industrial, que -
en igua1 forma que el instrumento jur!dico de la Convenci6n
de Par!s, han regulado en primer tArmino 1a condici6n jur!d~ 
ca de los extranjeros a quienes se les ha tratado de asimi -

lar a 1os nacionales; lo anterior se deduce de1 art~culo se

gundo del referido-documento original cuando expresa: •Los -
súbditos o ciudadanos de cada uno de 1os pa!ses contratantes 
gozarán, en todos los dem4s pa!ses de 1a uni6n, por 1o que -
hace a 1as patentes de invenciOn, 1os modeios de utilidad 
los dibujos o modelos industriales, las marcas de f.l!brica o
de comercio, 1a raz~n soc~al, las indicaciones de proceden 

cia, la represiOn de la competencia desleal y de las venta 

jas que las leyes respectivas concedan en la actualidad o 
que concedan en el futuro a los nacionales En cense 

cuencia, les extranjeros gozar~n en los Estados miembros de

la uni6n de los mismos derechos que estos concedan a sus
stíbditos o ciudadanos y de los derechos que confiere la con

venci6n y los tratados internacionales; este mismo derecho -

se har4 extensivo a los extranjeros que sean ciudadanos de -

los pa~ses que no son miembros, siempre que estos est~n domi 

ci1iados o tengan establecimiento industrial o comercial e -

fectivo dentro del territorio de1 pa!s unionista. 

Es comlin que ia 1egislaci6n loca1 de los pa~ses de la
uni6n adopte el principio anterior y ofrezca a los extranje
ros una iqualdad con respecto a sus nacionales o síibditos: -

esto es desde 1uego siempre que no contravenga la 1ey funda
mental de estos; lo que provocar~a que esta igua1dad se con

. dicionara a principios corno el de reciprocidad internacicnaJ.,

principLo que es muy comün y que además no está prohibido 

por la Convenci6n de Par!s. 
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En conclusi6n, la legislaci6n local en materia de pro

piedad 1.ndustrial, ha adoptado el principio sustentado por -
la Convenci~n de Parrs, en lo relativo a la condici6n jurrd~ 

ca de extranjeros en materia de patentes y marcas; sin emba~ 

go, el alcance del mismo se ha visto afectado por el princi
pio de reciprocidad internacional, que en ocasiones resulta
ventajoso y en otras desventajoso para los extranjeros, se -
gGn lo manifiesta Durham Hobart, cuando afirma que: "En casi 
todos los casos la Ley de Patentes de los Estados Unidos de
Am~rica concede los mismos derechos que a los sGbditos de di_ 
cho pars. Sin embargo, existen importantes diferencias, alg~ 
nas de las cuales son ben~ficas para los extranjeros solici
tantes, y otras son desventajosas."C 92 > 

Ahora bien, debemos reconocer que existen leyes loca -
les en materia de propiedad industrial en las que el extran
jero se asimila sin condici6n alguna a los nacionales de ese 

Estado¡ tal es el caso de la Repilblica de Ecuador, en donde
segan Guerrero Villag6mez, afirma que: " ••• a los extranjeros
se les concede en la Ley de Patentes Ecuatoriana los mismos
derechos reconocidos a los nacionales, sin condici6n de reci. 
procidad, principio hasta cierto ~unto generalizado en las 
legislaciones de diversos parses, sin importar tampoco que -
est~n o no domiciliados en el Pars.,."< 83> lo anterior nos -
lleva a 1a conc1usi6n siguiente: en principio existen parses 
que conceden igualdad de derechos entre nacionales y extran
jeros, en materia de propiedad industrial, aunque 10 más co
man es que se condicionen al principio de reciprocidad inte~ 

nacional. 

(82) 

(831 

DURHAM KOBART, N., "Problemas Especiales de Extranjeros 
que Solicitan Patentes en los Estados Unidos de Am~ri • 
ca", Rev.U~a Mex~cana de ¿a P~op~edad Indu4~~a..t. A~ -
;t;.(.4~~ca,, N ero • M x co, Enero .... Jun o , g. • 
GUERRERO VrLLAGOMEZ, CESAR, "Tratamiento de los Extran
jeros en cuanto a la Oótenci6n de Patentes de J:rtvenc:úSn", 
Rev~.m Me.x.lc.a.na de ·.ea ·p~n'.<!.dttd Indu!..tJUa.l y lvr.eC4.Uca, Namem 
5, Mi!!!xico Enero...Junio·, 1965 Piig • .l.53. 
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Analizada la conclici8n jur1dica de los extranjeros en
el marco jur!dico de la propiedad industrial. proponemos la
definici6n siguiente: 

La condici~n jur~dica de los extranjeros en materia de 
patentes y marcas, ya se ~rate de personas frsicas o moraies 

resulta de determinar los derechos y obligaciones a que se -

hacen acreedores los extranjeros en cada Pa~s, sean o no s~ 
ditos de los pa1ses miembros de la Uni6n de Par1s. 

7. Diferencias entre asistencia técnica y patentes y marcas 

Debido a la posibilidad de confusi6n a que se pudiera-
11egar entre los conceptos citados~ no obstante las marcadas 
diferencias que los separan. haremos un breve an41isis de 
los mismos con ei objeto de conocer cada t6rmino y de esta -
forma hacer notar sus diferencias. 

Para lograr el objetivo planteado, entraremos al an4l~ 
sis de los vocablos que componen a la expresi6n •asistencia
t6cnica~, por lo que partiremos como es costumbre del prime
ro de estos t~rminos; es decir de1 término "asistencia• para 
analizarlo desde el punto de vista gramatical, cuyo signifi
cado no ha variado en forma radica1 pero para el caso de 

nuestro estudio, podemos circunscribir1o a 1a acepci6n ªpre~ 
tar ayuda profesional". 

En seguida analizaremos e1 vocab1o "técnica" que pro -

viene de la palabra griega tejn@ que significa •arte de apl~ 
car 1os medios idOneos para obtener un resu1tado buscado ••• " 

gramaticalmente, t~cnica significa "conjunto de procedimien
tos de un arte o ciencia". 

Para Le Pera citado por A1varez Soberanis, 1a asisten

cia t6cnica es: "Una corriente o flujo cont~nuo de instruc -
ciones, directivas o consejos administrados en la medida en-
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que son requeridos para la conducción u operación de un proe 
ceso determinado." l 8 41 

La definición anterior, sólo es objetable en cuanto a
gue el autor omite incluxr dentro de esa corriente", la ad -
quisición de equipos, instalación, adaptación de los produc
tos a las necesidades sociales, el control de calidad y la -
preparación del personal a todos niveles, etc.; es decir, se 
concreta a la cuestión administrativa rest4ndole importancia 
a la asesor!a técnica. 

En conc.lusi6n, consideramos que la asistencia técnica,
cons~ste en la aportac~ón sistem~tica de "instrucciones, di
rectivas o consejos" tanto administrativos como técnicos 
que requiera un proceso determinado, incluyendo la asesor!a
para la adquisición de materias primas, equipos, la instala

ción de los mismos y la capacitación del personal para cond~ 
cir un proceso determinado de producción. 

Ahora bien, tomando en consideración la definición an
terior y los conceptos sustentados en este trabajo de los 
términos patente y marca, consideramos oportuno señalar al~ 
nas de las principales diferencias que resultan de los mis -
mes. 

En primer término haremos notar las diferencias que 
existen entre asistencia técnica y patentes, posteriormente
entre las pri..meras expresiones y la marca. 

Primera. Desde el punto de vista jur!dico, la asiten
cia técnica es la aportación sistemática de instrucciones 

(84)ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, ob. cit. P4g. 323 
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regulada por la Ley sobre el Control y Registro de la Trans 
ferencia de Tecnolog~a y el uso y Explotaci6n de Patentes

y Marcas, mientras que la patente de invenci6n es el· título 
que amcara una invención y se reglamenta por la Ley de In -
venciones y Marcas . 

Segunda. Por su naturaleza propia, la existencia de
la asistencia técnica no esta sujeta a la explotaci6n o al
otorgamiento de licencias, mientras que 1a concesi6n de una 

patente de invenci6n implica la obligaci6n de explotarla o
de otorgar 1icencias. 

Tercera. La asistencia t~cnica por su misma natura1~ 

za no est~ sujeta a expropiaci6n 1o que sí acontece con -

la patente de invenci6n, en los casos de utilidad pfil>lica-

cuarta. La asistencia técnica tiene cxxno funci6n pr:incipal., -

1a de asesor.!a a una empresa trnto a nive1 adm.ín1..strativo c:e, 
mo técnico, mientras que la patente su funci6n principal es 
la de proteger jurídicamente un j_nvento. 

Quinta. La asistencia t~cnica tiene como caracter~st~ 
cas en cuanto a su suministro, que es temporai, en tanto 
que la licencia para la explotaci6n y uso de una patente 
puede durar el tiempo que esté en vigor el privilegio. 

Sexta. La asistencia t~cníca puede conservarse seer~ 
tamente mientras que la patente de invenci6n se hace pGbli
ca en el momento de su registro. 

Séptima. Otra caracter~stica de la asistencia técni
ca, resuita de que el transcurso de t~empo no 1a hace caer
al dominio público, situaci6n que s~ acontece con las pate~ 
tes de invención, la que despu~s de cierto tiempo pasan al-
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dominio público; en nuestra ley después de diez años. 

Octava. La asistencia t@cnica la proporcionan los pa~ 

ticulares, sean personas fl:sicas. o morales, nacionales o extranjeras, 
mientras que las patentes de invenci6n s61o el Estado tiene
la facultad de otorgar este privilegio. 

Novena. La asistencia t~cnica generalmente es canse -

cuencia de la explotaci6n y uso de una patente, es decir: es 
la encargada de hacer pos:tOle el proceso de producci6n cont~ 
nido en la patente de invenci6n. 

~cima. La asistencia técnica, hasta lo que sabemos -
no ha sido sujeta de protecci6n jur!dica, solamente, de reg~ 
laci6n, mientras que la patente de invenciOn es un derecho -
protegido jur!dicamente y reconocido por la mayor parte de -
los pa1ses del orbe, en favor del inventor o su causahabien
te, ya sea éste nacional o extranjero, persona f!sica o mo -
ral.. 

De las diferencias obtenidas, podemos concluir que la
asistencia técnica es complementaria en la explotaci6n y uso 
de una patente de invenci6n de la que se separa inmediatame~ 
te que ha cumplido su funciOn dentro de un determinado pro
ceso de producci6n, lo que no acontece con la patente de in
venci6n que seguirá presente en dicho proceso del cual se 
mantendrá inseparable, independientemente de que el privile
gio haya conc1u!do, y como consecuencia se encuentre este a
disposici6n del p1lblico en general; por otra parte y no obs
tante el beneficio que reporta la asistencia técnica no se 
ha logrado en los foros internacionales un acuerdo que le 
concede ~rotecci~n alguna, con l.a categor!a de un derecho, 

como es e1 caso de las patentes y marcas. 
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Nosotros sugerimos que en igua1 forma que a 1as paten

tes, marcas, nombres comercia1es, dibujos y mode1os indus 

tria1es, se le otorgue protección jurrdica por 1os parses de
la uni6n y por lo tanto se le eleve al rango de un derecho 
con las limitaciones que determine el interés pGblico¡ pensa
mos que un est!mulo de esta naturaleza permitir!a una mayor 
revelaci6n de conocimientos que se conservan en secreto, en 

perjuicio de la calidad de los bienes producidos y del bajo 
nivel de vida de los pueblos. 

A continuaci6n propondremos algunas diferencias que 
presenta 1a asistencia t~cnica en relacidn con las marcas. 

Primera. como lo hemos apuntado, la asistencia técni
ca, es la aportaci6n sistemStica de instrucciones, regu1ada -

por la Ley sobre el control y Registro de la Transferencia de 
Tecnolog!a y el uso y explotación de Patentes y Marcas, mien
tras que las marcas son signos que se adhieren a un producto

º servicio para diferenciarlo de otro de su misma especie o -

g~nero, reglamentado por la Ley de Invenciones y Marcas. 

segunda. La asistencia t~cnica está representada por-
un conjunto sistematizado de conocimientos técnicos, por su -

parte las marcas se representan con signos distintivos que f~ 

cilitan la identificaci6n de los bienes y servicios. 

Tercera. Por lo que hace a la duraci6n del contrato 
de asistencia t~cnica es temporal, mientras que la licencia 
para ei uso de una marca puede ser en forma ~ndefinida. 

Cuarta. La asistencia técnica tiende a reflejarse en
la calidad de un satisfactor, en tanto que la marca se refle
ja en la aceptación del producto o servicio por la clientela. 
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Quinta. La asistencia t~cnica es secundaria y en oca

siones ignorada por el consumidor, al adquirir o consumir un 
bien, en tanto que la marca constituye un elemento primor 

dia1 en la aceptaci6n de los bienes y servicios, de donde r~ 
sulta coman que los mismos se adquieran por el prestigio, 
de1 cuai goza una marca en el mercado ya sea a nivel nacio -
nal o internacional. 

Sexta. La asistencia t~cnica resulta ser complementa-
ria de ias marcas en la comercializaci6n del producto, no 
obstante que el ~xito de una marca dependa de la asistencia
t~cnica que resulta determinante en la calidad de un produc
to, 

S~ptima. La asistencia t~cnica no requiere de public~ 
dad para lograr su objetivo, en tanto que las marcas result~ 
r1an práct~camente inexistentes s~n ~sta, y en consecuencia
su objetivo estaría lejos de alcanzar. 

Octava. El uso clandestino de asistencia t~cnica no -
estS considerada por la ley como un delito, mientras que la
fabricaci6n de productos amparados por una patente o una ma~ 
ca, 1a 1ey lo considera delito, artículo 211 de la Ley de I~ 
venciones y Marcas. 

Novena. Las 1icencias para e1 caso de marcas por cau
sas de utilidad pública pueden ser obligatorias, artículo -
132 de la Ley de Invenciones y Marcas, mientras que la asis
tencia t~cnica en ningtln caso podrá ser obligatoria. 

D~cima. En cuanto a la duraci6n del contrato de asis
tencia t~cnica es temporal, mientras que la licencia para el 

uso de una marca puede ser indefinida. 
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B. Diferencia entre transferencia de tecnología y patentes 
y marcas 

Partiremos como es costumbre, del primero de estos té~ 
minos, es decir, de transferenc~a. e1 que analizaremos desde 
dos puntos de vista, etimolOgico y gramatical. 

Etimol6gicamente, transferencia proviene de la palabra 
gr~eqa "transferre" que significa: m3s a1la, y "ferre", lle
var algo más allS" en conclusi6n, la expresión significa 
"llevar algo más allS". 

Desde el punto de vista gramatical, el vocablo que nos 
ocupa no ha variado en forma radical, pero para el caso del
presente estudio, lo circunscribiremos a la acepci6n "ceder
º entregar un derecho .a otro." 

A continuación analizaremos e1 t€rmino tecnología, que 
etimol6gicamente proviene de la palabra girega "tekné" que -
significa Técnica (Conjunto de procedimientos) para los gri~ 
gos significaba un saber hacer~ y de "1ogos" que significaba 
pa1abra, proposici6n, discurso, etc. Gramatica1mente, tecno
logía es el conjunto de conocimientos propios de los oficios 
y artes "tratado de los términos t€cnieos y lenguajes pro 
píos, exc1usivos de las ciencias y artes". En conclusi6n, -

teconología es todo aquello que se relaciona con el saber h~ 
cer determinado satisfactor; es decir, el conjunto de conoc~ 
mientes t@cnicos y cientrficos, ap1icados en un proceso de -

producción determinado. 

En la definición de la expresión transferencia de tec
nología, han participado eminentes tratadistas que no han -
logrado unificar criterios, nosotros no entraremos a 1a dis

cusiOn dei concepto, por no ser objeto de este trabajo, sim
p1emente nos concretamos a transcribir e1 concepto que nos -



64. 

ofrece José Giral, quien señala que la transferencia de tec

nolog~a es: "·•• un conjunto de conocimientos que permite g~ 
(851 nerar un producto o servicio 

Para 1os f~nes de nuestro estudio, entenderemos por 

transferencia de tecnolog~a la transmisión de un conjunto de 
conocimientos t~cnicos y cient~f icos que son aplicables en -
la manufactura de un producto y que tienden a abatir costos
de producci6n, aumentar el volumen del mismo, a reducir rie~ 
gas en el proceso de producción, etc. 

Ahora bien, basándonos en lo anterior, y con fundamen
to en la ley de la materia la transferencia de tecnolog~a es 
en estricto sentido la cesión onerosa o gratuita que hace el 
proveedor, persona f~sica o mora1- nacional o extranjera, de 

un conjunto de conoc~mientos t~cnicos y cientrficos, a otra
persona llamada adquil::ente, para el uso o explotaci6n de mar
cas, patentes de invención, de mejoras de modelos y dibujos
industriales, del suministro de conocimientos t~cnicos·me 
diante planos, diagramas, modelos, instructivos, instruccio
nes, formu1aciones especificaciones. formaci6n y capacita 

ci6n de personal, la asistencia t~cnica en provisi6n de ing~ 
nier~a básica o de detalle para la ejecuci6n de instalacio -
nes o la f abricaci6n de productos y los servicios de admini~ 
traci6n y operaci6n de empresas. 

Lo expuesto con anterioridad, nos abre la posibilidad
de señalar la diferencia esencial que existe entre transfe -
rencia de tecnolog~a y patentes y marcas, por lo que consid~ 

ramos que: 
La transferencia de tecnologra es la forma jurrdicame!!._ 

(85) 
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te aceptada, por medio de La cuaL una persona LLamada prove

edor, cede a t!tulo oneroso o gratuito un conjunto de conoc~ 
mientes t~cnicos y cient!ficos, dentro de los que se inclu -
yen, e1 uso y exp1otacien de marcas, 9atentes de invenci6n,
asistencia t~cnica, etc., a otra persona LLamada adquiren 
te; por su parte 1as marcas y patentes de invenci6n, resui -

tan ser los t~tuLos de privilegio expedidos por eL Estado p~ 
ra garantizar a su tituLar eL uso y explotaci6n excLusiva, 
lo que representa un monopoLio otorgado por un Estado deter
minado, a favor de una persona f~síca o moral, nacionai o e!_ 

tranjera. 

En conc1usi~n, podemos decir, que 1a transferencia de

tecnoLog!a es una forma Legal de ceder a t!tulo oneroso o 
gratuito los derechos que se consignan en un t!tulo de priv~ 
legio para La explotaci6n y uso excLusivo de una patente de
invenci6n o una marca. 



CAPITULO III 

LA DOCTRINA 

Si partimos de la base de que las patentes y marcas, -
est4n incluidas dentro de la inversi6n extranjera y que éstas 
pertenecen a los activos intangibles que una persona f!sica o 
moral extranjera posee, realiz~remos su análisis dentro de e~ 
te marco jur!dico, para lo cual necesariamente debemos encua
drar el concepto de con~ici6n jur!dica de los extranjeros en
mater~a de patentes y marcas y en consecuencia conocer e1 tr~ 
to a que se han visto sometidos éstos. 

1. Al referirse a las inversiones extranjeras, el ju-
rista mexicano Méndez Silva, afirma: en contra de la po-
sici6n de igualdad que se da a los capitales extranjeros -
en relaci6n con los capitales nacionales, sostenemos que aqué

llos no pueden gozar de la misma posici6n por la influencia 
nociva que pueden acarrear. Existirán siempre determinadas -
actividades, que por su importancia y trascendencia para el -
pa!s sede, no pueden ser objeto de participaci6n extranjera.• 
(86) Participamos de la posici6n del autor, sin embargo, pen-

samos que la inversi6n extranjera consistente en tecno1og~a -

avanzada adaptable a las necesidades y desarrollo del pa!s, -
no resulta ser "nociva", por lo que consíderamos que si ésta

se sujeta a las leyes de la materia, ser!a de gran provecho,
siempre y cuando se asimile a la mayor brevedad posible¡ des
de luego que lo aconsejable ser!a que la tecnolog!a se desa -
rrollara localmente, sin embargo y debido a las carencias de
la misma, debemos aceptar la equiparaci6n de la inversi6n ex
tranjera, en relaci6n con la nacional. 

(86)MENDEZ S:ILVA, RICARDO, E.f. Rég..lmen Jult-Cd.lc.o de .t.11..!. Inve.lt 
6..lone..!. Exz.1t11nje.1t116 en Mex~c.o, Editorial.O.N.A.M., México, 

. 1969, Piig. 20 
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E1 tratadista en cita, acepta que la forma en que se -

limita 1a inversi6n extranjera en cada pars var~a, pero: "En 

la industria manufacturera se acepta en toda latínoamérica, -
la participación privada extranjera en igualdad de condicio -
nes que la inversión naciona1~.c97 l Pensamos que esa igualdad 

es relativa, en virtud de que en todos los países se prefiere 

la inversi6n nacional, situaci~n que resulta natura1 y como -
consecuencia de esto se le coloca en mejor condici6n jurr~ica 

que a la extranjera, la que al conocer su situación opta por 

buscar mecanismos jurídicos para gozar de los mismos benefi -

cios que la inversidn nacional o de plano se retira en busca
de mejor trato en otros parses en los que es aceptad3 en mu -
chos casos con un trato preferencial. 

En apoyo a la tesis sustentada, el autor en cita seña

la en su "Estudio sobre el Régimen Jurídico al que están suj~ 
tas las Inversiones Extranjeras en Latinoam~rica", en la que

hace una relaci6n de pa~ses 1at~noamericanos entlos que se 

acepta como principio rector, la igualdad a que est§ sujeta -
la ínversi6n extranjera en relaci~n a la nacionai y a1 comen

tar la legislación de esos países señala que: 

a)"Bajo 1as leyes fundamentales de Argentina, tanto en 

los ordenamientos sustantivos como en los procesales, los na

cionales y los extranjeros se encuentran en un plano de igua~ 

dad ••• El extranjero sólo es restringido en sus derechos pol~ 
tices •••• <sal, no obstante, éste país firmó el Programa de -

garant~as a la inversidn Norteamericana de 22 de diciembre de 

1959, que garantiza las pérdidas de inconvertibilidad. 

b) "Situación del inversionista extranjero en Bolivia. 

(87) Ibídem. Pág. so 
(88) ~- Pág. Sl. 
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Dentro de 1a Constituci6n Po1ítica de Bolivia, así como en 

ias dem&s 1eyes secundarias del país no existe distinci6n que 
derive de 1a ca1idad de nacional o extranjero de una persona. 

La m4s fie1 interpretación de los preceptos constituciona1es
en esta materia lo constituye el artículo tercero del Decre
to Ley de aqosto 2 de 1937 al decir que todos los extranjeros 
en Bo1ivia están investidos de los mismos derechos y garan 
t~as que 1os nacionales."C 99 l Resulta relevante señalar que -

1a Ley de Fomento y Estímulo a las rnversiones de ~ste país -
otorga toda una serie de garant~as, siendo entre otras: lar~ 
ducci6n de un 50% de ios impuestos que gravan las rentas de 
ias sociedades anónimas, 
portación de materiales, 

liberación total de derechos de im 

repuestos, combustibles, etc. 

c) "Situación del capital extranjero en Brasil. E1 ªE 
t~cu1o 14 de la Constitución de Brasil, otorga a los brasile

-ños y extranjeros residentes en el país la garantía de invio-
1abi1idad de sus derechos concernientes a la vida, 1ibertad,
sequridad, individual y propiedad. 

Por su parte e1 artículo segundo de la Ley nGmero 4131 
estab1ece que e1 capital extranjero que se invierte en Brasil, 
goza en igualdad de circunstancias de id~ntico trato con res
pecto a1 capita1 nacional."< 9 0l No obstante que se ha 1imit~ 
do la participación de1 capital extranjero en a1gunas activi
dades económicas, ~ste país puso en vigor el Programa de ga -
rant~as a 1a ínversi6n de Norteamerica, consistente en prote
ger la inversión contra riesgos de expropiación de inconvert~ 
bi1idad, guerra y revo1ución. 

CB9l 
(90) 

rb~dem. P&g. 55 
rbídem. Pág. 59 
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dl •s1tuací6n de.l inversionista extranjero en Coloro -
bia. Las leyes de Colombia establecen el principio general de 
igualdad entre nacionales y extranjeros: estos ültimos gozan
además de otros beneficios que les otorga la Ley Ba. en su a~ 
t~culo 6, como son: el derecho de repatriar en cualquier mo 
mento ei capital, remesa al exterior de utilidades, etc., y 

aunque iimita la inversidn en c~ertos renglones de su econo 
mra ••• " C9 l> en igual forma que los parses citados con ante 
rioridad, ha celebrado con el gobierno de los Estados Unidos
de Amér~ca, un acuerdo sobre garant!as a las inversiones, de-
2 de diciembre de 1963. 

e) "Situaci6n del capital extranjero en Chile. En la-
Constítucí6n Polrtíca de Chile encontramos una serie de gar~ 
t~as que protegen tanto al nacional como al extranjero: igual 
dad ante la Ley, inviolabilidad de la propiedad, etc ••• • c92í 
Por tal raz6n, podemos concluir que el capital extranjero en
chile, se encuentra en un plano de igualdad con respecto al -
capital nacional. 

f) "Situaci6n del capital extranjero en el Salvador. -
El capital extranjero tiene en el Salvador las mismas garan -
t~as, los mismos derechos y las mismas obligaciones que ei e~ 

pital nacional ••• "< 93> 
Este pars al igual que Argentina y Colombia tiene ce -

lebrada con el gobierno de Estados Unidos de Am~rica un acue~ 
do sobre garantras a las ~ñversíones privadas, en lo relativo 
a la inconvertibilídad y a la expropiací6n de las mismas. 

qua. 

g) "Situaci6n del inversionista extranjero. en Nicara 
El =nsiderando n1imero l. de l.a Ley habla de la convenie!!. 

(9.l) Ibidem. Pág. 62 
(921 I~Iaem. Pág. 65 
(93) Ib!dem. P<'!ig. 7.l 
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cia de establecer garant~as de trato equitativo, en ningün c~ 
(94) so menos favorable al del capital nacional •.• " 

hl "Situación del inversionista extranjero en ?ara 

guay. La estructura jur~dica de Paraguay se basa en la igua~ 
dad de todos sus habitantes, sean nacionales o extranjeros 

" .(95) 

il "Situación del inversionista extranjero en Perü. El 

art~culo 23 de la Constitución de Perü establece la igualdad
jur~dica entre los nacionales y los extranjeros •.• " ( 961 Es

de hacer notar que éste pa!s también ha celebrado con los Es
tados Unidos de Am6rica, convenios sobre convertibilidad. 

De 10 anterior podemos concluir con el autor, la iqua~ 
dad que se establece entre nacionales y extrajeres en materia 
de inversiones, sin perder de vista que esta igualdad es apa
Tente, en raz6n de la notoria desventaja en que se encuentran 

los nacionales de aquellos pa!ses, que han signado acuerdos 
de garant~a a la inversión extranjera, con los Estados Unidos 
de América. 

Para referirse a la pol!tica que México ha seguido en
rnateria de inversiones extranjeras, e1 eratadista mexicano, -
lo hace en todo un cap~tulo al que llama "La igualdad" en el-
que señala que: 
bre el cimiento 
tantqs ••• n <97 > 

lª , 4a y 33 de 
dos Mexicanos. 

"El edificio jur~dico de M6xico descansa so 
de la igualdad que concede a todos sus hab5. 

Afirmación que fundar.tenta en el art~culo 

la Constitución Pol!tica de los Estados Uni 

(94) 
(95) 
(96) 
(97) 

:cb!:dem. Pág. 74 
íhldem. P!lg. 77 
íbfdem. P!lg. BO 
íb!dem. PAg. 86 
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Considera el jurista mexicano, que la igualdad a la 

que están sujetos nacionales y extranjeros, tienen la fina1i
dad de sujetar a los extranjeros a las leyes y tribunales del 

pa~s; sin embargo, los inversionistas, que en cualquier medi
da de l.os gobiernos receptores de ca?ital, pretenden ver ve 
h~culos de ataques a sus intereses, han intentado eludir la -

competencia del régimen jurrdico locai. Un instrumento que -
han :.!til.izado con frecuencia, es la ce1.ebraci6n de tratados i~. 

ternacional.es que contengan protecciones adicionales a los e~ 
tranjeros y a sus ?ropiedades. Dentro de estos medios pode -

mas destacar por su actualidad los Programas de garant~as a -

las inversiones, que han puesto en marcha los Estados Unidos

de América, Alemania y Jap~n~ 9or su ~arte nuestro pars ha m~ 

nifestado su oposici~n para partici~ar en cualquier íntento,

que otorgue 9rotecc~dn especia1 a los nacionales de otros 
pa1ses. 

El fundamento jur!d.i.co de la postura de nuestro pa1:.s a 

ese respecto lo encuentra en el art!.culo 12 del C6digo Civi1-

y el art1culo 32 de la Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n. 

Afirma: "Esta es la postura de Méxíco, 1a absoluta ne

gativa de establecer cualquier mejorami.ento en beneficio de -
los extranjeros, ya que aceptar cualquier siste~a que les 

otorgara 9rivilegios, colocar~a a los mexicanos en condicio -

nes de inferioridad ••• "< 99 ¡ 

Finalmente señala que: "La equiparaci6n de los extran

jeros con 1os nacionales, después del movimiento revo1uciona

rio de 1910, ha pretendido ser un firma principio del sistema 

jur1dico mexicano. En la Convenci6n sobre ~ondici6n de los -
Extranjeros firmada en la Habana el 20 de febrero de 1928 en-

(98} Ib!.dem. Pá'.g. 87 
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la que particip6 nuestro pars, se estab1ec~a que los extran

jeros estaban sujetos en los mismos t~nninos que los naciona

les a la jurisdicci6n nacional y a las leyes locales ••• Tal -

vez la facultad m~s importante que conten~a esta disposici6n

era la de reconocerle a los Estados el derecho de establecer

por medio de sus leyes la ~ondición y situación de los extra~ 
jeros. En este sentido se orientó también la Convención so 

bre Derechos y Deberes de los Estados suscrita en l.a Séptima -

Conferencia Interamericana, reunida en Mo ........ 

la cual participó México y cuyo art~culo 9 

·~deo en 1933, en 

está concebido --
en los siguientes t~rminos: La jurisdicci6n de los Estados en 

los límites del territorio nacional se aplica a todos 1os ha

bitantes. Los nacionales y los extranjeros se hallan bajo la 

misma protección de la legislación y de las autoridades naci~ 

nales, los extranjeros no podrán pretender derechos preferen
tes ni más extensos que los de los nacional.es ••• "< 99 > 

Coincidimos con la tesis fundada que sustenta Méndez-

Silva, en 1o relativo a la igualdad entre inversionistas na -

ciona1es y extranjeros. Sin embargo, sostenemos nuestra pos

tura en e1 sentido de que 1a iqua1dad resul.ta ser muy re1at:f-~· 

va si tomamos en consideraci6n, las desventajas en las que se 

encuentra la inversi6n extranjera, en re1aci6n a 1a nacional, 

concretamente en cuanto a estímulos fiscales, situaci6n que -

es aceptada por e.1 autor, quien señala: "Aún cuando la Igua1-

dad de Trato a 1as inversiones extranjeras en re1aci6n con 

las inversiones nacionales es un presupuesto básico de1 sist~ 

ma jur~dico mexicano, existe un marco de beneficios y de est~ 
mulos en favor de las últimas en el renglón fiscal •.•• ClOO) 

Si a esta situaci6n le agregamos lo rigorista de la Ley de I~ 
versiones Extranjeras publicada en el Diario Oficia1 de 1a F~ 

deraci6n de 9 de marzo de 1973, podríamos comprender la raz6n 

(99) IbÍdem. Pág. BB 
(-100) Ihidem. Pág. 136 
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por la que las inversiones extranjeras han disminuido consid~ 
rablemente en este Gltimo decenio. 

El capítulo segundo de la obra en estudio, 1o dedica -
e1 autor a "limitaciones", en e1 que hace una relaci6n de las 

limitaciones que tiene el extranjero dentro de determinados -
renglones de la econom~a nacíonai, restricciones que en su ~ 

yor!a derivan expresamente de la Constituci6n y que han sido
objeto de reglamentaci6n en leyes especiales, tal es el caso
de1 petr61eo, la miner~a, la energ!a el@ctrica, etc., otras 

restricciones a los capitales extranjeros lo encontramos en 
el Decreto de 1944, que exige la asociaci6n minoritaria con 
el capital naciona1. 

Al referirse a la Cláusula Calvo, contenida en el ar 
t!culo 27, fracci6n I, de la Constituci6n Po1!tica, es de la
opini6n de que debe permanecer en el sistema jurídico mexica
no, no obstante que en la práctica internacionai se le ha da
do un valor en extremo límitado; compartimos la opini6n que -

antecede, sin dejar de reconocer 1o 1imitado de1 valor que se 
le concede en e1 ~ito internaciona1; sin embargo, pensamos
que la adopci6nde la misma por un mayor nGmero de pa!ses de -
1a comunidad internacional, le dar~a mayor fuerza y vaior an

te aquellos pa~ses poderosos que 1a rechazan. 

En relaci6n a la zona prohibida, manifiesta que es re

sultado de nuestra experiencia h.it6rica y que sus anteceden -

tes se remotan a las leyes de ll de marzo de 1842 y l: de f~ 
brero de 1856, que prohibieron a los extranjeros adquirir te
rrenos dentro de una zona de 20 leguas de las fronteras y ci~ 

co en las costas: prohibici6n que se incluy6 en 1a Constitu
ci6n de 1917, la que fue motivo de severas cr~ticas, en espe
cial por Vera Estañol, lo cual justifica el autor al señalar-
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que estas cr!ticas" ••• fueron hechas en épocas en ias que la
escaaez de capital era notable ••• " ClOl) 

Afirma, que no obstante la prohibición absoluta del a~ 
t!culo 27 constitucional"··· grande~ porciones de tierra en
laa zonas prohibidas han estado en manos de extranjeros •.• "
(l02) lo anterior no creemos que sea discutible por lo que es 

suficiente con señalarlo. 

En este mismo capitulo relaciona el autor, todas aque
llas ramas de la econom!a en las que el capital extranjero -
no puede participar, tal es el caso de la agricultura, pe~r6-
leo, miner!a, energ!a el6ctrica, forestal, v!as generales de
comunicaci6n, seguros, bancos e Instituciones de Cr6d~to, In~ 
tituciones de Fianzas, etc. 

Finalmente comenta en este cap!tulo el Decreto de 29 -
de junio de 1~44 y lo relativo a la Comisión Intersecretarial 
que fue originada por este decreto, que no obstante su impo~ 
tancia en la regulaci6n de capitales extranjeros, dej6 de fU!!_ 
cionar en 1953. 

En un tercer capitulo llamado: "Régimen General" el ªE 
tor citado, por exclusión al artfculo 33 constitucional defi
ne al extranjero en los términos siguientes: "Son extranjeros 
los que no posean las calidades determinadas en el articulo -

30". 

Para definir a las sociedades extrajeras, señala que 
la Ley de Nacinonalidad y Naturalizaci6n establece en su ar 
t!culo 5 cuales son las personas morales mexicanas, por lo 

(10ll Xbfdem. PAg. 92 
(102) 1dem. 
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que sigue e1 criterio de Siqueiros, para identificar a una s~ 

cidad extranjera, señal.ando que··•... la disposici6n menciona

da debe interpretrarse a contrario sensu y considerar como t~ 
l.es, aquel.l.Ós que son l.egalmente constituidas fuera del. pa!s, 
y que tengan en el. extranjero su domicilio legal .•• "< 1031 

En l.as conclusiones final.es de s~ trabajo, ~éndez Sil.-
va expresa~" ..• que no obstante que la 9iedra angular del si~ 

tema jur1dico mexicano es la igualdad que brinda a todos sus
habitantes, las restricciones dirigidas en contra de l.a inveE 
si6n extranjera son las más ampl.ias que se dan dentro de la -
comunidad 1atinoamericana de libre emr>resa " ( 104) 

Estamos de acuerdo con la conclusi6n que antecede, ha
ciendo notar que estas restricciones se han visto incrementa

das con 1a Ley de Inversiones Extranjeras, 1a que nos parece

muY severa para 1a inversi6n extranjera, que ~odr1a resultar
úti1 en estos tiempos dif!ciles de nuestra econom!a, por l.o -
que sugeri~os se reforme, para atraer la inversi6n extranjera 
a invertir en ramas industriales que no se han l.ogrado expl.o
tar ni por el. sector pabl.ico ni el privado nacional., can l.o 
que de ninguna manera, se entregarra el pa~s a 1a inversí6n -

extranjera. 

2. Jase Luis Sigueiros 

Siqueiras, al. referise a l.a "Condici6n Jur!dica de Ex
tranjeros" hace un recorrido hist6rico de l.a legis1aci6n ~~ -
cional., empezando por 1a Constituci6n de Apa.tzing~n de 1Bl.4,
en l.a que se conceb!a como ciudadanos de América, a todos l.os 
nacidos en e11a, precísando que 1os extranjeros resídentes, -

tl.O 3} 
C.104) 

:rbfdem. Páq. l.23 
'f'61'.dem. P~g. 145 
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cat61icos que no se opusieran a la libertad del nuevo pa~s,

se reputarían también ciudadanos, mediante el otorgamiento a 
su favor de "Carta de Naturaleza " En el plan de Iguala de-

24 de febrero de 1821 no se ~ace distinci6n entre nacionales 
y extranjeros y el art~culo 12 de dicho instrtll:lento declara

que son ciudadanos id6neos para optar por cualquier empleo -

los habitantes del imperio mexicano, sin otra distinci6n que 
sus m~ritos y virtudes. 

"A fin de fomentar la colonizaci6n se proumulg6 el De

creto de 8 de agosto de 1824, que otorg6 a los extranjeros -
que vinieran a establecerse en el pa!s toda ciase de garan

t~as en sus personas y propiedades, por nuevo Decreto de 12-

de marzo de 1828 (art~culo 6~), se orden6 que los extranje -

ros estab1ecidos conforme a las 1eyes tuvieran la protecci6n 

y gozaran de los derechos civiles que aque1las conceden a 

los mexicanos, con la única excepci6n de adquirir propiedad
territorial rústica, cuya propiedad solamente pod~a conseder 
se a los naturalizados (lOS} Este último decreto dicta~ 
do dentro de México independiente, limita a los extranjeros

los derechns civiles, poni6ndolos frente a los nacionales en 

desventaja-

Esta misma limitaci6n lo consign6 la Constituci6n de-
1836, en el art~culo 12 " ... los extranjeros gozan de todos

los derechos naturales y de los que estipulan los Tratados -

internacionales, pero conservaron la prohibici6n para adqui
rir propiedad ra~z, en territorio nacional, a menos que 1os

extranjeros se natura1izaran o casasen con mexicana." Esta

prohibici6n se conserv6 hasta 1842, cuando Santa Anna, como

Presidente provisional de la República "permitid a los ex 

(lOS)SIQUIEIROS, JOSE LUIS, S~n~e~~~ de Ve~echo Znze~nac~o
na¿ P4~vado. Editoriai ONAM, Instituto de bereCho Com
parado, MéXico, 1965, P~g. 622. 
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tranjeros residentes y avecindados, 1a adquisici6n de propie
dades urbanas y rústicas por compra, adjudicaci6n, denuncia o 

cualquier otro t!tulo establecido por las leyes, no obstante, 

en disposici6n de 23 de septiembre de 1841, habta prohibido a 
los extranjeros el comercio al menudeo. Las Bases Orgánica~
de 1843 declararon que 1os extranjeros gozan de los derechos
que les conceden las leyes y sus respectivos tratados •.• " 1106> 
Esta Gltima disposición contempla la igualdad entre naciona -
1es y extranjeros sin limitacidn alguna. "La Co~stituci6n de 
1857 estableci6 desde su artículo 18, que los derechos del 

hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales
y que los extranjeros gozan de las garantías que otorga la 
secci6n primera, t!tulo r, de la misma ley fundamental, salvo 
la facultad que tiene el gobierno para expulsar del pa!s a1 -
extranjero pernicioso. El art!culo 33 de la misma constitu -
ciOn preve!a que los extranjeros tienen la obligación de con
tribuir a los gastos públicos de obedecer y respetar a las 
instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a 
los fallos y sentencias de 1os tribunales del país, sin poder 
intentar otros recursos que los que las leyes concedan a los
mexicanos. n (l0 7 l 

El 28 de mayo de 1886 el congreso de la Uni6n expidi6-
la Ley de Extranjería y Naturalizaci6n "Ley Vallarta" la que
en los art!culos del 30 al 40, capftulo II intitulado "De los 
derechos y obligaciones de los extranjeros" reglament6 los -
preceptos constituciona1es de 1857. "Inspirada en las doctr~ 
nas de los tratadistas europeos de mayor prestigio en la ~po
ca, precis6 la igualdad de los nacionales y extranjeros en el 
goce de los derechos civiles y garantías individuales, aún c~ 
mo en más de una ocasi6n trat6 de enmendar disposiciones con~ 
titucionales a la luz de los principios doctrinales que infl~ 
yeron la obra."(l0 9 l 

(1061 
e.ion 
(108l 

Idem. 
'IE'YC!em, 

~· 
Pág. 623 
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Este ordenamiento 1ega1 estuvo en vigor hasta 1934 en que se
expide 1a vigente Ley de Naciona1idad y Natura1izaci6n, cuyo

cap!tu1o IV, aunque reducido en amp1itud, reproduce 1a mayor
parte de 1as disposiciones contenidas por su predecesor, en -
materia de derechos y ob1igaciones de 1os extranjeros. 

A1 comentar 1a 1egis1aci6n vigente de nuestro país, S.!_ 
queiros afirma que: "Preva1ece en la legis1aci6n mexicana e1-

principig9 genera1 de equiparaci6n entre naciona1es y extranj~ 

ros." ( ) Fundamenta su tesis en e1 art!cu1o 1~ de la Cons

tituci6n Po11tica en vigor, a1 establecer que: "En 1os Esta -
dos Unidos Mexicanos todo individuo gozarS de 1as garantías -
que otorga esta Constituci6n, 1as cuales no podrSn restringí~ 

se ni suspende~se, sino en 1os casos y con las condiciones 

que e11a misma establece.", asimismo en e1 artt:cu1o 33 de la 

mísma ley fundamental que define al extranjero: R ••• como a 

que11os que no poseen 1as ca1idades determinadas en e1 artí -
cul.o 30 de la. misma, manifestando que tienen derecho a .l.as q~ 
rant1as individua1es que otorga e1 capítu1o I, títu1o primero. 
Este principio de igualdad 1o confirma e1 artícu1o 30 de 1a -
Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n ••.• CllO) 

Para reforzar su postura, señaia 1a existencia de pac
tos internacionales de los que nuestro pat:s es parte, como es 

la Convenci6n sobre la Condición Jur.~dica de Extranjeros, fi~ 
mada en la Habana el. 20 de febrero de 1928; y de los resulta
dos de la VI COnferencia Internacional AI!lericana, instrumento 
que en el. artícul.o 5~ " ••• establ.ece la ob1igaci6n de los Es
tados de reconocer a los extranjeros, domicí1iados o transeU!!. 
tes en su territorio~ todas 1as garant!as individua1es que r~ 
conocen a favor de sus propios nacionales así como e1 goce de 

(109) 
(_1101 

Ibtdem. Pág. 624 
Idem. 
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.los derechc>s Civi1es esenciales, sin ?E!rjuicio, por lo que co!l 

cierne a los propios extranjeros, de sujetarse a las ?rescriE 
ciones legales relativas a la extensi6n y modalidades de di -
chos derechos y garanttas" (lll) 

Siqueiros seña1a que, M~xico en su ca1idad de rniembro

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprob6 1a De -

c1araci6n Universal de los Derechos Humanos, reconociendo con 

satisfacci6n, que los derechos que se reconocen en este impoE 

tante instrumento, " ...... est&n incluidas en e1 .s.mb.i to interno

de las legís1aci6n mexicana sin distinci6n alguna por motivos 
de raza, color, 

o'::ra condici6n. 
sexo, idioma, religi6n. urigen, o cualquier -

El derecho de igualdad ante la ley y de igual. 
protecci6n bajo la misma; los derechos a la vida, a la .liber

tad y a la seguridad de contar con un recurso efectivo ante -
los tribunales que ampare al individuo contra actos de la au

toridad que viole tales derechos, son garanttas que han qued~ 
do definitivamente consagradas en nuestras constituciones po-

1tticas. Es oportuno puntualizar que 1a Constituci6n de 1857 
reconoci6 a los derechos del hombre como base y e1 objeto de
todas las instituciones sociales del país "(ll2 J Nosotros

aqregarramos con ei autor, que la equiparaciOn entre nacion~ 

1es y extranjeros, as! como las restricciOnes y limitaciones

ª que se sujetan los extranjeros han quedado contenidas en 

nuestra ley fundamental, en sus leyes reglamentarias y 1a 1e
gislaci6n ordinaria. 

El art!culo 32 de la Constituci6n Pol!tica de los Est~ 
dos Unidos Mexicanos señala que: NLos mexicanos ser~n prefer~ 

dos a los extranjeros en igua1dad de circunstancias, para to

da c1ase de concesiones y en todos los emp1eos, cargOs o com~ 

sienes de gobierno en que no sea indispensable 1a calidad de-

(1l.1) 
(112) 

IbÍdem. Pág. 625 
Idem. 
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ciudadano. 

Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra, a la-

FUerza Aérea, formar parte del oersonal ~ue tripule cual 

quier e:nbarcaci6n o aeronave que se ampare con 1a bandera o-
insignia mercante mexicana, 

cimiento ..... " 

se requiere ser mexicano por n~ 

Siqueiros señala que, no obstante que el articulo 11-

de la Constituci6n establece que todo hombre tiene derecho -

para entrar en la República, salir de ella, viajar por su t~ 

rritorio y mudar de residencia•· .•• el eJercicio de este de

recho queda subordinado a las limitaciones que imponen las -

leyes de poblaci6n y salubridad general en la República, as~ 

como el derecho que tiene el Ejecutivo Federal para expulsar 

del pa!s a los extranjeros cuya permanencia en el mismo juz
gue inconveniente."cii3 > Reserva que nuestro pa~s hizo valer 

en la Convenci6n de La Sabana de 1928, para interpretar en -

los t~rminos del art~culo 33 constitucional. 

Los extranjeros tambi~n se encuentran privados de 1os 

derechos po1~ticos en 1os términos de 1os articu1os 8~ y 9~

que 1a Constituci6n reserva a 1os ciudadanos mexicanos, re~ 

tricci5n que coincide con 1o establecido en 1a convenci6n de 

la H.abana de 1928 y la Decl.araci6n .Americana de Derechos y -

Deberes de1 Hombre, suscrita en Bogotá en 1948, que ordenan

el deber de toda persona de abstenerse de actividades pol~t~ 

cas privadas de 1os ciudadanos de1 Estado en que sean extra~ 

jeras. 

Ei art~cuio S~ de 1a Constituci6n Mexicana, garantiza 

e1 derecho de todo individuo para dedicarse a 1a profesi6n,

índustria, comercio o trabajo que 1e acomode, siendo licites, 

(113) Ib~dem. Pág. 626 
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aunque tratandose de extranjeros existen l:i.r.litaciones señala
das en el art!culo 32 de la ley fundamental y la Ley Reglame~ 

tar~a del art!culo s: de la Constitución o "Ley de ?rofesio -
nes" que tiene 4mbito federal. la que precisa: ningan e~ 
tranjero podra ejercer en dicha jurisdicción las profesiones-
t~cnico cient!ficas objeto de la misma." No obstante la de -

claraciOn de inconstitucional sustentado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. sigue vigente el precepto. 

En materia laboral. el art!culo 7 de la Ley Federal 
del Trabajo establece que: "En toda empresa o establecimien 
to, el patrOn deber§ emplear un noventa por ciento de trabaja 
dores mexicanos, por lo menos. En las categortas de t~cnicos 

y profesíonales. los trabajadores deberán ser mex~canos, sal

vo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo -

caso el patrón podra emplear temporalmente a trabajadores ex
tranjeros, en una proporci~n que no exceda del diez por cien

to de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores 
extranjeros tendr3n la obligación solidaria de capacitar a 
trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. 
Los m~dicos al servicio de las empresas deberán ser mexica 

nos. 

"No es aplicable lo dispuesto en este artrculo a los -

directores, administradores y gerentes genera1es." Sin embaE 
go, estamos de acuerdo con Siqueiros, en el sentido de que la 
Ley General de Población ha venido limitando la internaci6n -
de admin~stradores extranjeros. 

Otra restricción en materia de trabajo, la señala el -
art~culo 130 de la Constitución, al establecer: ~Para ejercer 

en M~xico el ministerio de cualquier culto se necesita ser m~ 
xicano por nacimiento." Esta disposicidn resuita ser de poca 

aplicación, lo que ha hecho posible la proliferaci6n de sec -
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tas religiosas en todo el pars, las que atentan contra la cul 

tura de nuestro pueblo, contra el nacionalis~o mexicano, por

medio de dogmas que prohiben a sus fieles el respeto y fidel~ 

dad a los s!mbolos patrios; no obstante el peligro que repre

sentan estas sectas, en su mayoría dirigidas por ministros de 
culto de origen extranjero. se conserva el silencio del Ejec~ 

tivo y demás autoridades con facultades de tomar medidas ten
dientes a solucionar el problema. 

La Ley de Na<:ionalidad y Naturalizaci6n en vigor, en -
sus art~cul.os 31, 32 y 33, coinciden con lo dispuesto por 1.a

Convenci6n sobre Condición de Extranjeros, firmada en la Hab~ 
na en 1928; quizás lo más importante de esta convención, lo 

sea su coincidencia con el art~culo 32 de la ley al estable 
cer: "Los extranjeros y las personas morales extranjeros es 

tán obligadas a pagar las contribuciones ordinarias o extra 

ordinarias y a satisfacer cualquier otra prestaci6n pecunia -

ria, siempre que tal.es medidas sean ordenadas por l.as autori

dades y alcances a la generalidad de la poblaci6n: también e~ 
t~n obl.iqados a obedecer y respetar 1.as instituciones, leyes
y autoridades del pa~s, sujetándose a los fallos y sentencias 

de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que aqu~ 

iios que 1as 1eyes conceden a 1os mexicanos. S6lo pueden ap~ 
lar a la vra diplomática en los casos de denegaci6n de justi
cia o retardo voluntario y notoriamente ma1isioso en su admi

nistración." 

Por fortuna nuestro pa~s h.a. hecho va1er esta disposi -

ci6n, no obstante las presiones econ6micas y pol~ticas a que

se ha visto sometido, tal fue el caso de la expropiaci6n pe 
trolera de 1938, en la que las empresas petroleras extranje -
ras se negaron dar cumplimiento al fallo y sentencia de nues -

tros tribunales; esta dura experiencia sufrida por los empre
sarios extranjeros ha hecho posible su sometimiento a nues 

tras leyes. 
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Es digna la postura de nuestro pars, en no reconocer -

mayores derechos a los extranjeros, que los que concede a sus 

naciona1es. 

A1 tratar e1 "R~gimen de la Propiedad de Extranjeros•. 

Siqueiros seña1a que: "No obstante que la etaoa histórica de
las reclamaciones internacionales parece que ha quedado defi

nitivamente superada, creernos que la Cláusula Calvo debe se -

guir subsistiendo como una insti~~~¡?n permanent~ en el sist~ 
ma constitucional mexicano ... • Coincidimos en este se~ 

tido con e1 autor; sin ser ajenos a lo limitado que podr!a r~ 

sul.tar la C1áusu1a Calvo, frente a los Estados poderosos que-
1ejos de aceptarla le han negado validez. 

En relaci6n a la prohibición oara que los extranjeros

puedan adquirir el dominio directo sobre ti~rras y aguas en 
las llamadas "zonas prohibidas" o sea dentro de la faja de 
cien kil6metros, a lo largo de las fronteras y cincuenta en 

las playas, cuyo antecedente lo encontrarnos en la legislaci6n 
mexicana de 11 de marzo de 1842 y 1: de febrero de 1856, Si -

queiros seña1a que: "Estas prohibiciones justificadas plena -

mente en su ~poca y corolario de amargas experiencias hist6r~ 

cas resultan un tanto anacr6nicas en la actualidad. Serra co~ 
veniente analizar, a la luz de las realidades actuales y des
pojados de nacionalismos doqm~ticos, la procedencia de una 

nueva reglamentación en el r~gimen jur!dico de las zonas pro
hibidas ••• " lllS) No somos partidarios de esta ültima conside

raci6n del autor, en virtud de no existir bases reales que 
juseifiquen la conveniencia de una nueva reglamentaci6n en lo 
relativo al r~gimen jur!dico de zonas prohibidas, por tal ra
zón, consideramos que debe continuar vigente e inalterable la 

(114) Ibídem. P.1g. 628 
(115) Ibidem. Pág. 629 
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fraccidn r dei art~cuio 27 constitucionai, 

A1 ser comentada !_:>Or Siqueiros. l.a proml, 1. ""Taci6n de la

Ley Orgánica de ia fracci6n r dei art!cuio 27 constitucional

seña1a, que fue motivo de " ••• un intercambio de notas diplo

máticas entre el Oe~artamento de Estado de los Estados Unidos 

de .ZUnérica y el Secretario de Re1aciones Exteriores de México, 

siendo materia de l.a controversia 1a posibilidad de que 1os -

extranjeros inversionistas pudieran convenir ante el. gobierno 

de ia RepGbiica en renunciar a ia protecci6n di9io~ática del-
Estado del. que son ciudadanos. Nuestra cancil1ería ac1ar6 

que el convenio o renuncia hecha por el particular, equival~a 

a considerar a1 mismo corno nacional respecto de los bienes 

que adquiere en la repdblica y de no invocar sobre los mismos 

la protecci6n de un gobierno extranjero; es decir, una ob1ig~ 

ci6n contraída individualmente y que sdlo produce efectos en

tre ei extranjero y el gobierno mexicano."(ll6 l 

De esta inte~retaci6n finai se desprende io iir.titado

que resulta la renuncia hecha por el ~articu1ar ya que ésta -
no implica de ninguna manera el que los gobiernos renuncian a 

la protecci6n de los intereses de sus ciudadanos en otro Est~ 

do; sin embargo, pensarnos con el autor, que esta disposici6n

debe prevalecer en nuestra legislaci6n con el fin de evitar -

que los extranjeros recurran a la ?rotecci6n de sus gobier 

nos, en busca de la obtenci6n de mayores derechos de los que

se conceden a los nacionales, 1o que rompería con el princi -
pío de equiparaci6n entre nacionales y extranjeros, situaci6n 

que no es per:-iitida en nuestra legislaci6n y que fundamenta -

la postura de México, en lo relativo a condici6n jur~dica de

extranj eros ... 

(1.16}~-
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En rel.aci6n al. Decreto de 29 de junio de 1944, que su~ 
pendid' l.as garantr.as individuales " •• ,exigía a los extranjeros 
y a 1as soc~edades mexicanas que pudieran tenerlos como so 

cios, que durante el tiempo que permaneciera en vigor la cit~ 
da suspensi6n de garantías, obtuvieran permiso por parte de -
1a Secretarta de Relaciones Exteriores para adquirir negocios 

(o el. control sobre el.las) , dedicadas a actividades industri~ 
1es, agr~colas, ganaderas. foresta1esr de corn!Jra venta o ex.__ 

pl.otación de bienes inmuebl.es rasticos o urbanos. fracciona -
miento y urbanización de los mismos. La autorizaci6n de Rel.~ 

cienes Exteriores se exigirfa tariliién para la adquisición de -
bienes inmuebl.es ••• El De~reto también impuso la necesidad -
de obtener un permiso previo para l.a constituci6n de socieda
des mexicanas que tengan o puedan tener socios extranjeros ... 

para l.a constituci6n de sociedades podrían ser condicionados
en cuanto a su expedici6n, dependiendo del. objeto social., a -
que los mexicanos participaran en e1 capital social con un 
cincuenta y uno por ciento, representado siempre ;>or acciones 
nominativas, (por Decreto de 28 de septiembre de 1945), se 
restabl.ecieron las garant!as individuales quedando sin efecto 
l.os decretos dictados en uso de las facultades extraordina 
rías. So1amente subsistieron aque11as disposiciones rei~ 

cionadas con 1a internvencidn del Estado en 1a vida econ6mica 
del pa~s ••• "Cll7 l 

Por acuerdo publicado en el. Diario Oficial de 23 de j~ 
nio de 1947 se cre6 una Comisi6n Intersecretarial. para coord~ 
nar J.a aplicación de las diposiciones legales apl.icables a l.a 
inversi6n de capita1es naciona1es y extranjeros, no obstante
que dicho acuerdo no ha sido derogado, l.a mencionada comisión 
sólo func~on6 irregul.armente de l.947 a 1953, en l.a que se el~ 
boraron importantes normas en 1a materia. "En cambio, 1a Se-

(117) Ib~dem. Pág. 631 
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cretar!a de Re1aciones Exteriores, a iniciativa propia o de 

otras de9endencías del Ejecutivo, cont~núa aplicando riquros~ 
mente el Decreto de 1944_ estab1eciendo ~autas y li~itaciones 

cada vez más severas en el otorgamiento de sus permisos. En
uso de las facultades discrecionales que le concede elartj'.culo 

3~ de1 mu1ticitado decreto y atendiendo en unas ocasiones· a -

la protecc16n de altos fines de seguridad interior y en otros 

casos a la proteccidn de ciertos car.tpos de la actividad econ~ 

mica ha fijado gradualmente la lista de aquellas actividades

donde se requiere una 9artici!;)aci6n mi:nima de cincuenta y 

uno por ciento de ca!:'ital raexicano y es ~enes des~able 1a in
versión extranjera. 

"No obstante que numerosos estudios, aus~iciados a1g.!:!, 

nos por l.a Barra .~ex~cana de Abo')ados # han de!!lostrado la fal

ta de vigencia e inconstitucionalidad del Decreto de 29 de j~ 
nio de 1944, los notarios, abogados y particulares en gene 

ral, impulsados por motivaciones 9rácticas, no irn9uqnan en 

juicios de am~aro la intervenciOn de Re1aciones Exteriores y
aceptan fácilmente 1as limitaciones y norI:?as que va señalando 

dicha dependencia federal. Sin embargo, en la única ocasi6n
que la Suprema Corte de Justicia ha tenido 090rtunidad de ex~ 

minar la constitucionalidad de1 mencionado decreto, concedi6-

el amparo a la empresa quejosa declarando que el mismo no se

encontraba en vigor "(1.18) 

Al referirse a las sociedades extranjeras señala el a~ 
ter que el reconocimiento de su personalidad jur~dica, la de

termina e.1 art!culo 25 del C6digo Civil, en la fracción III,
reglamenta a .las sociedades civiles y mercatiles. A.1 regla -
mentar la situaci6n de las primeras en un caprtulo titulado -

"De las Asociaciones y de las Sociedades Extranjeras", se es

tablecen las condiciones para que puedan ejercer actividades-

(1.181 Ib!dem. P&g. 633 
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en el. Distrito Federal., consistente en l.a autorizaci6n previa 
otorgada por l.a Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual.

no podrá concederse a menos que comprueben (artículo 2737) io 
siguiente: 

ªr. Que están constituídas con arreglo a las leyes de
su pa!s y que sus estatutos nada contienen que sea contrarío
ª las l.eyes mexicanas de orden pabl.ico. 

•rr. Que tienen representante domiciliado en el. lugar
donde van a operar, suficientemente autorizado, para respon -

der de 1as ob1igaciones que contraigan 1as mencionadas perso
nas mora1es." 

Autorizadas que sean por la Secretaría de Rel.aciones
Exteriores, inscribir4n en el Registro sus estatutos¡ antes -

de rea1izar la inscripci6n no estar&n autorizadas para operar 

en Mi!!xico. 

El. C6digo de Comercio establece, que para los efectos-
1.egal.es se considera comerciante (artículo 3, fracci6n rrJ. -
1as sociedades extranjeras o 1as agencias y sucursa1es de ~s

tas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comeE 
cío. 

El. artículo 15 del. citado ordenamiento, prescribe l.a -
autorizaci6n del. comercio a las empresas extranjeras estable
cidas en el país y el artículo 24 señala l.os requisitos para
su registro, como condici6n previa para e1 reconocimiento de
l.a personalidad jurídica de las sociedades extranjeras en Mi!!
xico. 

Al. promulgarse la nueva Ley General. de Sociedades Mer

·cantiles, se reglament6 la materia de sociedades extranjeras
en un capítulo especial., compuesto de dos artículos (250 y 

251.) • 
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Señala el artículo 250. "Las sociedades extranjeras l~ 

gal.mente constituídas tienen personalidad jurídica en la Rep~ 
blica ... 

El artículo 251, condiciona el ejercicio de ias socie

dades extranjeras a1 establecer: 

"I. Comprobar que se han constituido de acuerdo con 

las leyes de1 Estado del que sean nacionales, ?ara lo cua1 se 

exhibir§ copia autentica del contrato social y demás docwnen

tos relativos a su constituci6n, y un certificado de estaz 

constituidas y autorizadas conforme a las leyes, expedido por 

el representante diplomático o consular que en dicho Estado -

tenga la RepGblica; 

"II. Que el contrato social y de..T?lás documentos consti

tutivos no sean contrarios a los preceptos de orden píiblico 

establecidos por las leyes mexicanas; 

"III. Que se esta~1ezcan en la República o tengan en -

ella alguna agencia o sucursa1." 

Comenta Siqueiros que: ~con la redacci6n de estos art~ 

culos se pens6 que se terminarra con todas 1as equ!vocas ir. -

terpretaciones que se hab:í.an creado por 1a juris?rudencia de

l.a Corte en esta materia... La exposicí6n de motivos afirn1a 

que dicho problema se resuelve en la ley de distinta manera,

según se trate de una sociedad que pretenda establecer en la

RepGb1ica alguna agencia o sucursal, o de otra que solamente

deba emprender la defensa ante las autoridades mexicanas de -

derechos nacidos por actos jur~dicos válidamente efectuados

dentro o fuera de1 territorio nacional, siempre que, en este

último supuesto, no impliquen el ejercicio del comercio. La

reforma introducida al art~culo 2: de la Ley General de Soci~ 

dades Mercantiles en i942 para e1 efecto de reconocer person!!_ 

1.idad jur~dica a las sociedades mex..i.canas "irregulares" o sea 

aque1las que habiéndose autorizado como tales frente a terce

ros no hubiesen quedado inscritas en el Registro Plíb1ico de -
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Comercio, disip6 cualquier duda sobre la situaci6n análoga de 
las sociedades extran;eras. La Su?rema Corte de Jus~icia ha-
adoptado, una nueva orientaci6n en esta materia y en las últ~ 

mas ejecutorias dictadas, hace suyos los principios de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles "< 1.l9 l 

Al ser tratado por el autor, 1.a condici6n jurídica de

las sociedades mercantiles en México, 1.a deduce del. art!cul.o-
5~ de la Ley de Nacionalidad y Natural.izaci6n, que establece: 

"Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se 

constituyan conforme a las leyes de 1.a Repúbl.ica y tienen en
el1a su domicilio legal." "La Ley no define cuales son socie

dades y extranjeras; sin embargo, a contrario sensu deben ce~ 

siderarse como tales aquéllas legalmente constituidas fuera -
de1 pa!s. "< 120 > 

Manifiesta que en ausencia de disposici6n expresa so -

bre condición jur!dica de las sociedades mercantiles extranj~ 

ras, de la 1ectura del art!cul.o 27 constitucional, la Ley Or

glinica y Reglamento de la fracción I y del capítulo IV de la
Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n, pueden desprenderse las 
bases que determinan la condición jurídica de las sociedades

extranjeras en la Repíiblica, ya que éstas no pueden adquirir
el dominio de tierras, aguas y sus accesiones, ni la obten 
ci6n de concesiones para exp1otar minas, aguas, combustibLes
minerales, construcci6n o explotacidn de v~as genera1es de e~ 
municaci6n de recursos forestales, pesca, enerq~a el~ctrica y 

en genera1, de1 régimen de concesiones administrativas, y en
lo relativo al régimen fiscal, las autoridades hacendarias se 
han encargado de imponer un régimen m~s severo de contribu 

ci6n en re1aci6n a las sociedades nacionales. 

(119) 
(120) 

rbrdem. P~g. 636 

~· 
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3. Osear Rarnos Garza 

En su estudio sobre iversiones extranjeras, e1 jurista 

en cita, cl.asifica ésta en inversi6n directa e inversi6n ind! 
recta señal.ando que la primera " ..... es aquel.la efectuada por

particulares para e1 establecirnientO, mantenimiento o dosarr~ 

110 de toda c1ase de negocios, también particulares en un 

pars extranjero ••• y la segunda es aquella efectuada genera! 

mente a través de prEstamos entre gobiernos, o de organismos-
internacionales a gobierno o a empresas pGblicas nCl 2 ll 

En respuesta a la interrogante que se plantea de que -

si "Necesita México la rnversi6n Extranjera Directa", el au -

tor señala que la necesidad de crear anualmente empleos en 

nuestro pa~s y de avanzar en tecnolog~a, hace que las inver -

sienes extranjeras sean indispensables para complementar y d~ 

sarroll.ar l.as naciona1es, ya qu_e estas, es decir .l.a inversi6n 

extranjera directa traen aparejados conocimientos técnicos 

que son resultado de costosas investigaciones científicas que 

han corrido a cargo de las empresas matrices extranjeras ~n -
versionistas; consistentes en conocimientos de administraci5n 

y la utilizaci6n de patentes de invenci6n, no sólo desarrol1~ 

das sino también probadas. 

Para apoyar su postura cita el Lic. Gustavo R. Ve1asco 

quien expresa 1as razones sobre la necesidad que tiene México 

de 1a inversión extranjera al seña1ar entre otras 1as siguie!!. 

tes: "Para una naci6n como para un individuo no hay más que -
dos maneras de hacerse de capital: o ahorrar1o u obtenerlo de 

un tercero. Ahora bien en el caso de México, como en el de -

cualquier pa~s subdesarrollado, el ahorro interno es muy cor

to y muy baja también la contribución que puede hacer a la C.§!. 

(121) RAMOS GAPZA, OSCAR, Al€x..lc.o anze .e.a Invvt.6.lón Ex,t:Jtan{eJta, 
L~ .L6Lac..l6n PoL~z.lc.a& P1tdc.~~c.a.6, Editorial ouca Edi 
tores, S.A. a. Edici n M xico, 1 74, Pág. 3. -
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pitalizaci6n ••• Ciertamente que un pars puede atenerse a sus 

recursos propios y resolver que su desarrollo econ6mico será~ 
tan lento como el desenvolvimiento de aquellos ••• Ahora bien, 
aprovechar el capital ajeno para producir significará un aco::_ 

tamiento considerable de tiempo ••• tenemos la oportunidad de 
que trabaje en beneficio nuestro el ahorro de otros pueblos. 
Las inversiones nacionales ~Ublicas y privadas son del todo -
insuficientes frente a la escasez, a la necesidad inmensa de
capitales que padece M~xico, por lo tanto o importamos capit~ 
les o exportamos hombres. o admitimos la colaboraci6n de las 
inversiones extranjeras en la enort:1e tarea que tenemos por d~ 
lante o negamos a nuestro braceros un lugar en su propia pa -
tria donde trabajar con provecho 

"En 1806 la mitad de todo el capital invertido en los-
Estados Unidos era de propiedad extranjera. Poco más de un -
siglo más tarde, el pueblo norteamericano se habta convertido 
de deudor en acreedor ••• ¿Por qu~ nosotros hemos de tener 
menor suerte y por qu~ en M~xico el capital, en vez de forta
lecernos y afirmarnos, ha de ser causa de debilitamiento y a
minoraci6n? •••• c 122 ~ 

El autor sostiene~ no obstante que estas ideas fueron
vertidas en 1955 y 1958 aan prevalecen, afirmando que cada 
dra es más crttica la necesidad de capital en M~xico; naso 
tros agregaríamos que aan cuando esta afirmacicSn data de 1974, 

siqué ~eniendo valor a la fecha en la que la fuga de capita -
les y otras causas que resultan obvias han golpeado severame~ 
te nuestra economta, que cada dta se ve m4s urgida de inver -
sienes directas, que solventen en parte el alto tndice de de~ 
empleo contemplado en estos Ultimes años; de igual forma que-

C.122) Ibi'dem. P4g. 5 



el.autor, s6lo nos referimOs a la inversi6n extranjera directa 

sin entrar a la discusi6n cual de las dos formas de inversi6n 

es la que más beneficie al pa~s o cual de @stas tendríamos 
más ~xito en conseguir. 

En otra cita que hace el autor, seña1a que 1os señores 

Bernardo SepGlveda y Antonio Chumacero en su libro de Inver -

si6n Extranjera en M~xico, afirman que= "Es inGtil emitir ju~ 
cios de va1or absoluto sobre Los beneficios o costos, en abs

tracto, de la inversi6n extranjera directa (IED) • La altern~ 

tiva no consiste en determinar si es buena o mala. 
re •••• C123) 

Se requi~ 

En un apartado al que intitula "Igualdad de Trato a N~ 
cionales y Extranjeros" comenta Ramos Garza, "Mientras que 

otros pa~ses desarrollados o en vías de desarrollo, con obje
to de atraer capitales extranjeros, promulgan leyes o formu -

lan tratados internaciona1es para garantizar un trato prefe -
rente o prívilegiado a los extranjeros, a sus personas, a sus 

inversiones o a sus propiedades, d~fe~ente del que gozan sus
propias nacionales, M~xico ha venido proclamando, proc1ama y
garantiza a través de sus leyes, la igualdad de derechos y 

obligaciones de nacionales y extraños. 

"En efecto, M~xico fue uno de los pr~rneros pa~ses en -

otorgar a los extranjeros los mismos derechos que a 1os nací~ 
naies. El decreto de colonizaci6n de ia de agosto de 1824 es 
considerado como el primer ordenamiento 1ega1 por e1 cual se
otorgan a 1os extranjeros que vinieran a estab1ecerse en MEx~ 
co, toda clase de garantras a sus personas y a sus propieda -
des.•(124) 

(123) Ib~dem. Pág. 6 
(124) ~- Pág. ll 
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Por decreto de 12 de marzo de 1828 se estableci6 en 

forma definitiva e1 principio de igua1dad, al precisar que: 
"Los extranjeros introducidos y establecidos conforr.ie a las 
regias prescritas o que prescribieren en adelante, están bajo 
la protecci6n de 1as 1eyes, y gozan de los derechos civiles 

que ellas conceden a los mexicanos ... ", este ?rincipio fue 
elevado a 1a categor1a de constitucional en 1857. 

E1 autor en turno, no precisa si este principio de 
igualdad entre naciona1es y extranjeros, comprende la 1lamada 
"propiedad industria1"; sin embargo, resulta evidente su in -
clusi6n, si partimos de1 decreto de 2 de octubre de 1820, el
que dispon1a: "Art. 1!.Todo e1 que invente, perfeccione 6 i~ 

troduzca un ramo de industria tiene derecho a su propiedad 
por t~rmino, y bajo las condiciones que esta ley le seña1a.• 

E1 aná1isis rea1izado por el autor comprende la Ley de 
Naciona1idad y Natura1izaci6n de 1934, la que define a los e~ 
tranjeros como aquellas personas que no sean mexicanos canfor 

me a las disposiciones de esa misma ley, seña1a qui~nes son -

mexicanos por nacimiento, quiénes son mexicanos por naturali

zación y cuá1es son 1as personas mora1es de naciona1idad mexi 
cana. 

Al referirse a la Constituci6n mexicana, comenta e1 
contenido de1 art1culo primero que establece que: "En los Es
tados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garant1as 
que establece la propia Constituci6n, las cua1es no podrán 
restringirse ni suspenderse sino en los casos y con ias cond~ 
ciones que el1a misma estab1ece. "El art1cu1o's prescribe 
que a ninguna persona pod~~ impedirse1e e1 ejercicio libre de 
la profesi6n, industria, cOmercio o trabajo que le acomode, 

siempre y cuando sean 11citos; no obstante la c1aridad de1 
precepto, 1a Ley Genera1 de Profesiones, prohibe el ejercicio 
de 1a profesi6n a extranjeros, posteriormente, señala el au -
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ter que: "Sólo con ~iras nroteccionistas, pero no como medída 

discriminatoria•, ( 125lel art1cu1o 32 dispone que los mexica -

nos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de cir -~ 

cunstancias, para toda clase de concesiones y para todos 1os
empleos, cargos o comisiones de1 Gob~erno en que no sea indi~ 
pensable la calidad de ciudadano. 

No obstante lo señalado por e1 autor, a1 pensar que la 
disposici6n es con "miras pEoteccionistas", pensamos que en -

rigor, coloca al extranjero en aparente desventaja, frente a
las naciona1es. 

Al analizar el C6digo Civil para el Distrito Federal 

en su articulo 12 y la Ley de tlacionalidad y Naturalizaci6n 

en sus art~cu1os 30 y 32, señala que estos, establecen la 
igualdad de aplicaci6n de las leyes mexicanas para nacionales 
y extranjercs, otorgándose en esta última ley, el derecho de

apelaci6n en via diplomática, en los casos de denegación de -
justicia o retardo vo1untario y notoria.mente malicioso en su

administraci6n. 

A1 ser comentada por el autor la "C1dusula Calvo~ señ~ 

la que ésta• ••• ha sidÓ adoptada por varias naciones y ha t!!. 

nido gran alcance por lo que se refiere a ia responsabilidad-
de los Estados y a la situación jurídica de los extranjeros -

• ( l.26} A1 respecto, es verdad que varias naciones han 

adoptado dicha Cláusula, en especial. l.os países latinoameric~ 
nos, e1 prob1ema resu1ta ser e1 escaso va1or que 1e otorgan -

1os pa~ses altamente desarrollados. 

Despu~s de1 minucíoso estudio que rea1íza e1 autor so

bre la vigencia del Decreto de 29 de junio de 1944, que establ!!_ 

(l.25) 
( l.26) 

J:b!dem. Pág. 12 
Idem. 
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ci6 la necesidad transitoria de obtener permiso de la Secreta 

rta de Relaciones Exteriores, para adquirir bienes a extranj~ 
ros a 1as sociedades mexicanas que tengan o puedan tener so -

cios extranjeros, señala que= 
a) El Gobierno ha considerado, hasta antes de la Ley -

para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n ~ 
tranjera que el decreto de 29 de junio de 1944 está en vigor. 

b) Que oficialmente el decreto se encuentra en vigor,
en aquellas disposiciones que no fueron sustituidas por la 
nueva Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular la I~ 
versi6n Extranjera. 

c) Lamenta que esta nueva ley no haya sido utilizada -
para terminar con los equtvocos jur1dicos a que tanto estamos 
acostumbrados. 

Finalmente y sin lugar a equivocarse, manifiesta e1 a~ 

tor, que esta situaci6n creará un malestar de incertidumbre.
que hará más difícil la inversí6n en M~xico, tanto de nacion~ 
1es como de extraños, porque se continuará en un r~gimen bas~ 
do en interpretaciones de ordenamientos legales sujetos a de
cisiones pol1ticas, ~n lugar de aceptar la seguridad que las -
normas jur1dicas y su recta aplícací6n brindan a quienes las
adoptan como sistema. 

Participamos de este acertado punto de vista de Ramos
Garza, expresando entiempos de.aparente desarrol1o industria1 
de M~xico, en el que tal aseveraci6n careci6 de valor, porque 
~ncluso se lleg6 a despreciar la inversí6n extranjera dírec 
ta, tan necesaria en estos Ultimes años en que la crisis ha -

dejado sentir su fuerza. 

Serta aconsejable que nuestros gobernantes rectifica -
ran el rumbo, con acciones serías y reales tendientes a recu
perar 1a confianza de inversionistas tanto nacionales como 
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extranjeros, que los motive al retorno de capita1es que en i~ 

calculables cifras han sacado del ~ais, con las consecuencias 

económica; y sociales derivadas de este fen6meno. 

4. Carlos Arellano Garc!a 

El autor en cita dedica todo un t~tulo de su obra int! 

tulada woerecho Internacionai Privado", a 1a condici6n jur~d! 

ca de los extranjeros, el cual divide de manera ordenada y 
clara en nueve cap!tulos a los que denomina: Nociones Doctri

nales Acerca de la Condici6n Jur!dica de Extranjeros, La Evo
luci6n Hist6rica del Concepto de Condición de Extranjeros, 
Bosquejo Histórico de la Condición del Extranjero en México,

La Condici6n del Extranjero en el Derecho Vigente Mexicano, -

Internaci6n y Estancia del Extranjero en México, Régimen de -
Propiedad del Extranjero en M~xico, Las Inversiones Extranje

ras en México, Aspectos Económicos y Régimen Jur!dico de la -
Tecnología y la Condición Jurídica de las Sociedades Extranj~ 

ras en M~xico. En general, consideramos de gran importancia-
el ccntenido de La obra del maestro Are1lano Garc~a, en espe 

cia1 en lo relativo a la condici6n jur~dica de 1os extranje -

ros, tema de1 que nos ocuparemos en seguida. 

Con gran seguridad afirma el autor que 1a doctrina es

unánime al establecer: ".:. que la condición jur~dica de los
extranjeros est& sujeta doblemente a1 Derecho Interno de 1os

Estados y a las no.rrnas del Derecho Internacional" ( 127} posi -

ci6n que compartimos y a la que nos adherimos; asimismo al r~ 
ferirse al m~nimo de derechos internaciona1mente reconocidos, 

considera que s61o el trato igualitario a nacionales y extra~ 

jeras en un pa~s determinado 11enará el mínimo de derechos r~ 

querido, seña1a que a este respecto han existido tentativas -

(l27)ARELLANO GARCIA, CARLOS, ob. cit. Pág. 282 
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tendientes a especificar 1os derechos de que deben gozar 1os

tranjeroa en cada pats¡ ta1 es e1 caso de 1a Conferencia In -

ternaciona1 de Estados Americanos reunida en Washington a fi

nales de 1889 a 1890, 1a Segunda Conferencia Panamericana re~ 
nida en México en 1901, 1a Sexta Conferencia Internaciona1 A
mericana reunida en 1a Habana de en~ro a febrero de 1928, en

la que se reiter6 e1 principio de igualdad entre naciona1es y
extranjeros; principio que fue adoptado por 1os arttcu1os l~
y 2~ del C6digo de Bustamante, finalmente en la Séptima Conf~ 
rencia Interamericana ce1ebrada en Montevideo, Uruguay en di

ciembre de 1933. Se logr6 1a aprobaci6n de una convenci6n s~ 
bre Derechos y Deberes de los Estados, en la que se lograron
grandes avances a1 establecerse en el art~culo 9°· 

"Los naciona1es y 1os extranjeros deber recibir la mis 

ma protecci6n de la ley y de las autoridades nacionales, y 

1os extranjeros no pueden reclamar derechos distintos, o más

amplios que los de los nacionales.• 

Merece atenci6n esta Convenci6n sobre Derechos y Debe
res de los Estados, por haber sido signada por los Estados 
Unidos de Norteamerica, como pa!s poderoso; sin embargo, no -

existe f6rmula alguna que pueda determinar cual es el mtnimo
de derechos de los que debe gozar un extranjero dentro de un
pats del que no es nacional y en especial en los paises alta
mente desarrollados quienes siempre pugnarán por conseguir -

mayores privilegios para sus nacionales, en aque1los_pa~ses -

en vtas de desarrollo o subdesarrollados, que en gran ndmero
han firmado convenios que otorgan mayores privi1egios a los 
extranjeros que a sus naciona1es, en lo relativo a 1a inver -

s16n extranjera directa. 

El maestro Arellano Garcta, comenta que la legis1aci6n 
interna de los Estados, respecto a 1a cond1ci6n jur~dica de 
los extranjeros se ha or1entado por d1versos sistemas como 

son: 
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A) Sistema. de reciprocidad diplomática, de lo que opi

na que ~ ••• es un sistema cuya principal precariedad es la i~ 
sufí.ciencia. ~a falta de normas jurídicas internacionales s~ 

ficientes contenidas en tratados ~nternacionales vuelve ~a1o

el si~~ema en el terreno pragmStico ..• 

"B) Sistema de reciprocidad leqislativa o de hecho, (en 

el que opina que) es un medio de interesar a los Estados a 

proporcionar mejores oportunidade~ a los extranjeros con el 
aliciente de beneficiar indirectamente a sus nacionales • 

"En México, tenemos preceptos, corno el artículo 33 de

la Constituci6n Política, que otorga derechos sin esperar re

cibir; en efecto, este prece9to estipula que los extranjeros

tienen derecho a las garantías que otorga la Constituci6n en

e1 capítulo I título Primeror sin que se mencione ia recipro

cidad, 1o que significa que los ext=anjeros gozan de 1as ga 

rantías individualesr aunque los mexicanos no gozaran de e 

llas en los países de que dichos nacionales son extranjeros 
• ( 128) Esto sin dejar de reconocer que existen preceptos 

aplicables en toda la Repúblicar que exigen la reciprocidad,

caso concreto es el señalado por el artículo 1328 del C6digo

Civil que establece: "Por falta de reciprocidad internacío 

nal, son inca~aces de heredar por testamento o intestado a 

los habitantes del Distrito Federalr los extranjeros que se -

gún las leyes de su paísr no puedan testar o dejar por intes

tado sus bienes a favor de los mexicanos." 

C) Sistema de equiparaci6n a nacionales, en este siste

ma "El Estado que regula la condici6n jurídica de los extrCl!!_ 

jeras, en un gesto de desprendimiento. concede igual goce de

derechos a los extranjeros que el que corresponde a los naci~ 

na1es.~. opina el autor que: 

(128) Ibj'.dem. Pág. 294. 
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al "Esta doctrina es ~ás progresista que la reciproci-

dad 

b} "Admitimos que la equiparaci6n a nacionaies, en un

momento dado, puede implicar 9ara el extranJ~ro una situaci6n 

inferior ai mrnimo .•. se justifica la tesis porque puede oc~ 

rrir que 1os países poderosos pretendan un míni~o exager~ 

do implicando un trato discriminatorio a los naciona1es -

en su propio pa!s •.• 

c) "El tiempo habr& de im?oner la doctrina del m!nimo
de derechos dentro de la América Latina y dentro de los pa!ses 

del mundo ••• un m!nimo basado en la equidad ..• "' 129 lotros -
sistemas considerados por el autor son: Sistema Angloamerica

no en 1a que según Niboyet, citado oor el autor, Gran Bretaña 

y Estados Unidos estiman que no es 11 de la competencia de l.a -

comunidad jurídica internacional, intervenir en la fijaci6n -

de status jur.!dico del. extranjero." y sistema de capitulacio

nes o exenci6n de jurisdicci6n local a favor de extranjeros 

que limita la soberan!a de los Estados que la sufren. 

Creemos con el autor que finalmente se impondrá el 
sistema de1 m~nimo de derechos, como una doctrina más avanza

da en· .,.1 trato de extranjeros, lo que s61o será posible cuan

do se reduzcan las ambiciones imperialistas y mediante la in
sistencia en convenciones internacionales, donde se determ~ 

ne con precisi6n y con base en la raz6n cual debe ser consid~ 

rado ese m~nimo de derechos. 

Como lo hemos apuntado, la condici6n jur!dica del ex -

tranjero ha evolucionado en estos Ultimes siglos, lo que pr&~ 
ticamente se inicia con 1a revoluc16n francesa, en la que la

Asamblea Nacional de 1789 dio validez universal a los princi
pios de igualdad y libertad, señala el autor que: "En la De -

(129) Ibídem. Pág. 296 
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claraci6n ~e los Derechos del Hombre y el Ciudadano no se pr~ 

tendía tan s6lo la igualdad de los franceses sino que tambié~ 

se pretendía la igualdad de todos los hombres, incluyendo a -

los extranjeros "(130) 

El Instituto de Derecho Internacional expidi6 el 12 de 
octubre de 1929, en Nueva York, una declaraci6n en la que so~ 

tuvo: "Es deber de todo Estado reconocer a todo individuo el

derecho igual a la vida a la libertad y a la pro~iedad y con
ceder a todos en su territorio, ~lena y comp1eta protecci6n -

de esos derechos, sin distinci6n de nacionalidad, sexo, raza, 

idioma o re1igi6n." 

Al referirse al Plan de Iguala, el autor señala que e~ 

te " ... sugiere un tratado de plena igualdad de nacionales y

extranjeros 

"Tratado de Cordova ••• En el artículo 15 de este tra

tado se estableci6, sin distingos entre nacionales y extranj~ 

ros 

"Bases Constitucionales de 1822 .•. E1 Congreso saber~ 

no declara la igualdad de derechos civiles en todos lo habi -

tantes l.!.bres del imperio 

"Decreto de 16 de mayo de 1823. A trav~s de este De -

creto el Congreso Constituyente di6 autorizaci6n al Poder Ej~ 
cutivo para expedir carta de naturalizacidn en favor de ios -

extranjeros que lo soliciten •.• 

"Decreto de 7 de octubre de 1823 ••• se les da cabida
ª ios extranjeros en la adqu~sici6n de negocios minera1es .•• 

(130) ~- P~g- 307 
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~"Decreto de 18 de agosto de 1824 ••• ofreci6 a los ex

tranjeros que vinieran a establecerse en México, ~oda clase -

de qarantfas en sus personas y en sus propi¿dad~s. Apunta R~ 

dr~quez que conforme a esta ley_ el extranJero comenzaba a t~ 

ner en sue1o mexicano 1os mis~os derechos que los nacionales

en 1o re1at~vo a sus personas e intereses ~ea 

"Acta constitutiva de 3i de.enero de 1824. La igual 
dad de derechos de nacionales y extranjeros se preconiza en 

este documento constitucional. a trav~s de los artículos 30 y 

31, cuyo texto es .•• 

"Artículo 30. La naci6n estS. obligada a proteger por
leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. 

"Artículo 3i. Todo habitante de la Federaci6n tiene -

libertad de escribir, imprimir ••• 

"Decreto de 10 de mayo de 1827 ••• prohibi6 a los esp~ 

ño1es que ejercieran cargos o emp1eos pG.b1icos. 

"Decreto de 20 de diciembre de 1827 ••• orden6 la ex

pulsi6n de españoles 

"Decreto de 12 de marzo de 1828. El artrculo 6~ 
estableci6 que los extranjeros introducidos y establecidos 

conforme a las reglas prescritas se encontraban bajo la pro 
tecci6n de las leyes y gozaban de los derechos civiles que 
ellos conceden a los mexicanos, a exce?ci6n de adquirir la 
propiedad territorial rGstica que, conforme a las leyes vige~ 
tes, no pueden obtener los no naturalizados."Cl 3 ll 

(131l Ibídem. Págs. 317-319 
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El autor señala que en las Leyes Constitucionales de -

1836 y en especial en la primera de las siete leyes de 29 de

diciembre de 1836, dedic6 los artrculos 12 y 13 a determinar

la condici6n jurídica del extranjero, en los que se les fija

los derechos y obligaciones, desprendiéndose del artículo 13-

del documento en cuesti6n, la limitaci6n para poder adquirir

propiedad raíz; en las 3ases Orgánicas de 12 de junio de 1843, 

no establece diferencia entre nacionales y extranjeros, "Prá~ 

tícamente el trato a nacionales y extranjeros era com9letame~ 

te igual si no fuera ~orque el artículo 54 establecía corno 

obliqaci6n exclusiva de los mexicanos defender los derechos e 

intereses de su patria y por el art~culo 56 que establec~a e~ 

mo oblígaci6n exclusiva de los ciudadanos inscribirse en el -

padr6n de su municipalidad •••• Cl32 l 

Al ser analizada por el autor, la Constituci6n de 1857, 
y en especia1 los art~culos 1!, 32 y 33, nos indica que en r~ 

laci6n a los " .•• derechos del hombre no se fija una divisi6n 

entre nacionales y extranjeros. S61o se limitan los derechos 

del hombre en materia polrtica a los no ciudadanos ... 

"Los art1:cu1os 32 y 33 de la Constituci6n de 1857 son 

disposiciones en las que ya se asienta un trato diferencial. 
Conforme al artículo 32, los mexicanos serran preferidos a 

los extranjeros ••• El artículo 33 reserva a favor del gobie~ 
no la facultad de expeler al extranjero pernicioso.•C133> 

Al realizar la exégesis de la Ley de Extranjería y Na

tura1izaci6n de 1886, el autor en cita, apunta que esta 1ey 
dedica todo el capítulo IV a los derechos y ob1igaciones de 

1os extranjeros, final.mente hace las siguientes reflexiones 

( 132) Ibídem. Pág. 320 
(1331 ~-
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a las que nos adl\e.rimos plenamente; 

ni. En principio se desea la igualdad de nacionales y

extranjeros ••• 

"2. E1 princip~o anterior tiene varias saivedades res

trictivas para los extranjeros: a) El gobierno mexicano ?Uede 
expeler al extranjero pernicioso (art!culos 31 y 38); b) Por

razones de reciprocidad la Ley Federal ?Uede modificar y re~ 

tringir los derechos civiles de que gozan los extranjeros 
(art~culo 32) 

n3. El principio de igualdad también sufre excepciones 
favorables a los extranjeros a) Los extranjeros pueden 
apelar a la v~a diplomática en caso de denegaci6n de justi 
cia ••• nfl34 > En consecuencia iba más allá de lo dispuesto 

por la Constituci6n de 1857, porque las facultades del Congr~ 
so de la Uni6n, no facultaban a éste organismo para legislar
en materia de condici6n jurídica de extranjeros, situaci6n 
que no se corrigi6 con la expedici6n de la Constituci6n de 
1917, y s61o fue hasta el 18 de enero de 1934 cuando la frac
ci6n XVI del art~culo 73 se reformó con lo que se dio facult~ 
des al Congreso para legislar en materia de nacionalidad y 

condici6n jurídica de extranjeros. 

Otra característica de la Constituci6n de 1917 que re
salta el autor, es la inclusi6n en el texto original del ar -
t!culo 27, la Cláusula Calvo, co~entada con José Luis Siquei
ros. 

Finalmente al comentar la Ley de Nacionalidad y Natur~ 

lizaci6n de 20 de enero de 1934, señala con gran acierto el -

(l.34) Ib~dem. Pág. 321 
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autor, que tiene e1 defecto de no mencionar en su denomina 

ci6n la extr~njer!a, no obstante que reglamenta el tema en el 

cap!tulo IV bajo el rubro • Derechos y obligaciones de los ex 

tranjeros" el que tambi~n sensura por insuficiente al no con

tener la codificaci6n del gran n"!bnero de disposiciones dispe~ 
sas, que en e1 Derecho Mexicano vigente regulan la condici6n

jur!dica de los extranjeros, por 10 que propone la expedici6n 

de un "C6digo de Extranjer!a" que recopile y armonice el gran 

número de dislosiciones aisladas sobre 1a condici6n jur!dica
del extranjero. 135>Participamos de esta idea, considerando que

ser!a suficiente con hacer la recopilaci6n de estas disposi -
cienes en la Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n vigente, 

creando un t!tulo especial al que se le denominara "Extranje

r!a", con lo que se lograr!a el objetivo planteado, evitando
toda posibilidad de incurrir en repeticiones legislativas a -

que se refiere el maestro Arellano Garc!a, quien señala que -
para conocer 1os derechos y ob1iqaciones de 1as personas frs~ 
cas y morales extranjeras en el Derecho vigente mexicano ha -

de obtenerse de una b{isqueda minuciosa en los tratados inter
nacionales, en la Constituci6n y en las leyes federales, por

el hecho de carecer de una compi1aci6n legislativa que ag1ut~ 
ne las múltiples disposiciones dispersas en la 1egislaci6n v~ 
gente; apunta que en este objetivo condificador se cuenta con 

tres obras muy útiles en el tema de condici6n jur!dica de ex
tranjero siendo: "Prontuario del Extranjero en M~xico" escri
ta por los licenciados F. Araujo R., Abel Velilla s., Pedro -

A. Garay C.; "Estatuto Legal de los Extranjeros" de Rafael de 
Pina; y "Manualde1 Extrajere• de Carlos A. Echánove Trujil1o; 

asequrando que la primera obra" ... ya no cump1e su cometido
codificador por contener disposiciones que ya han perdido su

vigencia y por fa1tarle gran número de disposiciones que re9!:!. 
lana los extranjeros ... A nuestro juicio, 1o mas aportativo 

en materia de condici6n jur!dica de extranjeros es el extrac
to de los derechos y obligaciones de los extranjeros ••• 

(135} ~· Pág. 322 
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·-"La obra del ilustre maestro Rafaei de Pina es, desde-
luego, ~s completa que la anteriormente examinada 
·-.. 

"En especial, considerarnos muy importante en la obra 
del jurista mexicano Carlos A. Ech&nove Trujillo la compila 
ci6n de diversos acuerdos de la Secretarla de Gobernaci~n so
bre extranjeros ••• "< 1361 Esto demuentra la preocupaci6n de -
tratadistas de derecho, por aglutinar en un cuerpo de leyes,
las maltiples disposiciones que se encuentran dispersas en el 
derecho vigente mexicano, en lo relativo a la condici6n jurt
dica de extranjeros. 

Al analizar la noci6n de extranjero en la legislaci6n
mexicana señala el autor, que conforme al arttculo 33 consti
tucional, son extranjeros los que no posean las calidades de
terminadas en el arttculo 30. 

"En consecuenc~a, seg(in 1a constitucidn mexicana, ei -

concepto legislativo de extranjero se obtiene por exclusi6n,
en cuanto a las personas ftsicas, pudiendo decir que son ex -
tranjeros los que no tienen la calidad de mexicano. Por tan
to, la personas f1sicas carentes de nacionalidad (ap4tridasl, 
en nuestro pats, caen dentro de la calificaci6n de extranje -
ros y les es aplicable todo lo que se diga en relaci6ñ con la 
condici6n jurtdica de los extranjeros ••• 

"Se hace notar que la Constituci6n al definir la cali
dad de extranjero en el arttculo 33 en realidad s6lo concep -
tua al extranjero persona f1sica y no se ocupa de dar una no
ci6n de1....e,xtranjero persona moral. No obstante, podemos ave~ 
turar que con el mismo criterio de exclusi6n es factible señ~ 

(i36lib1dem. P&gs, 324 a 326 
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lar que persona morai extranjera será aquella que no reune 

los requisitos para ser considerada como persona moral de na

cionalidad mexicana en los términos del artículo 5~ de la Ley 
de Nacionalidad y Naturaiizaci6n. "<137 l 

En el análisis realizado por el autor de los artículos 
1! y 33 constitucional, resalta la importancia del artículo -
33 en lo relativo a los extranjeros: "Tienen derecho a las g~ 
rant!as que otorga ei capítulo I, título primero, de la pre -
sente Consti.tuci6n "al. concl.uir" •.. en materia de l.os de.rechoe 

públicos subjetivos de los gobernados oponibles al Poder P1:í 

blico, se afirma una equiparaci6n de nacionales y extranje 
ros; en principio, existe la equiparaci6n respecto del goce 

de garantías individuales, aunque con ¡~~ restricciones que 
se derivan de la misma Constituci6n."( } Coincidimos con el 
autor en que existe una equiparaci6n entre nacional.es y ex 
tr~jeros, s:i.tuaci6n en 1a que 1a doctrina se muestra unSn:üne; 
desde luego que esa equiparaci6n está limitada por la misma -
Constituci6n, lo que quiere decir, que ninguna ley ordinaria
debe restringir el goce de las garant!as individuales a los -
extranjeros. 

Considera el autor que: "Ei goce de las garantías ind~ 
viduales está concedido a "todo individuo", y esta expresi6n
tan general ha permitido englobar a las personas físicas, a -
1as personas mora1es, a 1os naciona1es y extranjeros. E1 re
quisito para gozar de las garantías individuales es ci de que 
••• tenga el carácter de gobernado pues, por definición lag~ 
rantía individual es un derecho del gobernado ••• Acordes con 
la definici6n que antecede, es la Constituci6n la que otorga
las garant!as individuales y al hacerlo, no establece ninguna 
distinción y extiende el beneficio de las mencionadas garan -
tías a todo individuo o sea a toda persona física o moral, de 

(137) Ibídem. Pág. 327 
(138) íbYdem. Pág. 329 
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car~cter pGblico o de car&cter privado, nacional o extranje -
ro • ., (139)_ 

Restricciones al goce de las garantras individuales; -

el autor en cita hace toda una relaci6n de las limitaciones -
que el mismo texto constitucional contiene, hace notar que s~ 
lo la COnstituciOn puede restringir el goce de las garantras
individuales a los extranjeros, para demostrar lo anterior s~ 
ñala el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 
quien ha juzgado de inconstitucional la restricci6n contenida 
en el artrculo 4: de la Ley de Profesiones. 

Posteriormente el autor proporciona toda una lista de
restricciones constitucionales, las que ordena de la manera -
siguiente: r. Restricci6n general en materia política (artícE 
lo 33} rr. Restricci6n a la garantía de audiencia (artículo 
14) rrr. RestricciOn al derecho de petici6n (artículo a:). 
rv. Restricci6n al derecho de asociaci6n (art!culo 9!) • v. 
Restricci6n a los derechos de ingreso, salida y trSnsito (ar
tículo 11). vr. Restricci6n en materia militar. vrr. Restric
ci6n en materia aérea y marítima. vrrr. RestricciOn en mate -
ria aduana!. rx. Restricci6n en servicios públicos y conce 
siones (artrculo 32}. X. Restricci6n en materia religiosa Ca~ 

trculo 130}. xr. Restricci6n al derecho de propiedad. (art!cE 
lo 27, fracci6n I) ¡ finalmente dent= de este cap!:tulo hace -
la exégesis de la Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n de 20-

de enero de 1934, afirmando que la misma no " ••• logra codif~ 
car el status jurídico que corresponde a los extranjeros en -
nuestro pa~s."Cl40lsituaci6n -que compartimos, por lo que in -
siste en la necesidad de un "C6digo de Extranjería", respecto 
del que reiteramos- el comentario que sustentamos al analizar
el artículo 30 de la citada ley que estipula:"Los extranjeros 

(.139 l' J:b!:dem. P&g. 330 
(140) íb!dem. P&g. 337 
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tienen derecho a las garant!as que otorga el cap!tulo I, t!t~ 

lo I de la Constitución Pol!tica de los Estados Onidos Mexic~ 

nos, con 1as restricciones que 1a misma imponer seña1a que:-_ 

•El precepto sólo habla de extranjeros a diferencia de los d~ 

más preceptos del mismo cap!tulo que cita tambi~n a las pers2 

nas morales extranjeras •.. Estimamos que debiera mencionarse 
también a las personas morales extranjeras." íl4 l>coincidimos 

con el autor; sin embargo pensamos que al reconocerse por 1a

legislación mexicana personalidad jur!dica a las personas mo
rales, se puede inferir que esta disposición alcanza a las 
mismas, es decir, a 1as personas mora1es extranjeras. 

En otro ~ap!tulo al que llama "Internación y estancia

del extranjero en México" el autor señala que la doctrina no
es unánime "Acerca de que un Estado tenga la obligación de 

permitir la internación de extranjeros en su territorio ••• 
sostiene el autor ••• que un Estado soberano no tiene el de 

ber de admitir extranjeros si ello no lo ha pactado en un tr~ 
tado internacional y si no lo dispone as! su legislación in -

terna. 

"Problema distinto es que a un Estado no le conviene,
en uso de su derecho a rechazar 1a internaci6n de extranje 

ros, cerrar absoiutamente sus fronteras a 1os extranjeros, 
pues si tal hiciera, reducir!a sus posibilidades de obtener 
ventajas econ6micas de 1a presencia de extranjeros en su te 
rritorio y producir~a un ais1amiento de qraves consecuencias

pol!ticas y econ6mícas principalmente. 

"También cuestión diferente es que, desde un enfoque -
ético, no es correcto establecer trato desigual a extranjeros 

provenientes de diferentes Estados si no hay un motivo objet~ 

ci4l)Ib~dem. PSg. 336. 
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vamente v4lido y suficiente.mente razonado,"~42 l Compartimos

el punto de vista sustentado por el autor quien señala que la 

admisidn de extranjeros está sujeta a requisitos legales que

se conv1.erten en li.mitaciones como son: requi.sitos sanitari.os 

requisitos diplom&ticos, requisitos fiscales. requisitos ad
ministrativos y requisitos econ6micos. 

En cuanto a 1a estancia del extranjero en nuestro pa!s, 

hace un análisis de los art!culos 12, 14, 1328, 773, 2274, 

2700, 2737 y 2738, del C6digo Civil, preceptos que comentare
mos en el cap!tulo posterior de este trabajo~ tambi~n analiza 
la 1egislaci6n mercantil, en especial el art!culo 3: del c6-
digo de Comercio que dispone: "Se reputan en derecho comer 
ciantes: 

"rrr. Las sociedades extranjeras o las agencias o su -
cursales de ~stas, que dentro del territorio nacional ejerzan 
actos de comercio." 

Esta f racci6n no hace referencia especial a personas -
f!s~cas extranjeras, por la que coincidimos con el autor que
~stas, est4n englobadas dentro de la fracci6n r del citado 
precepto que no hace distinci6n alguna entre nacionales y ex

tranjeros al disponer: 

"r. Las personas que teniendo capacidad legal para 
ejercer el comercio. hacen de ~l su ocupaci6n ordinaria." 

En el análisis de leyes• aborda la Ley General de So 
ciedades Mercantiles, de manera especial los art!culos 250 y-
251, el primero dispone: 

"Art!culo 250. Las sociedades extranjeras legalmente -

ü.421 Í:b!dem. P&g. 350 
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constituidas tienen persona1idad jur~dica en la Replihlica," 

"Art~culo 251. Las sociedades extranjeras s6lo podran
ejercer el comercio desde su inscr.ipc16n tn e1 Registro." 

También es materia de aná1isis la Ley General de Soci~ 
dades Cooperativas de 15 de febrero de 1938, 1a cual impone 
una limitaci6n a los extranjeros que el autor destaca. 

"Los extranjeros no podr4n desempeñar puestos de dire~ 

ci6n o de administraci6n genera1 en las sociedades cooperati
vas." 

En materia laboral, el autor destaca la limitaciOn im
puesta en el art~culo 7e de la Ley Federal del Trabajo, que -
estab1ece: "En toda empresa o estab1ecimiento, e1 patr6n deb~ 
r& emp1ear el noventa por ciento de trabajadores mexicanos, 
por lo menos." Y del art~culo 154 que obliga a 1os patrones a 
preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores 
mexicanos respecto de quienes no lo sean. 

Al analizara la Ley Federal sobre el Derecho de Autor, 
Reglamentaria del art~culo 28 Constitucional de 31 de diciem
bre de 1956, reformada el 21 de diciembre de 1963, 1a que es
tablece: 

"cuando el autor de una obra sea nacional o de un Est~ 
do con el que M~xico no tenqa tratado o convenio ••. el dere

cho de autor será protegido Gnicamente durante siete años a -
partir de la fecha de la primera pub1icaci6n de la obra, sie~ 
pre que exista reciprocidad ••• " 

"Art~culo 29. Los extranjeros que se encuentren perina

nente, temporal o transitoriamente en la Repllblica Mexicana,
gozar4n respecto de sus obras, de los mismos derechos que 1os 
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autores naciona1es," 

En este mismo orden el autor analiza la Ley Federal de 

Educacidn de 29 de noviembre de 1973, de la cual comenta el -
art%culo 16 que establece obligatoriedad de la educaci6n pri
maria para todos los habitantes de la Reollblica, hace notar -

que dentro del t4'rmino "habitantes", se encuentran comprendi
dos tanto nacionales como extranjeros, deducci6n de la que 
participamos. 

En seguida comenta el autor, la Ley Federal de Aguas.
de 11 de enero de 1972, la cual impone a los extranjeros las
l:imitaciones establecidas por el art!culo 27 constitucional;

tambi~n es motivo de comentario por parte del mismo, la Ley -
del Petr6leo de 31 de diciembre de 1925, en especial el art!
culo 4: que establece; 

"Los mexicanos y las sociedades civiles y comerciales, 
constitu!das conforme a las leyes mexicanas, podrán obtener 
concesiones petroleras, sujetándose a los preceptos de esta -

ley 

En materia de propiedad industrial, nos comenta que la 
Ley de rnvenciones y Marcas, no hace distingo entre naciona 
les y extranjeros." Por tanto, existe una igualdad de dere 
ches y obligaciones. 

"Tal igualdad deriva, en nuestro concepto del Convenio 
de Par!s, para la Proteccidn de la Propiedad rndustrial •.• " -
l143) 

Coincidimos en principio con tal af irmaciOn sin desco
nocer que en ciertos casos se establece la reciprocidad, por-

(143) rb!dem. Pág. 380 
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seña1ar s61o un ejerop1o, la fracci6n rv de1 artículo 36 de e~ 
ta 1ey estab1ece, 

~Artícu1o 36.- Cuando se so1icite una patente después

de hacer1o en otro país, la fecha de presentaci6n se retro 

traer~ a la presentaciOn en aqu~l en que lo fue primero, sie~ 

pre que se presente en México dentro de los p1azos que deter

minen los tratados internac~onales, de los que el m~smo sea 

parte~ Si no lo hubiere, deberá presentarse dentro del año -

de so1icitada la patente en el país de origen. 

"IV.- QJe exista reciprocidad en el país de origen." 
A1 tratar la Ley de 1a Industria Eléctrica que fue a 

bregada por 1a Ley de Servicio Ptib1ico de Energía El~ctrica,

sostiene el autor que en la actualidad" ••• ya no tiene la 
misma importancia esta diferencia de naciona1es y extranjeros 
en cuanto a que 1os nacionales también ya han quedado exc1ui
dos de muchas concesiones_ •.. "l144 lparticipamos de esta obse~ 
vaci~n. 

La Ley de Vías Genera1es de comunicaci6n de 19 de fe -

brero de 1940, señala que: ~ ••• estab1ece en d~versos precep
tos prerrogativas que reserva ~or exclusividad a los mexica 

nos, excluyendo el goce de tales derechos a los extranjeros -
.(1451 

Finalmente dentro del analisis de diversas ieyes~ ana-

1iza 1a Ley General de Poblaci6n, 1a que más ade1ante coment~ 

remos. 

En un capítulo más al que el autor denomina "R~gimen -

de Propiedad de1 Extranjero en M~xico", a1 ana1izar los párr~ 
fes primero a1 quinto del articulo 27 constitucional, conclu

ye que: 

(1441 Ibídem. Pág. 381 
(1451 Idem. 
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"Al El. Estado tiene l.a propi.edad ori.gi.na=ia de tierras 
y agua y puede consti.tuir l.a propi.edad privada, 

"BI La propiedad privada está sujeta a rnodal.idades que 
imponga l.a naci6n ••• 

"Cl Los bienes del. dominio directo de l.a naciOn no 
pueden ser enajenados a particulares pero, pueden concesiona.:: 
se en l.o que hace a su aprovechamiento, uso y expLotaci6n a -
particul.ares y a sociedades constituidas conforme a l.as l.eyes 
mexicanas. 

"Dl No habrá concesiones tratándose de petr6l.eo, de 
carburos de hi.dr6geno ni para generar ••• energ!a el.~ctrica." 
CJ.46 l 

También señal.a que en rel.aci6n a la condici6n jur!dica 
de extranjeros tiene importancia l.a fracci6n primera del. ar 
t1cul.o 27 constitucional que afecta a l.os extranjeros impo 
niendo ciertas limitaciones al. establ.ecer en principio que: 
"S6l.o l.os mexicanos por nacimiento o por natural.izaci6n y l.as 
sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir e1 dominio

de ias tierras~ aguas y sus accesiones o para obtener canee -

sienes de expl.otaci6n de minas o aguas." Este principio se -
limita en seguida al. facul.tar al. Estado para conceder el. mis
mo derecho a l.os extranjeros, siempre que convengan ante l.a -
Secretar1a de Re1aciones Exteriores, en considerarse como na

cional.es respecto de di.ch.os bienes y en no invocar p::>r l.o mism::> -

l.a protecci6n de sus Gobiernos por l.o que se refiere a aqué -
l.l.os; bajo l.a pena, en caso de fal.tar al. convenio, de perder
en beneficio de l.a naci6n, l.os bienes que hubiere adquirido -

U46l Ib1dem. Pág. 417 
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en virtud del mismo, En esta fracci6n se consagr6 la "Clausu 

1a Calvo" misma que ha resu1tado severamente sensurada por 

1os paises poderosos por lo que el autor considera que: "MSs

efectiva seria 1a consagración de una f6rmu1a en 1a que só1o

se permitiera adquirí:r bienes inmueb1es y concesiones de ex -

p1otaci6n sobre tierras y aguas a los extranjeros cuyos pa! -

ses, a nivel internacional, hayan aceptado 1a Cl~usula Calvo
como norma internacional ... "'147 > desde lueqo, pensamos que 

ser~a loab1e tal consideraciOn, si no fuera por las med~das 

que podr~an adoptar los países poderosos, en espec~al en el 

plano económico, que es el veh~culo de debilitar cualquier 
sistema politico. 

A1 ser cuestionada por el autor la prohibición expresa 

que hace a 1os extranjeros la fracción primera del artículo -
27 constitucional, en relación a la zona prohibida de cien k~ 

1&netros en las costas y cincuenta en las playas en las que -

por ningiln motivo podrSn los extranjeros adquirir el dominio

de tierras y aguas, señala: " •.• no convenimos en que deba su
primirse la prohíbici6n relativa."(l49 l Participamos de esta

postura, considerando que la miruna debe preservarse en 1a 

constitución. 

A1 referirse al Decreto de 29 de junio de 1944 que es

tableció la necesidad transitoria de obtener permiso de la S~ 
cretarra de Re1acíones Exteriores, para adquirir bienes a ex
tranjeros, y para 1a constituciOn o modificac16n de socieda 

des mexicanas que tuvieran socios extranjeros, seña1a e1 au 
ter que se ha planteado el prob1ema de determinar, si se en 

cuentra o no en vigor y ante esta disyuntiva opina: " ••. nos
incl~namos por sostener la vigencia del decreto de 29 de ju -

(.1471 rdem. 
(.1481 Ib!dem. Pág. 421 
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nio de 1944". Pensarnos con el autor en tal sentido, es decir, 

que el. citado decreto de .1944, forma parte del derecho vi.gen~ 

te mex:Ccano, :tndependientemente de la :i:nconstituc:i:onali.dad de 
que pudiera estar vi.ciado, la prueba mas evidente de su vi.ge~ 
c~a dentro de1 derecho mexicano, la encontramos en la aplica

ci6n que ha venido haciendo la Secretaría de Relaciones Exte
riores y de la sugesi6n por parte de notarios, abogados y el
Director del Registro PUblico de la Propiedad y del Comercio, 
de1 cua1 no tenemos conocimiento de que haya inscrito acto a~ 
guno que carezca del permiso, que en su caso otorga la Secre
taria de Relaciones Exteriores. 

En lo relativo a la Comisi6n rntersecretarial creada -
por acuerdo publicado en el Di.ario Oficial de 23 de jun~o de-
1947, para coordinar la apli.caci.~n de las disposiciones lega

les relativas a inversiones de capitales nacionales y extran
jeros que funcion6 hasta .1953; la Secretaria de Relaciones E~ 
teriores ha seguí.do señalando restricciones en el otorgamien
to de permisos y en las actividades donde se requiere el 51%
de capital mexícano, as~ como en campos donde no interesa la

inversi6n extranjera; señala el autor que en esa lista de re~ 
triccio~es se incluyen actividades de radiodifusiOn, transpoE 
te, pi.scic:ul.tw:a y pesca, plantas empacadoras de a.limentos, 
editoriales, aguas gaseosas o sin gas, productos de hule, el~ 
boraci6n de productos qu!micos, industria petroquúnica, fert~ 
lizantes, insecticidas, agricultura y miner~a. Considera que 
esto no es ni será suficiente mientras en un plano más reali~ 
ta, no se logre la mexicanizaci.6n de las sociedades a las que 
se les otorga la nacionalidad mexicana. Compartimos el punto 
de vista de1 autor, pero dada 1a carencia de ahorro interno,
resulta distante esa posibilidad. 

Finalmente, al realizar el an~li.si.s de la Ley para Pr~ 
mover la rnver~i6n Mexicana y Regular la Extranjera, el autor 
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señala que esta ley recogi6 casi en su totalidad el acuerdo de 

29 de abril de 1~71, que autoriz~ a la Secretar~a de Relacio
nes Exteríores, para conceder a las instituciones nacionales

de cr~dito los permisos para adquirir como fiduciarias el do~ 

minio de bienes inmuebles destinados a la realizaci6n de acti 
vidades industriales o turrsticas en fronteras o costas. 

En materia de adquisici6n de bienes señala que en el -
artrculo 3ro. se consagra la Cl&usula Calvo, al establecer 
que los extranjeros que adquieran b~enes de cualquier natura

leza en la Rep<lbl~ca Mexicana, aceptan por ese mismo hecho, -

consíderarse como nacionales respecto de d~chos bienes y en

no invocar la protecci6n de su Gobierno por lo que se refiere 
a aqué11os~ bajo la pena, en caso contrario, de perder en be
neficio de la naci6n los bienes que hubieren adquirido. 

~En este artrculo 3ro. hay una modalidad con relaci6n-
al funcionamiento tradicional de la Cl&usula Calvo. En ef ec-
to, 1a sumisL6n a las leyes mexicanas en cuanto a los bienes
y la obligaci6n de no invocar la protecci6n de su Gobierno 
exig~a una manifestaci6n expresa del extranjero .•. Est~mamos 

que, la ley en estudio, no se apega en esta modalidad a 1a 

fraccidn I del art!culo 27 constitucionai que exige que es n~ 
cesaría que 1os extranjeros convengan ante 1a Secretar~a de -

Re1aciones Exteriores en considerarse como naciona1es respec

to a 1os bienes y en no ~nvocar 1a protecci6n de sus gobier -
nos."(1491 

Semejante situaci~n se presenta en e1 art~cu1o 7: de -

1a misma ley a1 disponer que los extranjeros, las sociedades
extranje:ras y 1as sociedades mexicanas que no tengan c14usu -

1as de exclusi6n de extranjeros, no podr&n adquirir e1 daJrinio 

L149l' ~· P~g, 440 
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directo sobre las tierras y aguas en una faja de 100 kil6me -
tros a lo largo de las fronteras y de SO en las olayas, "Es~ 

ta disposici6n tambi~n es m4s amplia que la f racci6n r del ªE 
t~culo 27 constitucional que no incluye prohibición a socied~ 

des mexicanas ••• Esti?nam:>s que debiera meditarse en la modifi
caci6n del precepto constitucional."(lSOI 

En arnbos casos estamos de acuerdo con e1 autor, en e1-
sentido de que los dispuesto por los art!culos 3~ y 7: de la

ley en cuesti6n rebasan los alcances de la fracci6n primera -
del art!culo 27 constitucional: sin embargo, creemos que una
pos.ible modificación del precepto constitucional podr!a desa
lentar aún más la inversi6n extranjera. que en forma reitera
da hemos considerado necesaria. 

En otro cap!tulo denominado por el autor "Las rnversi2 
nes Extranjeras en M~xico• señala que: "La calificaci6n de e~ 
tranjera de una inversi6n deriva de la circunstancia de la i~ 
mediata procedencia de los recursos del exterior al pa!s en -
que la inversi6n se coloca.•(1Sll Es decir, lo que se califi

ca resulta ser el origen de los recursos materiales, poco in
teresa que se trate del retorno de capitales; por lo que defi
ne .la inversi6n extranjera como: • ••• la acci6n y efecto de -
colocar capitaL representado en diversas formas, en un pa!s -
diferente al que pertenecen y residen las personas f!sicas a
morales beneficiarias de la aplicaci6n de recursos •• <15 2> Es
evidente que dentro de esta definici6n se encuentren paten 
tes, marcas transferencia de tecno1oq~a, etc. 

Reconoce el autor que la inversión extranjera reporta
ventaj as pero tambi~n inconvenientes, dentDO de las ventajas-

<1sol rdem. 
C1s1l YE'!Oem. P4q. 441 
<1s2l íb!dem. Pág. 443. 
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considera que: "El capital for.1neo satisface necesidades imp~ 

riosas de los pa!ses en v1:as de desarrollo ••• 1l Mejoran la -

situaci6n de la balanza de pagos ••• 21 Contribuyen al desa -
rrollo del pars hu~sped ••• JJ Transfieren los conocimientos
tecnol6gicos •.• 4) Capacitan a la fuerza de trabajo local ••• 
5) Permiten la exportaci6n de productos elaborados ••• 6) Al
lado de las industrias formadas con capital foráneo florecen
industrias suministradoras loca1es .... 7) Favorecen 1a eleva -

ci6n del ingreso fiscal 8) Sanean la econamra local ••• 91 Si~ 

ven de ejemplo a la inversi6n local ••• desventajas: ll Las -
empresas fruto de la inversi6n extranjera adquieran predomi
nio monopol!stico ••• 2) Dificultan la creaci6n de empresas 12 
cales JJ Producen el desplazamiento de empresas locales ••• -
4) Pueden dar lugar a una descapitalizaci6n ••• 51 Las empre
sas extranjeras pueden estar ligadas a intereses po1rticos 

dei exterior ... 6) Las inversiones extranjeras atienden bás~ 

camente al ánimo de lucro .•• 7) Importan al pa!s huesped, m~ 
quinaria obsoleta ••• 8) Pretenden ejercer amplia influencia
en el pa!s huesped ••. 9) Impiden la exportaci6n en acatamien
to a compromisos empresariales ... "ci53 >oentro de esta enume

raci6n, pensamos que existen m&s ventajas que desventajas, por 
raz6n de que estas Gltimas en su mayorra resu2tan ser contro

lables por una administraci6n pública sana, alejada de vicios 
de toda ~ndole, que por desgracia corroe a todas 1as capas s~ 
~iales del pueblo mexicano; situaci6n que no es imputable a -
1os inversionistas extranjeros, que en mayor n!imero se apegan 

a ia po2~tica 1oca1; ahora bien, ·si existen tantas desventa -

jas en 1a aceptaci6n de inversión extranjera, cabr~a 2a pre -

gunta: ¿por qu~ raz6n en pa!ses donde se ha aceptado en gran
des proporciones 2a inversi6n extranjera directa, han proqre

sado y desarrollado su propia tecnolog!a, sin que hayan sufr~ 
do descapita1ización, desplazaml.,ento de empresas 1oca1es, 

(.153} D:>!dem. P~g. 446 a 448. 
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etc.? la respuesta parecer!a fácil.¡ ésta situación parece ser 

t!pica de los pa!ses latinoamericanos que ideol6gica.mente han 

pretendido seguir una pol.!tica nacionalista obstaculizando la 

inversi6n extranjera directa y aceptando a manos llenas la i~ 
versi6n extranjera indirecta, hasta alcanzar elevadas deudas, 
que resultan muy por encina de la ca;iacidad de pago de un país, 

y que en ocas.tones dificil.mente se paga" tan so.Lo intereses, l.o 
q~e incuestionabl.emente pone en peJ.igro la soberan!a de un 
país; aunado a esto se tendrá innegablemente la infl.uencia en 
diversos aspectos, de los pa!ses poderosos, as! corno la des -
conf~anza de 1os inversionistas tanto naciona1es como extran
jeros. 

Otra pregunta cabr!a aquí: ¿será el inversionista ex -
tranjero el que descapitaliza el pa!s sede de sus inversiones 

o ser4 e1 inversionista naciona1? 1 parece comp1eja 1a respue~ 
ta, que bien podr!a ser tema de otro trabajo monográfico. 

rnsistimos en que la inversión extranjera directa debe 
ser aceptada en ciertos campos de la actividad industrial., 
que l.a inversi6n nacional. no explota, lo que sin duda al.guna
ayudar!a a crear empleos para el alto !ndice de desempleo que 
existe en nuestro pa!s y que ideologías pol.!ticas, en muchos
casos err&ticas agravan las condiciones econ6micas y sociales 

de nuestro pueblo. 

Es preciso reconocer por parte de nuestros qobernan 
tes~ que con o sin inversi6n extranjera directa somos en gran 
medida dependientes de las potencias capitalistas y de l.os o~ 
ganismos internacionales que estos manejan, por lo que l.os 
obtácul.os impuestos a la inversi6n extranjera, no resultan 
justificados en todos casos, por tal raz6n, consideramos la 
necesidad de que ~sta se acepte, de lo contrario se correrá 
el riesgo de frenar el desarrollo del pa!s; la anfl.uencia de
inversiones extranjeras directas, dará confianza a la inver -
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si6n naciona1, retornarán capital.es que en sumas espectacul.a -

res han sal.ido del. pa~s. 

En otro cap~tul.o que el. autor 11ama: ~Aspectos Econ6m~ 

cos y Régimen Jurrdico de 1a Tecnol.ogra", admite que:"La l.ib~ 

raci6n de la dependencia econ6mica, que tiene como base 1a d~ 

pendencia tecno1~qica, se reduce, según mode1os simples de 

los economistas, a una promoci6n técnica."Cl54 > Ceceña, cita
do por el autor hace consistir 1a dependencia tecnol.6gica en: 
"La producci~n es manejada por técnicos extranjeros, discriJU!.. 
nándose a los naciona1es; las patentes y marcas, los diseños

y procesos de fabricaci6n utilizados son extranjeros y exces~ 
vamente caros; toda está monopolizado por consorcios extranje 

ros, y también 1os programas de asistencia técnica sirven pa
ra faci1itar la penetracidn extranjera."Ci55>No dudamos del. -
pe1igro que implica el aceptar tecnologra del extranjero, es
tamos concientes del inconveniente que presenta; sin embargo, 

ante la carencia local de la misma, 1a aceptamos o renunci.anos
al desarrollo, conicidiendo con Víctor L. Urquidi, citaóo por 

el autor al seña1ar que : "América Latina dudosamente podr~a
alcanzar 1a so1uci0n de sus prob1emas sin inversiones extran

jeras directas.•( 1561 La que cas~ siempre viene acompañada de 
tecnología, maquinaria~ asistencia téc9ica, etc. de lo que pa 
rece imprescindible por tratarse de algo complementario. 

Final.mente en dltímo caprtulo que el autor titula: "La 
Condicidn Jurrdica de las Sociedades Extranjeras en México" -
señaia que: "••• respecto de la 1arqa enumeraci6n de bienes -

que hacen 1os parrafos cuarto y quinto de1 artrcu1o 27 const~ 

tucional, quedan exc1u~das las sociedades extranjeras quienes 
no pueden obtener concesiones para 1a exp1otaci6n, uso o apr~ 
vechamiento de los recursos citados en los p4rrafos cuarto y-

( 154) 
( 155) 
( 156) 

Ib~dem. P&g. 482 
Idem. 
:tb!dem. P&g. 489 
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quinto ••• para la explotacidn de minas y aguas, conforme al -
p&rrafo sapt~o, fracción r del artículo 27 constitucional, -

se puede conceder ese derecho a los extranjeros. El problema 

es determinar s~ el vocablo "extranjeros" .•. incluye a perso
nas f!sicas y a personas morales,"Cl57 l La doctrina se mues -

tra un4nime en que estas Gltimas quedan descartadas de conce
siones de explotación, incluso de la adquisición de bienes 
ratees¡ el maestro Arellano García, opina que: ser:ta ca~ 

veniente, utilizar las expresiones adecuadas en la constitu -
ci6n y en las leyes reglamentarias para exlcuir a las socied~ 
des extranjeras pues el vocablo "extranjero" abarca tanto a -

personas f~s~cas como a personas morales y doctrinalmente ti~ 
nen que hacerse interpretaciones forzadas para excluir a las
sociedades extranjeras,"tl5 Bl Nos adherimos a la opinión del

autor, consideramos que la condicidn jurídica de los extranj~ 
ros personas f!sicas o morales~ no debe estar sujeta a inter
pretaciones de la ley que resulten forzadas, porque adem~s de 

poder resultar arbitrarias, crean desconfianza entre los afe~ 

tados. 

En el an~lisis realizado por el autor a la Ley Organi
ca de la fracción r del artículo 27 constitucional, misma que 
contiene diversas disposiciones aplicables a las sociedades -
extranjeras puntualiza que: 

"Al Las sociedades extranjeras no pueden adquirir tie
rras y aguas en la zona prohibida. 

"B) Para que una sociedad extranjera pueda formar par

te de una sociedad mexicana ••• tendrá que aceptar la ci&usu

la Calvo. 

(157) 
(158) 

"C) Las sociedades extranjeras no podr~ tener el 51%-

Ibídem. P§g. 503 
Ibldem. P&g. 504 
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o m4s de1 interés de una sociedad mexicana ,,. 

•oJ Las sociedades extranjeras pueden adquirir por he

rencia o adjudicaci6n ••• con la condici6n de trasmitir los -
derechos en un p1azo de cinco años " Cl59 l 

Por otra parte, al comentar el artrculo 25 del C6digo
Civil, señala el autor, que no ditinque entre sociedades rnex~ 

canas y sociedades extranjeras, creemos que al no hacer dís -

tinge alguno. se refiere a ambas. 

Resulta relevante la observaci6n que hace el autor a1-

artrcu1o 2736 de C6digo Civi~ al establecer que: "Es necesa -
r~o que las asociac~ones y sociedades extranjeras de carScter 
civi1, obtengan autorizaci6n de Relaciones Exteriores para 

ejercer sus actividades en el Distrito Federal, a1 señalar ..• 
que se limita al Distrito Federal, olvidándose que la candi -

ci6n jurrdica de extranjeros es federal por lo que, debiera -
regularse al ejercicio de las actividades en toda la RepGbli
ca." (160} Coincidimos con tal observaci6n y sugerimos lamo

dificaci6n del precepto, 

En relaci6n al C6digo de Comercio, y en especial a las 
personas que t~enen 1a ca1idad de comerciantes, señala ei au
tor que la fracci6n rrr del artrculo 3~ les da ese carácter a 
las sociedades extranjeras o a las agencias y sucursales de 
éstas,. que dentro del territorio naciona1 ejerzan actos de 
comercio y el art~culo is dei mismo ordenamiento, faculta a 
1as sociedades extranjeras para ejercer e2 comercio si se su
jetan a las prescripciones especiales contenidas en el C6digo 
de Comercio-

(1591.' ~~ 

(l60l' ~· Pág. 507 
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Advierte e1 autor que e1 C6dígo de Comercie" ••. perdi6 

la vigencia del t.ttulo segundo que en los artículos del 89 ~ 

al 272 regulaban las sociedades mercantiles, ~n atención a que 
tales preceptos se sustituyeron por lo dispuesto en la Ley Ge 

neral de Sociedades Mercantiles. 

"Quedaron, no obstante, en vigor los art~culos 24 y 25 

del C6digo de Comercio que se relaciona con el registro de Co 
mercio. " ( 16 J.l 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, señala el au 

tor, regula las sociedades extranjeras en los términos de lo
dispuesto por los art!culos 250 y 251 cuyo texto es el s~ 

te: 
"Art.1'.culo 250. Las sociedades extranjeras legal:mente 

constituidas tienen personalidad jurídica en La Repablica.• 

"Art.1'.culo 251. Las Sociedades extranjeras sólo podrán
ejercer el comercio desde su incripci6n en el Registro ••• • 
lCon gran acierto concluye el autor). El art.tculo 250, elim~ 
na cualquier duda sobre la personalidad jurídica de las socie 
dades extranjeras en México al reconocerla e><presamente y no
sujet~ndolas a malor requisito que el de estar legalmente 
constituidas •••• ( 621 

Al. cuestionar el artículo 5~ de la Ley de Nacionalidad 
y Naturalización cuyo texto establece que: "Son personas mor~ 
les de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme
ª las leyes de la Reptlblica y tengan en ella su domicilio Íe
ga1." Señala el autor que: " ••• las sociedades que no reUnan
los requisitos que correspondan a las sociedades mexicanas, 

por ~xl~?si6n deben ser estimadas como extranjeras. 

(_16 ll Ib.tdem. Pág. 508 
(162) ::tdem. 
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5. 'Ignacio G&nez Pal.acio y Gutierrez Zamora 

Al. tratar el. tema de l.a inversión extranjera el. autor

hace un anál.isis de l.a Ley para Promover l.a Inversión Mexi -
cana y Regul.ar l.a InversiOn Extranjera, as~ como del. Registro 
Naciona1 de Inversiones Extranjeras, señala que con frecuen -

cia. uti1.izan l.a definici6n que de inversi6n extranjera esta -

bl.ece el. art~cul.o 2 de l.a Ley de Inversión Extranjera, al. pr~ 
ceptua.r: 

"Art1cu1o 2. Para los efectos de esta ley se considera 
~nversi~n extranjera 1a que se rea1íce por: 

•x.- Personas morales extranjeras; 
"II ... - Personas f!sicas extranjeras;· 

ªXII.- Unidades económicas extranjeras sin personal.i -
dad jur~dica; y 

"IV.- Empresas mexicanas en l.as que participe mayorit~ 
riamente capita1 extranjero o en 1a que los extranjeros ten -

gan, por cual.quier t~tul.o, l.a facul.tad de determinar el. mane
jo de l.a empresa. 

"Se sujeta a 1as disposiciones de esta ley, 1a inver -

si6n extranjera que se reaiice en el capital de las empresas, 
en l.a adquisición de l.os bienes y en l.as operaciones a que l.a 
propia l.ey se refiere." 

Afirma el. autor en cita que l.a Ley de Inversión Extra~ 
jera no define a la ~nversi6n extranjera, ni atiende a1 capi
ta1 por invertirse, sino que define que se entiende por inve~ 
sionista extranjero, razón por l.a que el. Regl.amento del. Regi~ 
tro de inversiones extranjeras, prescribe, que se considera -

como inversionista extranjero a: "Lü.s personas, unidades y e~ 

presas a que se refiere el. art!cul.o 2 de l.a l.ey." 

Apunta que: "Es innegab1e que e1 inversionista extra~ 

jero para identificarl.o como tal., debe real.izar actos que se-
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consideren como i..nversi6n e...~tranjera .,. Sin embargo, la con

ducta del extranjero que i.mporta al pars tecnologra u otorga

una 1~cenc~a para el uso de marcas o patentes, puede o no ser 

considerada como :tmportanci6n de invers16n extranjera, depen

diendo de lo que se entienda por inversi6n extranjera ••. 

"A.l ser omisa la Ley de Inversiones Extranjeras en se

ña1ar cu41es son los casos en 1os que se considera se ha rea

lizado una inversidn, las autoridades administrativas y judi
ciales avocadas a la resoluci6n de casos espec!ficos, deberán 
utilizar las reglas de interpretaci6n que conforme a nuestra
legislacidn vigente resultan aplicables. En virtud de que la 
Ley de rnversiones Extranjeras regula en las áreas de derecho 
administrativo y mercantil, a estas ramas del derecho deberá
acud~rse para encontrar gu~as que sirvan de base a decisiones 
que se adopten.,.[ 1631 

Al comentar l.a fracci6n IV del artrculo 2 de la I.ey de ~ 

versiones Extranjeras, concluye que: "Aparentemente el prop6-
sito legislativo es el de regular la inversi6n extranjera di
recta y excluir a la indirecta o de portafolio. 

"En tal virtud se considera que l.a Ley de Inversiones
Extranjeras entiende que se est~ llevando a cabo una inver 
si6n extranjera, cuando un inversionista extranjero destina -
bienes, propiedades o derechos con el prop6sito de obtener un 

beneficio, un ingreso o utilidad ..... <
154l 

Para referirse al "Inversionista Extranjero" seña.la 

que: "El artrculo 25 del. C6digo Civil enumera las agrupacio 
nes consideradas personas morales. El art!culo 5 de la Ley 

( 163) 

( 164) 

GOMEZ PALACIO, IGNACIO Y GUTIERREZ ZAMORA, An4L.i6.i6 de. 
La. Le.!( de 1nv12.Jt6.ionM E:x.:t1ta.nj12.Jta.6 e.n Ml!:x..ic.o, Editorial 
.H§ldco, 1979, P!g. 19 
~-Pág. 21 
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de Nacionalidad y Naturalizacidn, dispone que son personas m~ 

rales de naciona1idad mexicana 1as que se constituyen confor~ 

me a las leyes de la Repüblica y tengan en ella su domicilio
legal. 

"Con base en lo anterior, a contrario sensu puede ex -

presarse que las personas morales extranjeras son aquellas 

creadas conforme a las leyes de otro pa~s diferente a ~co." 
(165 1 

El art!culo 33 constitucional señala que: "son extran
jeros los que no posean las calidades determinadas en el art~ 
culo 30". La Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n en su art!
cu1o 6~ establece que:"Son extranjeros los que no sean mexic~ 

nos conforme a las disposiciones de esta ley". Por lo que 
concluye el autor: "En consecuencia, de conformidad con 1a 1~ 

gis1aci6n mexicana, todo aquel que no es mexicano es extranj~ 

ro. Este concepto es tan amplio que incluye el caso de perso 
nas sin nacionalidad .... " ' 166 ) Es decir, el concepto abarca a= 

los apátridas. 

Sin señalar en forma expresa por e1 autor, ia candi 

ci6n jurrdica de los extranjeros en materia de inversiones e~ 

tranjeras, dentro de 1as que hemos considerado junto con des

tacados tratadistas de derecho, los activos intangibles como

lo son: ias patentes de invenci6n, las marcas, etc., transcr~ 

be el. articu1o 6 de la Ley de Inversiones Extranjeras, cuyo -
texto previene que:~Para los efectos de esta iey, se equipara 
a ia inversi6n mexicana 1a que efectuan 1os extranjeros resi

dentes en el pa~s con calidad de inmigrados, salvo cuando por 
razones de su actividad, se encuentren vinculados con centros 

Ú65lib!dem. Pág. 24 
(l.66)~. P:ig. 25 
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de decisiOn econ6mica del exterior, Esta disposici6n no se 

aplicara en aquellas áreas geográficas o actividades que es 

tAn reservadas de manera exc1usiva a mexicanos o sociedades 

mex~canas con ciausu1a de exclusL6n de extranjeros o que sean 

materia de regulaciOn especrfica. 

"La condici6n y actividades de los inmigrantes queda 
rán reguladas por las disposiciones de la Ley General de Po 
blaci6n." 

En su comentario considera que: "La excepci6n prevista 
en el artrculo citado no es aplicable, como se menciona en su 

t~xto, a aquellas areas geograficas o actividades que están -
reservadas de manera exc1usiva a mexicanos o a sociedades me

xicanas con c14usula de exclusiOn de extranjeros o que sean -
materia de regulaciOn especrfica. 

"Aun cuando el artrculo 6 de la Ley de Inversiones Ex
tranjeras analizado responde a una situaci6n de hecho en nues 
tro medio, se ha quedado corta en lo que toca a la participa
ciOn de inmigrados, en el capital de las sociedades mexicanas 
con cláusula de exclusi6n de extranjeros; su exclusi6n es ce~ 
prensible en el caso de sociedades que adquieran bienes o de
rechos en la zona prohibida~ pero de dedicarse a otras activ~ 
dadas, no se encuentra raz6n alguna por la cual no debiera 
equipararse con la inversiOn mexicana, al inmigrado residente 
en e1 pa~s no vincu1~~- con un centro de decis~~n econ6mica -
del exterior." (1671 creemo.s que la exclusiOn de extranjeros

que prevé la ley es acertada y que la razOn de tal situaci6n
responde a experiencias h.ist6rícas, sin que por esto no reco
nozcamos lo rigorista de la Ley de Inversiones Extranjeras, -
cuestiOn que comentaremos mas adelante. 

(1671' rbrdem. Pag. 39 
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6. Jorge Barrera Graf 

De la abundante producci~n de obras jurídicas escritas 

por el autor; dedica una de ellas a las ~Inversiones Extranj~ 

ras• la obra esto! dividida en seis capítulos denominados: Polf 
tica Nacional.ista en Mfucico. Los Inversionistas Extranjeros,

Neqocios y Operaciones en q~~ puede C.Onstituir la Inversí6n -

Extranjera, Limitaciones a la Inversi6n Extranjera, Discreci~ 
nalidad de la C.N.I.E. y Subordinaci6n de la Inversi6n Extra!!_ 
jera a las Leyes y Reglamentos Legales y finalmente el Régi -
men de Sanciones de .la L.r.E.: por razones de tiempo obvias -

en este apartado, s~lo nos ocuparemos del primer cap!tul.o: es 

decir, de la "Pol..!ti.ca Nacional.ista en ~éxico." 

Señala con gran certeza el autor que el proceso nacio

nalista de control de las inversiones extranjeras, dentro de

l.as que seguramente se contemplan patentes y marcas, tiene arr 
tecedentes desde fines del siglo pasado, en especial en la 
construcci6n y control de vías ferreas, lo que es justifica -
5le entre otras cosas por nuestra vecindad con l.os Estados 

Ullcbs de Norteamérica; país que a fines del porfiriato, cent~ 
bacon una inversidn del 45.5% de lo invertido en el contine~ 
te Americano y por otro lado, la t6nica predominante de la 
~poca de fomentar y atraer ia inversi6~ extranjera directa, -

ocasion6 desde entonces la e.xportac.í5n de capitales a favor -
de invers.i.onistas extranjeros, que en nccbos casos rebas'aban .l.a. 

misma inversi6n. Desde luego que estas exportaciones de capi
tales se dirigían al vecino país, que goz6 de preferencia pa
ra invertir en México." (l.6 Bl 

comenta el autor que dese la Constituci6n de l.91.7, se-

(l.68lBAI'tRERA GRAF, JORGE. Tnve~4~one4 Ex~~anie~a4, Editorial
PorrGa, S.A. Primera Edícl6n, México, l 75. PSgs. 1-2. 



129. 

establecieron cortapisas y 11.mitaciones legales en contra de

ciertas inversiones for~neas, las que consideramos son, entrP 
otras, las estaólecidas en la fracci6n r del art~culo 27 

constitucional. 

Afirma el autor que; el sistema politice, econ6m~ 
co Yjur!clico que nos r~ge, se caracteriza por ser fuertement~ 

nac~onalista y por una constante tendencia a limitar y a con
tro1ar 1a ~nvers~6n extranjera y a exc1cir1a, progresivamen -

te, de campos y ramos reservados al capita1 loca1, o control~ 

dos por el Estado, para evitar intervenciones del exterior, o 
el control de actividades ligadas con el desarrollo econ6mico 
del pats (V. gr., en materia de energéticos, banca, miner!a,
transportesl; esta polttica, por otra parte, se acentfia y las 
restr~cciones se amp1ían a ~edida que nuestro desarro1lo eco
n6mico se incrementa.•U69 1 

Coincidimos con el autor en cuanto a que nuestro pats
ha seguido una pol!tica nacionalista que tiene sus bases jurf 
dicas en la Constituci6n Pol!tica de 1917 y que se ha dejado
sentir con mayor fuerza en la década de los setenta y parte -
de los ochenta, en la que prácticamente se desalent6 la inve~ 
s~~n extranjera d~recta, con todas sus consecuencias, como 1o 

son: desempleo, inflaci6n, bajo indice de producción, creci -
miento de 1a deuda externa, ausencia de tecno1og!a, ausencia

de técnicos calificados, etc. Esto nos hace pensar que una -
polttica nacionalista severa, no es del todo aceptable, por -
lo que es recomenda.ble rectificarla sin que esto quiera decir 
retroceder en 1as decís~ones tomadas por nuestros gobernan 

tes, que a1 parecer es lo que sucede cuando se venden empre
sas públ~cas rentab1esr a ~nversionistas extranjeros, Somos

par~idar~os de aceptar la inversi6n extranjera en aquellos 

<l.69!Ibtdem. P~g. 3 
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campos descon~cidos por 1os inversionistas nacionales y por -

el mismo sector pGblica, como lo es ia electr6nica, cibern~t~ 

ca, naviera, autopartes, etc., actividades donde en igua1 -

dad de condiciones tanto a nacionales como a extranjeros, se

ofrecieran estrmu1os especiales en lugar de obstáculos, que -
lejos de beneficiar son nocivos para 1a econom.í:a y desarro11o 
de1 pars. 

Señala e1 autor que a1 inicio de la Revo1uci6n e1 Gni
co servicio público naciona1izado era el de correo y en proc~ 

so de una total naciona1ización el sistema ferroviario; post~ 

ríormente el tel~grafo, la enerqía eléctrica y otros serví 

cías públicos en los que se ha exc1uído a los extranjeros, ~ 

mo es el caso de transportes, banca, seguros, fi~anzas, etc. 

La polrtica de mexican..izaci6n, ha alcanzado a los hi. -

drocarburos, 1a energ~a nuc1ear, miner~a, petroqu:úníca, ceme~ 

to, acero, vidrio, a1uminio, etc., " ... 1a po1ítica del Gobie.E:. 
no es 1a de fomentar y forzar 1a mexicanízación de empresas,

medíante medidas fiscales y arancelarias. Es decir, negando

est~u1os fiscales a las empresas no me.xicanizadas, y conce -

diéndo1as en cambio a las que si 10 están, o negando o ~ 
giendo permisos de importanci6n de materias primas o de refa~ 

cienes a ~que1las y no a éstas. 

"A través de esos procedímientos de discutible va1i 

dez, pero de innegable eficacia po1rtica y econ6mica, quizá 
en un futuro no lejano se logre 1a me.xicanizací6n de activid~ 
des que aún hoy est~n controladas por extranjeros, y respecto 

a las cuales se juzgue que ya exista tanto la tecno1ogra nec~ 
saria como los capitales que suplan a 1os de procedencia for~ 
nea: (i 70l Creemos que esta polrtica de forzar la mexic~ 
nizaci6n tiene entre otros defectos la de actuar a.l. margen de 

(170) Ibrdem. Pág. s 
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la Constituci6n, no obstante la posible eficacia política y -

econ6mica de la que pudiera estar revestida; por tal raz6n, -

somos partidarios de una política econ6mica que no se aparte

de 1os presupuestos constitucionales, en perjuicio de persona 

a1guna, f!sica o moral, naciona1 o extranjera, 10 que crear!a 
un clima de seguridad a los inversionostas, quienes apoyados
en 1a misma, re~nvertir!an sus ganancias produciendo mayor 
cantidad y calidad de satisfactores, con la aplicaci6n de mo
derna tecnología que indudablemente daría al país la posibil~ 
dad de exportar con alto grado de competitividad en los mere~ 
dos internacionales, además de la oportunidad de capacitar a
técnicos mexicanos y de satisfacerla demanda de empleo que ca -
da d!a aumenta y que pone en predicarnento el futuro de~=· 

Razonar de esta forma, no quiere decir que seamos ant~ 

nacionalistas y partidarios de entregar el país al coloniali~ 
mo econ6mico o concretamente a los inversionistas extranje:r:cs, 
.con lo que se pondría en peligro la soberanía del país: pens~ 
mos que la aceptaci6n del capital extranjero ya sea en divi -
sas, en patentes, en marcas, en asistencia t~cnica, etc., es
aceptar el progreso y desarrollo de México: el temor a compX'2_ 
meter y poner en peligro nuestra soberan!a, creemos que se ha 
superado, al parecer s6lo ha quedado como un antecedente que
marc6 la historia, pero en la actualidad han cambiado las co~ 
diciones y que si ésta se reptiera no s6lo sería motivo la i~ 
versi6n extranjera directa sino también la inversi6n indirec
ta: en consecuencia, la política nacionalista que han seguido 
nuestros gobernantes debe ser más razonada que de..~aq6gica. 

Existen ejemplos suficientes para demostrar que la in
vers.i6n extranjera directa, ha reportado grandes avances tec
nol6qicos en los países donde la han aceptado en las mismas -
condiciones que a la nacional, tal es el caso de Canadá y Ja
p6n, países donde han aceptado la inversídn extranjeradirecta, 
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si.n que tengamos not.ic:Las. de que a cambio de. su a1 to desarro-

110 :Lndustria1, hayan comprometí.do su soberanra o que 1a mis

ma se encuentre en peligro; 1o que s~ resu1ta evidente, es 

que estos parses han 1ogrado crear su ?ropia tecno1ogra, 1a 
que exportan en paquete, tanto a pa~ses desarro11ados como 
subdesarrol1ados. 

De lo anterior podemos deducir que 1a aceptaci6n de i~ 
versi6n extranjera directa, ímpu1sa:r~a con ~ito la i.nversi6n 
nacional, que dentro de un clima de seguridad reinvertir~ 
sus ganancias y desarrollarra su propia tecnolog~a, lo que de 
r~a Las bases para al.canzar una verdadera independencia econ~ 

mica, garantizando de esta fi.rma la soberanra naciona1. 

Ah.ora bien, desde el punto de vLsta interno de indus 

trializaci6n, para incrementar la producci6n, exportaci6n, y
dar trabajo a la mano de obra desemp1eada; el autor señala 
que existen manifestaciones de esa polrtica de fomento a 1a -
industrializaci6n cuyos ejemplos son: 1a creaci6n del enton -
ces Instituto Mexicano de Comercio Exterior, desaparec~do en

cliciembre de 1~85, la práctica de diversas misiones comercia-
1es enviadas al exterior, ferias y exposiciones, 1a de vincu

larse con organizaciones regionaies como lo son la Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio, etc. Sin embargo, conside

ramos insuficiente los aicances de estas manifestaciones, de

bido a que no es posible competir en los mercados exteriores
con productos manufacturados de dudosa calidad, frente a 1os

que conservan tanto caLidad como prestigio en esos mercados. 

El autor reconoce y señala que en 1a p61ítíca de mexí
canízar existen problemas y dificultades tanto internas como
externas, para obtener resultados positivos, seña1a que i.nte~ 

namente existen problemas como el de la corrupci6n privada y
pGblica, e.xplosi6n demográfica y dependencia tecno16gicá de1-
exterior; problemas comentados por el autor en el año de 1975 
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y· que a l.a fecha se han acentuado, tal. es el. caso de La" co

rrupci6n; considera que l.a primera condici6n para impul.sar,
serra el. aumento de l.a capacidad de consumo de l.a pobl.aci6n, 
condici6n que parece distante debido a l.a incontrolable in -

fl.aci6n qu sufre el. país; l.a segunda condici6n considera que: 

"··· cons:Lstirra en atraer en medida creciente capitales me
xicanos a l.a actividad productiva y distraerlos de l.as inve~ 
sienes tradicional.es en i.n:muebl.es o de bienes y artículos -
suntuarios y de placer. Esto, puede lograrse con una polit~ 
ea a l.argo pl.azo, de carácter fiscal principal.mente, que de~ 
aliente esas inversiones y esti.mul.e l.a inversi6n interna y,
por el. contrario, grave y hasta prohiba la inversi6n exter
na." ( l ?;l) Esta segunda condici6n no se dará, mientras l.a

inversi6n naciona1 directa aplicada a la actividad industrial, 

no goce de garantías de seguridad y estímulos por parte del.
sector público, en las mismas condiciones que l.a inversi6n -
extranjera a l.a que el. autor rechaza, proponiendo desalenta~ 
l.a con cargas impositivas que l.a hagan desaparecer; no part~ 
cipamos de esta Gl.tima idea por considerar que en principio
podrra concul.car l.as garantras constitucionales a que todo -
hombre tiene derecho en la República Mexicana y por otro la
do l.a medida cerraría las puertas a l.a tecnología y en canse 
cuencia de l.os mercados de posible exportaci6n. 

Estimamos que seria suficiente con ejercer un control. 
de l.a inversi6n extranjera directa, obligándola a producir 
con sus propios recursos, exigiéndole calidad y participar 
en la exportaci6n de sus productos manufacturados; de otra 
formal.a prohíbici6n al.a inversi.6n extranjera, lejos de_ a 
brir la brecha t:ecno.16gica, la haría más profunda; no tenemos 
conocindento de que algGn país que forme parte de los del 

bl.oque capitalista, se halla cerrado a la inversi6n extranj~ 

(].7].)Ibídem. Plig. 7-B 
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ra, ni si.quiera los altamente desarrollados se han reservado

ese lujo¡ por tal raz6n, pensamos que una polrtica econ6míca

basada en la raz6n, puede resuitar mas benigna que una polrt~ 
ca nacionalista dogmática, en la que los problemas econ6rai -
ces se solucionen con decretos o leyes; la experiencia nos ha 
señalado el camino al desarrollo y bienestar social, la apro
vechamos rectificando polrticas í.noperantes y hasta capricho
sas o renunciamos al desarrollo tecnol6gico de México. 



CAPI:TULO :r:v 

LEG:I:SLAC:I:ON VIGENTE ME:XICANA EN LO RELATI:VO A CONDI:C:I:ON JURI:
, D:I:CA DE EXT.RA..'IJEROS EN MATER:I:A DE PATENTES v MA'l?CA.S 

Como 1o hemoR apuntado con anterioridad, para conocer-
1a condici6n jur~dica de los extranjeros, es preciso realizar 

una bGsqueda minuciosa en tratados internacionales, en la 
Constituci6n y en las Leyes Federales: esto resulta de la ca
rencia de una ley que aglutine todas las disposiciones que se 
encuentran cod~ficadas en díversas leyes, de 1as que nos ocu
paremos a continuacic5n: 

1) Constitucic5n Pol!tica de los Estados Unidos Mexica

~ 
E1 artícul..o l! de la Conatituci6n en vigor establece: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo croza -
rá de las garantías que otorqa esta Constituci~n, las cuales
no podrán restringi.rse ni. snspP.ndP.rsP sino en 1os casos y con 

las condiciones que e1la :misma establece." 

Del precepto transcrito podemos concluir lo siguiente: 

A) Es la Constitución 1a Gnica fuente de garantías in
dividual.es, en favor de los gol:>ernados. 

b) Las garantías que consagra la Constituci6n, son en
favor de· "todo individuo•, por lo que existe una equiparaci6n 
entre nacionales y extranjeros, englobarldo a las personas mo
ra1es nacionales y extranjeras. 

C) Las garantías individuales, s6lo pueden restringir
se o suspenderse por el pro~io texto const.ítuciona1, de mane
ra que las leyes secundarias no lo podrán hacer y si esto 
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aconteciera resultar~a ~constitucional. 

El. art~culo 2~ constitucional dispone: 

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Me 
xicanos. Los esc1avos del extranjero que entren a1 territo -

río nacional alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la 
protecci6n de las leyes.• 

E1 contenido de esta disposici6n, resulta irre1evante

en 1a actualidad; sin embargo, es de importancia en cuanto a-

1a intenci6n de1 leqis1ador de equiparar a los nacionales, a

tado extranjero que siendo esclavo en su pars, entrara a1 te
rritorio nacional. 

En consecuencia, resultaba necesaria 1a presencia fJ:s~ 

ca del extranjero esc1avo en eL territorio nacional, para 90-

zar de las mismas garan~~as que los nacionales. 

De la fracci6n II del art~cul.o 3~ constitucional se -
desprende que exite una equiparaci6n entre nacionales v P.~ -

tranjeros, pues la expresi6n es tan arrpl..ia que incluye tanto a ¡:eE__ 

senas físicas como morales, nacionales y extranjeras, al es
tabl.ecer: 

"Los particu1ares podrán impartir educaci6n en todos

sus tipos y grados 

El art~culo 4~ constitucional contempla tambi~n una -
equiparaci6n entre nacionales y extranjeros al. no hacer dis
tingo al.guno entre estos, al disponer: 

"El var6n y la mujer son igual.es ante la l.ey. Esta 
proteger::i la organi.zaci6n y el desarrol.J.o de la familia. 
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Por su partB el artj'..culo 5~ de la Constituci6n Federal, 

tampoco hace d:lsti.nci6n alguna Bnt.re nacionales y extranjeros, 

dentro de 1as que se pueden comprender a las personas morales

tanto nacionales como extranjeras; la anterior se interpreta -
de l.as expres.i.ones "A ninguna persona,. y "Nadie 11 , térm.i..nos que 

utilizó el legislador para colocar en situación jurídica simi
lar tanto a nacionales como extranjeros. 

El artrculo en cuestión dispone: 

"A n:Lnguna persona podrá i.mpedi.rse que se dedique a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, sien
do lrcitos. El ejercicio de esta libertad s6lo podrá vedarse
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la socie
dad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 
por resolución judicial. 

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 

sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento ••• • 

Por cierto, la Ley Reglamentaria de los artrcul.os 4~ y 
5~ constitucionales, ha sido declarada inconstitucional en su
art"rculo 15 que establece: 

"Ningún extranjero podrá ejercer en el Distrito Federal 
las profesiones técnico-cientrficas que son objeto de esta 
ley." 

La inconstitucionalidad de este precepto es clara, por
estipul.arse esta li.mitación a extranjeros, en una ley secunda
ria. 

Restricciones a las que están sometidos los extranjeros 
en el goce de garantras indLviduales. 
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El. art~culo 8~ i.mpone. la primera re.stri.cci.6n a1 derecho 

de pet.í.ci.ón en lo relativo a mate.ria polrtica, ya que este de

recho se reserva a los ciudadnos mex.~canos, excl..u.yendo a .l.os 

extranjeros; esto se infiere de la parte final de1 primer pá -
rrafo. 

"Los funcionaríos y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petici6n, siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pac~f1ca y respetuosa; pero en materia

po1rtica s6lo podrSn hacer uso de ese. derecho los ciudadanos -
de la Repüb1íca." 

Una segunda restríccí6n la señala el artrculo 9~ el que 
restringe a los extranjeros, eL derecho de asociaci6n, e1 cua1 

se reserva sólo a los ciudadanos de la Repúblíca; lo que se d~ 
duce del texto del citado nwneral, al determinar: 

"ARTICULO 9 '! - No se podr& coartar el derecho de asocia::;: 
se o reunirse pacrficamente con cualquíer objeto lrcíto; pero
solamente los ciudadanos de la Repúblíca podr&n hacerlo para -
tomar parte en los asuntos polrticos del pars. Ninguna reuni6n 
armada tiene derecho de deliberar.• 

En consecuencia, los no ciudadanos de la RepGbiica; es

decir, 1os extranjeros, no podrán asocLarse o reunirse para t~ 

mar parte en los asuntos polrtícos del pars. 

Por su parte el artrculo 11 cons~itucíonal, consagrauoa 
igualdad entre nacionales y extranjeros, en lo relativo a la -
libertad de tránsíto y e.1 derecho de ingreso y salida del pars; 
sin embargo, e.n la parte final de este precepto subordina este 
derecho a las facul..tades de las autoridades judicial y admini~ 

·trativa, para imponer a este derecho las limitaciones que dis
pongan las leyes. 
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"ARTICULO .l..1.- Todo hombre tiene derecho para entrar en 

la RepGblica, sal~ de ella, vi.ajar por su territorio y mudar
de ·residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasa!JOrte, 

salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de 
este derecho estará subordinado a las facultades de la autori
dad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o ct:vil., 

y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las
limi.taciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigra
ci6n y salubridad general de la Rep"Gblica, o sobre extranjeros 
perniciosos residentes en el pa~s." 

La igualdad que contiene el precepto constitucional ci
tado entre nacionales y extranjeros, es indiscutible si parti
mos de la expresi6n tan amplía que señala: "Todo hombre", en -
consecuencia el término no distingue raza, religión, nacional~ 

dad, etc. 

De lo dispuesto por el art~culo 32 constitucional, se-
deducen las siguientes restricciones a los extranjeros. 

r.- Restricci6n en concesiones, empleos y cargos pGblí
cos. Establece al principio del art~culo 32 constitucional 
que: "Los mexicanos ser~ preferidos a los extranjeros en ~ 
dad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para -
todos los empleos, cargos o comisiones del qobierno en que no
sea indispensable la calidad de ciudadano. 

II.- Restricción en materia militar, la que se deriva -
del primer párrafo del art~culo 32, constitucional dipone' " ••• 
En tiempo de paz ningün extran,ero podrá servir en el E;ército, 
ni en las fuerzas de polic~a o sequridad püblica." 

III.- Restricciones en materia aérea y mar~tima. El s~ 

gundo párrafo del art.l:culo 32 constitucional exige el rP-quisi
to de ser mexicano por nacimiento, Para tener la cAlidad de c~ 
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pit&n, pil.oto, patrón, maquinista, mec&nico, capitán de puer

to, comandante de aeródromo y en general, para todo el. perso
nal. que tripule cual.quier embarcación o aeronave que se ampa
re c:on 1a bandera o insignia mercante mex:icana. 

Las razones que justifican 1as anteriores restriccio

nes son entre otras 1a de preservar ia seguridad naciona1, e~ 

mo derecho que tiene todo estado soberano. 

rv.- Restricción en materia aduanal.. También será n!!!_ 
cesaría la calidad de mexicano por nacimiento para desempeñar 

todas las funciones de agente aduanal. en la Rep!ibl.ica. 

Otras restricciones a los extranjeros, las impone 1a

fracci6n I del. art~cul.o 27 constitucional, al. establ.ecer en -
el. primer párrafo: 

"I. S61o 1os mexicanos por nací.miento o por natura1i

zaci6n y las sociedades mexicanas tienen derecho para adqui -

rir e1 dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para

obtener concesiones de expl.otación de minas o aguas. El. Est~ 
do podr§ conceder el. mismo derecho a J.os extranjeros. siempre 
que convengan ante 1a Secretaría de Relaciones en considerar

se como nacionales respecto de dichos bienes y en no ~nvocar, 

por 1o mismo, 1a protecci6n de sus Gobiernos por 1o que se r~ 

fiere a aquél.J.os; bajo J.a pen .. , en caso de fal.tar el. convenio,
de perder en beneficio de La nación, J.os bienes que hubieren
adqUirido en virtud del. mismo. 

"En una faja de cien kil.ómetros a l.o Largo de J.as ~ 
teras y de cincuenta en J.as pl.ayas, por ningún motivo podrán
J.os extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y -
aguas." 

Del texto transcrito, podemos concluir: 

r.- En principio s6J.o Los mexicanos por nacimiento o-
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por natural.izaci6n y las sociedades mexicanas, tienen el. dere
cho para adquirir e1 domin i.o de tierras, aquas y sus accesio -

nes. 

II.- Posteriormente se facul.ta al. Estado para otorgar el. 
mismo derecho a los extranjeros, con 1a única condici6n de co~ 
venir ante J.a Secretaría de Relaciones, la incJ.usi6n de la 
"Cl.~usul.a CJ.avo", comentada con anterioridad. 

III.- Finalmente se incapacita jurídicamente a los ~ 
jeras para adquirir el. derecho de propiedad sobre tierras y 
aguas en una faja de cien kil.6metros a l.o l.argo de Las fronte
ras y de cincuenta en Las pl.ayas. 

Con anterioridad hemos convenido en La necesidad de pre
servar en J.a Constituci6n Federal. La "CJ.áusula CaLvo", no obs
tante J.a sensura de l.os países poderosos y del. restringido va
J.or que pudiera tener J.a misma: de igual. forma, somos partida
rios de la excl.usi6n de extranjeros tanto personas físicas co
mo moral.es en J.a zona prohibida, del. derecho de adquirir por 
cual.quier título, J.as tierras y aguas comprendidas dentro -
de J.os J.!mi tes fijados. 

Una úl.tima restricci6n que señal.aremos, es l.a contenida
en el artículo l.30 constitucional., por cierto poco conocida y
de J.a que hemos comentado con anterioridad el. ~el.igro que re -
presenta, J.a inobservancia de tal. restricci6n,. no obstante l.o
cl.aro que resul.ta el. octavo párrafo del. citado artícuLo, aL 

disponer: 
"Para ejercer en México el. ministerio de cual.quier c:al:to, 

se necesita ser mexicano por nacimiento." 

En consecuencia l.os ministros extranieros de cual.quier -
cul.to no podrlin por ese hecho, ejercer su cuLto en J.a Repúbl.i
ca Mexicana; sin embargo, es conocido de todos nosotros, La 
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existencia de ministros de cu1tos extranjeros que se internan 
en el pa~s, para difundir sus creencias religiosas, por lo que 

han pro1iferado 1as sectas re1igiosas en diversas partes de1-
terri torio. 

En e1 art!cu1o 13 constituciona1, se observa una c1ara
igua1dad entre naciona1es y extranjeros, a1 disponer: 

"Nadie puede ser juzgado por 1eyes privativas ni por 
tribunales especiales. Ninguna persona o corporaci6n puede 

tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compe~ 

saci6n de servicios púb1icos y estén fijados por 1a 1ey ••• " -
Esa misma observaci6n podemos deducir de1 art!~u1o 14 consti

tuciona1, en e1 primero y segundo párrafo donde no hace dis -
tinci6n a1guna entre nacionales y extranjeros, dispone: 

"A.RrICULO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo 
en perjuicio de persona a1guna. 

"Nadie podrá ser privado de 1a vida, de la 1ibertad o -
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante jui

cio seguido ante 1os tribunales previamente estabiecidos, en

el que se cump1an 1as forma1idades esenciales de1 procedimie~ 
to y conforme a 1as 1eyes expedidas con anterioridad a1 he ·-
cho." 

Esta igua1dad entre naciona1es y extranjeros, también -
se deduce de 1os art!cu1os 16, 17, 20 y 24 de la Constituc16n 

a1 estab1ecer: 

"A.RrICULO 16. Nadie puede ser mo1estado en su persona,
fami.1ia, domici1io, pape1es o posesiones, sino en virtud de -
mandamíento escrito de autoridad competente, que funde y mot~ 

ve 1a causa 1ega1 del procedimiento ••• " 
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"ARTICULO 17. Nadie puede ser aprisionado por deudas de 
carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse jus
ticia por s~ misma ••• " 

"ARTICULO 20. En todo juicio del orden criminal tendrá
el acusado las siguientes garant~as:" 

"ARTICULO 24. Todo hombre es libre para profesar las 
creencias rel.igiosas que más le agrade .•• " 

Consideramos que dentro de las expresiones "Nadie", "el 
acusado", "ni.nquna personan y "todo hombre", se comprende t~ 

to a nacionales como extranjeros; lo que es razonable si par
timos de lo extenso en contenido de los citados términos que
el legislador us6, seguramente con ese fin. 

De vital importancia resulta para este trabajo monográ
fico lo dispuesto por el art!culo 28 constitucional, al disp~ 
ner: 

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las 
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fi
jan las leyes. El. mismo tratamiento se dará a las prohibici~ 
nes a t~tulo de protección a la industria. 

"No constiti.:írán monopolios las funciones que el Estado 
ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a que se 
refiere este precepto: Acuñación de moneda; correos, telégra
fos; radiotelegraf!a y la comunicaci6n v!a satlélite; emisión 
de billetes por medio de Wl sólo banco, organismo descentral~ 
zado del Gobierno Federal: petróleo y los demás ~...ca:i:bu.i:os; 

petroqu!mica básica; mineral.es radioactivos y generación de -
energ!a nuclear, electricidad, ferrocaxriles; y las activida

aades que expresmente señalen las leyes que expida el COngre-
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so de la Uní6n. 

•se exceptaa tambíén de lo previsto en la prímera parte 

del prímer párrafo de este art!culo la prestaci6n del serví -
cio públíco de banca y de crédito. Este servicio será prest~ 
do exc1usivamente por e1 Estado a través de instítucíonesr en 

los té:r::minos que establezca la correspondiente ley reglamenta

ria, lo que tambíén determinará las garant!as que protejan 
1os intereses del público y el funcionamiento de aquéllas en
apoyo de las pol!ticas de desarrollo nacíonal. El servicio -

pGblico de banca y crédito no será objeto de concesi6n a par
ticulares. 

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por 
determinado tiempo se concedan a 1os autores y artistas para
la producci6n de sus obras y las que para el uso exclusívo de 

sus inventos se otorguen a 1os inventores y perfeccionadores
de a1guna mejora." 

Del texto transcrito podemos concluir: 

r.- Que en los Estados Unídos Mexicanos no habrá más mo 

nopolios que los que se exceptGan en lo dispuesto por este nu 

mera1. 

II.- Que el Estado tiene facultades para otorgar privi-
1eqíos por cierto tiempo a autores, artistas, inventores y 

perfeccíonadores. 

III.- Que al no hacer distincí6n alguna entre nacíona -
les y extranjeros, personas frsicas o mora1es, el pr~vi1egio
benefícia tanto a personas f~sícas como morales, na~ional.es y 

extranjeras. 
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E1 art~culo 30 constitucional dispone: 

"La naciona1idad mexicana se adquiere, por nacimiento o 
por naturalizaci6n. 

"A. Son mexicanos por nacimiento: 

•r. Los que nazcan en territorio de la República, sea -
cual fuere la nacionalidad de sus padres; 

"rr. Los que nazcan en el extranjero de padres mexica -
nos; de padre mexicano o de madre mexicana, y 

"IrI. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aerona
ves mexicanas, sean de guerra o mercantes: 

"B. Son mexicanos por naturalizaci6n: 

"r. Los extranjeros que obtengan de la Secretarra de ~ 
1aciones carta de naturalizaci6n, y 

"rr. La mujer. o el var6n extranjeros que contraigan ma
trill1onio con var6n o con mujer mexicanos y tengan o estab1ez -
can su domíci1io dentro del territorio naciona1." 

Por lo que en los téroinos del art~culo 33 constitucio-
na1: 

"Son extranjeros los que no posean las cualidades determin~ 
das en e1 art~cu1o 30." 

Para determinar la calidad de ciudadano mexicano, tene
mos que recurrir a1 texto del artrculo 34 de 1a constituci6n -

que señala: 

"ARTl:CULO 34. Son ciudadanos de 1a RepGblica los varo
nes y mujeres que, teniendo 1a calidad de mexicanos, reGnan, -
ademas, los siguientes requisitos: 
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"I. Haber curnp1ido 18 años, y 

"II. Tener un modo honesto de vivir." 

De la transcripci6n del texto podemos concluir, que los 
extranjeros ao.n reuniendo estos dos requisitos, no podrán ser 
ciudadanos mexicanos. 

El art~culo 35 constitucional determina las prerrogati
vas de los ciudadanos mexicanos, al señalar: 

"ARTICULO 35. Son prerrogativas del ciudadano: 

nI. Votar en las elecciones populares; 

"II. Poder ser votado para todos lo cargos de elecci6n
popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisi6n, te
niendo las calidades que establezca la ley' 

"III. Asociarse para tratar los asuntos pol~ticos del 
pús, 

"IV. Tomar las armas en el Ej~rcito o Guardia Naciona1-
para la defensa de la Rept:lblica y de sus instituciones, en 
en los t~rminos que prescriben las leyes, y 

"V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de pe

tici6n." 

La prerrogativa derivada de las diferentes fracciones -
del precepto citado, sólo pueden ejercerla los ciudadanos me
xi:cano, excluyéndose en forma terminante a l.os extranjeros, -

quienes tendrán que abstenerse de ejercitar ese derecho, que 
se reserva a los ciudadanos mexicanos; en consecuencia, 1os 

extranjeros carecen de los beneficios que otorga la disposi -



147. 

ci6n transcrita, por lo que no estarán en posibilidades de 
ocupar puestos de elecci6n popular, ni tampoco de los señala
dos en los art~culos 91, 95 y 102 de la Constituci6n. 

Por otra parte, el artículo 36 de la Constituci6n, señ~ 
1a wia serie de ob1igaciones, a los ciudadanos mexicanos, de

las que se exc1uyen a los extranjeros, lo que parece indicar

que la idea del legislador, fue la de compensar a los extran
jeros, de la prerrogativa establecida en favor de mexicanos. 

El articulo 36 dispone: "Son obligaciones del ciudadano 
de la República: 

"I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, ma
nifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la in -
dustria, profesi6n o trabajo de que subsista: así como tam 
bién inscribirse en los paarones electorales, en los términos 
que determinen 1as leyes; 

"II. Alistarse en la Guardia Nacional. 

"IJ:I. Votar en las eiecciones popul.ares en el Distrito -

Electoral que le corresponda: 

"IV. Desempeñar 1os cargos d~ ~lecci6n popul.ar de la F~ 
deraci6n o de los Estados, que en riingan caso ser~n gratuitos: 

y 

"v. Desempeñar los cargos consejiles del municipio Cbnde 

resida, las funciones electorales y las de jurado. 

Otro de los preceptos constitucionales de gran importa~ 

cía en este trabajo, resulta ser la Lracci6n XV del artículo-

89 que señala como facultad del Presidente de la Repablica: -
entre otras, la siguiente: 
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"XV. Conceder privi.legios exc.lusivos por tiempo .limita
do, con arreg1o a 1a 1ey respectiva, a los descubridores, in

ventores y perfeccionador~s de al.g{in ramo de .la industria;" 

Resu.lta fáci.l apreciar de .la anterior transcripci6n, 
que .la intcnci6n del legislador fue genera.l, es decir, no li

mit6 la concesi6n de tai privileg~o a nacionales, sino que es 

tan amp.lia que incluye a los extranjeros personas frsicas y -

morales, nacionales y ex~ranjeras. 

Ahora bien, hemos sostenido que es la Constituci6n la -

única fuente garantras individuales, por lo tanto, s6lo esta

puede restringirlas, en consecuencia si la fracción XV del a~ 

trculo 89 de la.propia Constituci6n, no hace distinci6n algu
na entre nacionales y extranjeros en el goce de la concesi6n

de privL1egios exclusivos, los extranjeros tanta personas fr
sicas corno morales nacionales o extranjeros, gozarán de ese -

derecho en 1.as mismas condiciones, sin que ninguna l.ey ordi..Il.!!, 

ria pueda limitar ese derecho. 

Finalmente el artrcu.lo .123 constituciona.l, dispone que: 

"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socia1 

mente útil; a.l efecto, se promoverán .la creaci6n de emp.leos y 
la organizaci.6n social para e.l trabajo, conforme a la ley. 

•vr:i:. Para trabajo igua.l debe corresponder salario 
igual, sin tener en cuenta sexo ñi nacíona1ídad;" 

De .la transcripci.6n del primer párrafo del. art.rculo 123 

constitucional. y de .la fracci6n VII de.l mismo, desprendemos -
sin mayor prob.lema de interpretaci6n,la abso.luta igua.ldad que 
establece entre nacionales y extranjeros; no obstante que ia

.ley reg.lamentaria de este precepto, en su art.rcu..l.o 154, dete~ 
mine .la preferencia en igua.ldad de circunstancias, a .los tra-
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bajadores mexicanos respecto de quienes no 1o sean. Sin em -

bargo, esta clisposici6n no se opone en absoluto al texto con~ 
titucional, en virtud de no restringir garantías individua 
les. 

Si bien es cierto que la Ley Laboral impone limitacio -
nes a los extranjeros como lo es el caso del artículo 7~, es
ta no es una restricci6n al trabajo, se trata de una limita -

ci6n cuantitativa que en ninguna forma contraviene al texto -
constitucional; porque la misma limitaci6n no prohibe el tra
bajo de extranjeros, s6lo limita el nGmero de los mismos; pa.r 
lo que hace al artículo 246 de la Ley Laboral en cuesti6n que 
exige que los trabajadores ferrocarrileros sean mexicanos, 
tampoco restringe de manera alguna el derecho al trabajo a 
que tiene derecho toda persona incluyendo a los extranjeros;
esto es si tomamos en cuenta que no es 1a Gnica fuente de tr~ 
bajo en que se puedan desempeñar los extranjeros. 

Pues bien, si es cierto que existen algunas otras acti
vidades en las que no son aceptados ios extranjeros, esto no

implica prohibici6n al trabajo que tienen derecho los extran
jeros, en consecuencia, consideramos que ex.t.ste congruencia -

entre el texto constitucional y la Ley Laboral. 

2) C6diqo Civil para el Distrito Federal 

La aplicaci6n del C6digo Civil para el Distrito Federal, 
en materia de condici6n jurídica de extran~eros, resulta muy
discutida; Jorge Barrera Graf, señala que: "···una ley que -
establezca restricciones y· limitaciones a extranjeros y suje
te a ciertos actos realizados por ellos a autorizaciones y 

permisos previos, tiene que ser una ley federal ••• "< 172 ) co~ 
tra esta opini6n, Arellano García, señala•que: " ••• de ningu-

(172) Ibídem. P~g. 13 
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na manera puede estimarse i.naebido que s61o 1a Ley Federal. 

pueda modificar y restringir los derechos civil.es de que go 

zan los extranjeros. Tampoco es inadecuado que 1as disposi 
ciones del C6digo Civil. del. Distrito Federal. sobre derechos 
civiles de los extranjeros sean ap1icables en atenci6n a que

este ordenamiento es apl.icab1e en toda 1a República en asun -

tos dei orden federal como expresamente 1o indica su art~cu.lo 

l~ •••• <173> Esta tesis es la sustentada por ejecutorias de -

la Suprema Corte y por tratadistas como Rodrrguez y Rodrrguez 
Puente y Calvo, etc. 

No entraremos a la discusi6n y nos concretaremos a 1o -

dispuesto por el art~culo 1~ que señala: 

"Artículo 1~ Las disposiciones de este C6digo regirán -

en el Distrito Federal en asuntos del orden común, y en toda
la República en as un tos del orden Federal." 

En consecuencia si la condición jurrdica de extranjeros 

es materia federal., resul.ta indiscutibl.e la apl.icaci6n del. c~ 
tado ordenamiento, en esta materia. 

Por si existiera duda :i;especto a lo ordenado por el ar
t~cu1o 1~ transcrito, esta desaparece con lo dispuesto por el 

art.!:culo 12. 

"Artrcul.o 12. Las leyes mexicanas, incl.uyendo l.as que -
se refieran al estado y capacidad de las personas, se aplican 
a todos los habitantes de la República, ya sean nacional.es o
extranjeros, est~n domiciliados en ella o sean transeun.tes." 

La disposición transcrita, no distingue entre nacíona ~ 

(173) ARELLANO GARCIA, Ob. cit. Pág. 328 
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1es Y extranjeros, 1o que determina una equiparaci6n entre 1os 
mismos. 

Por otra parte e1 art!cu1o 14 de1 ordenamíento que nos -
ocupa seña1a: 

"Art!cu1o 14.- Los irunueb1es sitos en e1 Distrito Fede -
ra1 y 1os bienes muebl.es que en ei mísmo se encuentren. se re
girru. por 1as disposiciones de este C6digo, aún cuando 1os d~ 
ños sean extranjeros." 

Consideramos que esta disposición debi6 contemp1ar 1os -
bienes inmueb1es de extranjeros, sitos en cua1quier Estado de-
1a Repl'.ib1ica. 

De 1o dispuesto por e1 art!cu1o 15 de1 C6digo Civi1, po
demos deducir, que existe una equiparaci6n entre naciona1es y
extranjeros, a1 disponer: 

"Art!cu1o 15.- Los actos jur!dicos, en todo 1o re1ativo
a su forma, se regirM> por 1as 1eyes de1 1ugar donde pasen. 
Sin embargo, 1os mexi.canos o extranjeros residentes fuera de1-
Dístrito Federa1, quedan en 1ibertad para sujetarse a 1as for
mas prescritas por este C6digo cuando e1 acto haya de tener 
ejecuci6n en 1a mencionada demarcación." 

E1 art!cu1o 25 de1 Código Civi1, no hace distingo a1guno 
entre personas mora1es mexicanas y extranjeras, a1 señal.ar que: 
"Son personas mora1es, ].as sociedades civi1es o mercantiles." 

Los art!cu1os 2736 a~ 2738, se refieren concretamente a-
1as asociaciones y sociedades extranjeras, a1 disponer: 

"Art!cul.o 2736.- Para que 1as asociaciones y sociedades
extranjeras de carácter civi1, puedan ejercer sus actividades-
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en e1 Distrito Federal, deberán estar autorizadas por la Se -
cretar~a de Relaciones Exteriores.~ 

"Artrculo 2737.- La autorizaci6n no se eoncederá si no
comprueban : 

"I.- Que están constitui.das con arreglo a las leyes de
su propio país y que sus estatutos nada contienen que sea CO!!_ 

trario a las 1eyes me~icanas. 

"II.- Que tienen representante domiciliado en el lugar

donde van a operar, suficientemente autorizado para responder 

de Las obligaciones que contraigan las mencionadas personas -

moral.es." 

Coincidimos con Are1lano García, en la observaci6n que
hace del artrculo 2736, al limitar esta disposici6n al Distr~ 

to Federal, sin considerar que la condici6n jurrdica de ex 
tranjeros, es materia federal. 

Para determínar que tipo de bienes y derechos son suje

tos de apropiaci6n tanto de nacionales como de extranjeros s~ 

r~ preciso conocer lo dispuesto por e1 artrculo 747 del C6di

go Civil, que dispone: "Puede ser objeto de apropiaci6n todas 
las cosas que no estén exciurdas de1 comercio." 

Podemos concluir que son objeto de apropiaci6n los bie

nes inmuebles y mueb1es que se encuentren en el comercio; de~ 
tro de estos últimos se pueden incluir las patentes, las mar
ca, los derechos de autor y aún 1os nombres comerciales, pre
viamente registrados que regulan los artrcu1o 772 y 773. 

"Art~culo 772.- Son bienes de propiedad de los particu

lares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente,-
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y de 1as que no puede aprovecharse ninguna sin consentimiento 
de1 dueño o autorización de la ley." 

"Art!cu1o 773.- Los extranjeros y las personas mora1es

para adquirir la propiedad de bienes inmuebles, observar§n lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias." 

Del texto de este til.timo art!culo, podemos deducir que
los extranjeros y las personas morales, podrAn adquirir....,._ 
p¡;epfcázd i derechos como es e1 caso de las patentes, marcas, 

nombres comerciales, etc., los que hemos considerado como 

bienes muebles, y de los cuales no existe limitación alguna -
para su adquisici6n. 

Cabr!a pensarse que los bienes que hemos señalado, caen 

dentro de lo dispuesto por el. art!culo 826 del ordenanú.ento -

en estudio; que dispone: 

"Sólo la posesi6n que se adquiere y disfruta en concep
to de dueño de la cosa poseída puede producir la p>:escripci6n." 

Sin embargo, pensamos que las marcas, 1as patentes, 
1os nombres comerciales, etc., no se encuentran dentro de es

tos presupuestos, si partimos del. punto de vista de que, el -
primer requisito para poseer, adquirir y disfrutar en calidad 
de propietario, requiere del registro previo de los mismos y
que el. uso c1andestino de estos bienes incorporaos, est& pro
hibido y sancionado por la Ley de Invensiones y Marcas, que -

posteriormente estudiaremos. 

El. art!culo 1305, relativo a la capacidad para testar -

dispone: 

ftPueden testar todos aquel.los a quienes la 1ey no pro -
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hibe expresamente el ejercicio de ese derecho." 

En consecuencia, podrán testar todos aque11os, tanto n!!_ 

ciona1es corno extranjeros, que la 1ey no les prohiba ese der~ 
cho. 

Ahora bien, para saber quienes pueden heredar ser& pre
ciso estar a lo dispuesto por el art.í:cu1o 1313 de1 ordenamie~ 
to en estudio que dispone: 

"Todos los habitantes del Distrito Federal de cua1quier 
edad que sean, tienen capacidad para heredar, y no pueden ser 

privados de ella de un modo absoluto; pero can relación a 

ciertas personas y a determinados bienes, pueden perder1a por 
a1guna de 1as causas siguientes: 

"IV.- Falta de reciprocidad internac~ona1;" 

En principio se establece una igualdad entre nacionales 
y extranjeros, lo que se confirma por lo dispuesto en el artf 
culo 1327, pero posteriormente este derecho se limita en la 
fracción rv del art.í:culo 1313 transcrita, limitación que se 
afirma en el art.í:culo 1328. 

"Art.í:culo 1327.- Los extranjeros y las personas Il'Drales, 
son capaces de adquirir bienes por testamento o por intesta -
do; pero su capacidad tiene las limitaciones establecidas en

la Constitución Pol.í:tica de los Estados Unidos Mexicanos y en 
las respectivas leyes reglamentarias de los art.í:culos consti
t uciona.1.es. Tratándose de extranjeros, se observarS ta.mbién

lo díspuesto en el arti'.cu1o siguiente." 

"Art.í:culo i328.- Por falta de reciprocidad internacio -

nal., son incapaces de heredar por testamento o por ~ntestado, 
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~ 1os habitantes de1 Distrito Federal, los extranjeros que, -
seqün 1as leyes de su pa!s, no puedan testar o dejar por in -
testado sus bienes a favor de los mexicanos." 

Consideramos que los numeraies transcritos, deber~an ca!!_ 
temp1ar a todos 1os habitantes de la Repdblica, para evitar la 
posibi1idad que una ley local pudiera limitar derechos a ex 
tranjeros. 

•Articulo 2274.- Los extranjeros y las personas morales 
no pueden ccmprar bienes raices, sino sujetándose a lo dispues
to en el articulo 27 de la Constitución Politica de los Esta -
dos Unidos Mexicanos, y en sus 1eyes reglamentarias.• 

Del texto del articulo anterior, podemos concluir que no 

existe una prohibición para comprar bienes ra!ces, sino una 
condición, que en este caso es la de observar lo dispuesto por 
el articulo 27 constitucional, en su primera fracción. 

3) Código Penal para el Distrito Federal 

De acuerdo al Código Penal, la condición juridica de los 
extranjeros, es equiparable a la de los nacionales, sin que 
exista distinción alguna¡ esto es, los delitos cometidos por
extranjeros o por nacionales, serán castigados con id~ntica 
sanción, aplicable al caso concreto. 

En la aplicación de la Ley Penal para el Distrito Fede -
ral, será requisito necesario que los delitos resulten ser de-
1a competencia de los tribunales comunes del Distrito Federal.
y para su aplicación en toda la Repdblica, requiere que ei de
lito sea de competencia federal, por lo que podemos inferir, 
que, los delitos cometidos en los Estados de 1a Federación, s~ 
rán castigados conforme a la ley 1oca1, con excepción de ios -
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de competencia federa1, 1os que serán sancionados por e1 C6d~ 
go Pena1 para e1 Distrito Federa1, de conformidad a 1os dis -
puesto por e1 art~culo 1°. de1 citado ordenamiento, que le da 
el carácter de 1ey federal. 

E1 art~cu1o 4! del mismo ordenamiento, confirma la a -

p1icaci6n del C6digo Pena1 y demás 1eyes federales, al dispo
ner: 

"Art~culo 4°.- Los de1itos cometidos en territorio ex -

tranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranje -

ros, o por un extranjero contra mexicano, serán penados en 1a 
Reptlblica, con arreglo a las leyes federales, si concurren 
los requisitos siguientes: 

"I.- Que el acusado se encuentre en la Repdblica; 

"II-- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado 
en el pa~s en que di1inqui6." 

seg~n 1o dispuesto por e1 art~culo 6~, esta 1ey carece
de ap1icaci6n en materia de propiedad industrial, en virtud -

de que existe una ley especial RLey de Invenciones y Marcas•

la que dedica e1 cap~tu1o I del t~tulo d~cimo, a 1as infrac -
cienes cometidas a esta ley, dentro de las que señala 1os de-
1itos y 1a penalidad aplicable a los mismos; sin embargo, se
observar4n las disposiciones conducentes del C6digo Penal, s~ 
gtl.n se desprende de1 art~cu1o citado, que a continuaci6n se -

transcribe •.. 

•Art~culo 6~ cuando se cometa un de1ito no previsto en
este C6digo, pero si en una ley especial o en un tratado in -
ternaciona1 de observancia ob1igatoria en ~ico, se ap1ica -

r!n ~stos tomando encuenta las disposiciones del Libro Prime-
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ro del presente C6digo y, en su caso, las conducentes del Li 
bro segundo. 

"Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas 
disposiciones, la especial prevaleéerá sobre la general." 

En consecuencia, la ley aplicable a los delitos deriva 
dos de la infracci6n a la Ley de Invenciones y i~rcas, se cas
tigar4n en los t~rminos de esta misma. 

4) Ley General de Pobl~ción 

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de 7 de ene
ro de 1974, teniendo como fundamento legal la fracción xvr del 
art!culo 73 de la Constituci6n, que faculta al congreso de la
Oni6n, para legislar sobre condici6n jur!dica de extranjeros,
colonizaci6n, emigración e inmigraci6n. 

En el cap!tulo primero de esta ley, se establecen mq:>l..ias 

atribuciones a la Secretar!a de Gobernación, por lo que ha re
sultado ser objeto de cr!ticas por la doctrina mexicana, de la 
que somos partidarios; en consecuencia, consideramos poo:> afo~ 
tunado otorgar a una autoridad administrativa como es el caso
de la Secretar!a de Gobernaci6n, facultades tan amplias en es
ta materia, por razón de que puede llegar al abuso y negar o -
admitir extranjeros, sin justificación jur!dicamente válida, -
situaci6n que puede ocasionar serios perjuicios tanto a la po
blación nacional como al desarrollo del pa!s, por lo que la 
aceptaci6n o rechazo de extranjeros deber!a ser estudiada min~ 
ciosamente, por una comisión especializada. 

Desde otro punto de vista, consideramos que las faculta
des tan amplias que la ley otorga a la secretar!a de Goberna -
ci6n, podr!an encontrarse al margen· de la Constitución, lo que 
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no es aceptable en un estado de derecho como lo es el nuestro. 

Pues bien, como 1o hemos señalado, la Secretar!a de Go -
gernación goza de amplias facultades en lo relativo a 1a acep
tación o rechazo de extranjeros, situaci6n.que se desprende de 

los art!culos 32, 33 y 34 que a continuación transcribimos. 

MArt!culo 32.- La 5ecretar!a de Gobernaci6n fijará, pre
vios los estudios demográficos correspondientes, ei ndmero de

extranjeros cuya internaci6n podrá permitirse a1 pa~s, ya sea
por actividades o por zonas de residencia, y sujetará a 1as m~ 

dalidades que juzque pertinentes, la inmigración de extranje -
ros, segtln sean sus posibilidades de contribuci6n al progreso
naciona1." 

•Art!culo 33.- De conformidad por lo dispuesto en el ar
t~culo anterior los permisos de internación se otorgarán pref~ 
rentemente a los cient~f icos y t~cnicos dedicados o que se ha
yan dedicado a la investigación o a la enseñanza en discipli -
nas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por mexicanos,
as~ como a 1os inversionistas a que se refiere e1 art!cu1o 48, 
fracci6n II, de esta Ley. A 1os turistas se 1es proporciona -

rán facilidades para internarse en el pa~s." 

"Art~cu1o 34.- La secretar!a de Gobernación podrá fijar
a 1os extranjeros que se internen en e1 pa~s 1as condiciones -
que estime conveniente respecto a 1as actividades a que habrán 
de dedicarse y a1 lugar o lugares de su residencia. Cuidará -
asimismo de que 1os inmigrantes sean elementos dtiles para e1-
pa~s y de que cuenten con los ingresos necesarios para su sub

sistencia y en su caso, la de 1as personas que estdn bajo su -

dependencia econ6mica." 

Para 1os fines de este trabajo monográfico, consideramos 
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de importancia lo dispuesto por el articulo 36 de la ley en
estudio. 

"La Secretaria de Gobernaci6n tomará medidas para ofr~ 
cer condiciones que faciliten el arraigo y asimilación en M~ 
xico de investigadores, cientificos y técnicos extranjeros." 

El prop6sito legal resulta todo un éxito, en la busqu~ 
da del desarrollo industrial de México: sin embargo, en el -
terreno pr&ctico no se ha logrado arraigar y asimilar éste -
tipo de elemento humano, al que lejos de ofrecer facilidades 
para tal fin, se desalienta por lo tardadado de los tr&mites 
burocr4ticos, aunado al reducido campo de la actividad cien
t!fica y técnica del pa!s: si a esto le agregamos los bajos
honorarios que se devengan dentro de esa actividad, termina
mos con las buenas intenciones del precepto. 

Conveniente ser!a hacer efectivo el contenido del pre
cepto, ofreciendo mejores condiciones para el arraigo en Mé
xico de investigadores, cient!ficos, técnicos e inversionis
tas extranjeros, que en igualdad de condiciones que a los n~ 
cionales se les garantice seguridad, fuentes de investiga 
ci6n cient!fica y tecnol6gica bien retribuidas. 

Lo anterior resultaria atractivo tanto para investiga
dores, cientificos, técnicos e inversionistas extranjeros, -
como para los nacionales, con lo que de alguna manera se ev~ 
tar!a la fuga de éste elemento humano al extranjero, lo que
sin duda alguna es determinante en el desarrollo del pa!s. 

5) Ley Orgánica de la Administraci6n PGblica Federal 

La presente ley tiene la finalidad de organizar la Ad
ministraci6n Ptlblica Federal, centralizada y paraestatal. 
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El ejercicio y atribuciones encomendadas al Poder Ejecu
tivo se realizar:in por las dependencias de la Administraci6n -
Pública Centralizada, concretamente por las Secretarras de Es
tado, a las que se ha encargado del despacho de determinados -
asuntos. 

Dentro de las multiples funciones encomendadas a la Se -
cretarra de Energra, Minas e Industria Paraestata1, 1e corres
ponde el despacho de los siguientes asuntos que se enumeran en 
el artíuclo 33, de la ley en estudio y son: 

"VI. Promover y, en su caso organizar la investiqaci6n 
técnico industrial en materia de energía, siderugia, fertili 
zantes y recursos naturales: 

"X. Regular y promover las industrias extractivas: 

"XI. Impulsar el desarrollo de los energéticos y de la -
i..ndustria minera;" 

Estas actividades casi en forma general estan reserva -

das al Estado, por lo que están vedadas a nacionales y extran
jeros. 

A la Secretarra de Comercio y Fomento Industrial, le co
rresponde e1 despacho entre otros, de los siguientes asuntos -

(artículo 34) • 

"VI. Estudiar y determinar mediante reglas genera1es, 
conforme a los montos globales establecidos por la Secretarra
de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesa -
ríos para el fomento industrial, el comercio interior y exte -
rior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de
importaci6n y administrar su aplicaci6n, así como vigilar y 
evaluar sus resultados; 
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"XII. Normar y registrar la propiedad industria1 y mer
cantil: as.! como regular y orientar la inversión extranjera y 
la transferencia de tecnolog.!a: 

"XXIII. Promover, orientar, fomentar y estimu1ar la in
dustria nacional: 

"XXJ:V. Promover, orientar, fomentar y estimul.ar ei des~ 

rrollo de la industria pequeña, mediana y rural y regular 1a
organizaci6n de productos industriales; 

"XXV. Promover y, en su caso, organizar la invest:.19'.aciéll'l.:... 

técnico industrial." 

Las atribuciones que la ley otorga a la Secretar.fa de -
Comercio y Fomento Industrial, que se desprenden del texto de 
las fracciones del art.!culo 34 transcritas, sientan las bases 
para el desarrollo industrial y comercial¡ lo lamentable es -
su poca aplicación pr~ctica, lo que se refelaja en los bajos
.índices de crecimiento y desarrollo industrial y comercial.. 

Del texto de las diferentes fracciones del art.!culo 34, 
se observa una clara preferencia por la industria nacional, -
postura que ser.!a del todo aceptable si México hubiera alcan
zado un desarrollo que le permitiera contar con tecnol.og.!a 
propia y con suficiente ahorro interno para financiar la in -

dustria nacional.. 

El art.!cul.o 28 de la ley que nos ocupa señal.a una sene 
de funciones a J.a Secretar.!a de Relaciones Exteriores, a la -
que. corresponde entre otros asuntos: 

"V. Conceder a los extranjeros las licencias y autoriza
ciones que requieran conforme a las leyes para adquirir el do
minio de las tierras, aguas y sus accesiones en la Repliblica -
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Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, interve -

nir en la explotaci6n de recursos naturales o para intervenir 
o participar en 2ociedadas mexicanas civi1es o mercantiles; -

así como conceder permisos para la constítuci6n de éstas o r~ 

formar sus estatutos o adquirir bienes inmueb1es o derechos -
sobre el.los;" 

Independientemente de .l.a controversia que se ha suscit~ 
do al. respecto de esta facul.tad, l.a Secretari'.a de Rel.aciones

Exteriores sigue interviniendo y por razones prácticas ha de

jado de ser impugnada tanto por abogados como por notarios y
públ.ico en general. que se han visto afectados por esta dispo

sici6n. 

6) Ley de Nacionalidad y Natural.izaci6n 

Esta 1ey fue publicada en Diario Oficial. de 20 de enero 
de 1934, encargándose de reglamentar "la extranjer~a" en e.l. 

caprtulo IV al. que denomina "Derechos y obligaciones de los -

extranjeros" los que codifica en s61o seis artrcuios; ser~a -
aconsejable que dentro de este capítulo se recopilaran todas-
1as disposiciones dispersas en 1as diferentes 1eyes, sobre 

condición jur~dica de extranjeros. 

Para los efectos de conocer l.a condici6n jurídica de 
1os extranjeros que contempla 1a ley que nos ocupa, será pre
ciso recurrir a l.o dispuesto por los artículos 6~ y del. 30 a-

35, que a contiñ.uaci6n transcribimós. 

"Art.tcu1o 6~- Son extranjeros los que no sean mexicanos 

conforme a 1as disposiciones de esta ley." 

"Artículo 30.- Los extranjeros tienen derecho a las ga

rantías que otorgue el. capítul.o I, ti'.tul.o I de l.a Constitu 
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cién PoI!tíca de l.os Estados Unidos Mexicanos, con l.as res tri E:_ 

ciones que l.a misma i-npone." 

"Art!cul.o 31..- Los extranjeros están exentos del. servi
cio mil.itar; l.os domicil.iados, sin embargo, tienen obl.igaci6n 
de hacer el. de vígil.ancia cuando se trata de l.a seguridad de
l.as propiedades y de l.a conservación del. orden de la misma P2 
bl.acidn en que están radicados." 

El. artrculo 6~ transcrito, conceptúa por excl.usi6n a 
l.os extranjeros; el. art!cul.o 30 confirma l.o dispuesto P<>r e1-
cap!tul.o r, t!tul.o r de l.a Constituci6n Pol.!tica dP- los Esta
dos Unidos Mexicanos, por su parte el artículo 31 coloca a 
l.os extranjeros en un plano de privilegio con respecto a l.os-
naciona1es a1 exentar a 1os primeros de1 servicio mi1itar; ~ 

sin embargo, es justificable tal. situación en base a l.as res
tricciones impuestas por l.a segunda parte del. primer p~rrafo-
de1 art.!cu1o 32 constitucional, se &:ase ca i':; 

"Artrcul.o 32.- Los extranjeros y las personas morales -
extranjeras etán obligados a pagar l.as contribuciones ordina
rias o extraordinarias y a satisfacer cual.quiera otra presta
ción pecuniaria, siempre que sean ordenadas por l.as autorida
des -y al.caneen a l.a generalidad de l.a pobl.aci6n donde resi 
den. También están obl.igados a obedecer y respetar l.as inst~ 
tuciones, 1eyes y autoridades del. pa!s, sujetándose a l.os fa -
l.l.os y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros 
recursos que l.os que las l.eyes cenceden a l.os mexicanos. Sd
l.o pueden apelar a l.a v!a diplomática en l.os casos de denega
ción de justicia o retardo vol.untaría y notoriamente mal.ício
so en su administración." 

Del. texto transcrito, podemos deducir que la intención -
del. l.egisl.ador fue l.a de equiparar a nacionales y extranjeros 
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inciuyendo a las personas morales. 

"Artrcu.lo 33. Los extranjeros y l..as personas morales ex
tranj_eras, así: como l..as sociedades mexicanas que tengan o p~ 

den tener socios extranjeros, no pueden obtener concesiones -
ni celebrar contratos con los ayuntamientos, gobiernos loca -
les, ni autoridádes federales sin previo permiso de la Secre

tarra de Relaciones, el cual.. podrá concederse siempre que los 
interesados convengan ante la propia Secretar.!a én conside 

rarse com mexicanos respecto de dichos contratos y en no inv~ 

car, por cuanto a ellos se refiere, la protecci6n de sus 90 -

giernos, bajo la pena que en cada caso establecerá la Secret~ 

r.!a de Relaciones - " 

El. art.!.culo transcrito, consagra la Cláusula Gil.ve, .la -

cual ha resultado seríamente sensurada por los pa~ses desarr~ 

llados quienes lé han negado vaior; sin embargo, reiteramos -

nuestra postura por manteneria en La 1egislaci6n vigente mex~ 

cana. 

"Art.!cul.o 34. Las personas morales extranjeras no pue -

den adquirir ei dominio de las tierras, aquas y sus accesio -
nes, ni obtener concesiones para explotación de minas, aguas

º combUstibles minera.les en la RepGblica Mexicana, salvo en -
los casos en que expresamente lo determinen las 1eyes.n 

Con lo dispuesto por el art.!cul.o 34 transcrito, se rati
fican las restricciones a1 derecho de propiedad a que se re -

fiere la fracci6n I del art.!cul.o 27 constitucional.. 

7) Ley de Invenciones v Marcas 

La Ley de Invenciones y Marcas, fiue p'Ubl.icada en Oiario
Oficial de 10 de febero de l.976, y tiene apoyo constitucional 
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en J.os artícul.os 28, 89 fracción XV en lo relativo a las fa

cul.tades que tiene la Federaci6n para legislar sobre privil~ 
gios industriales y en el artículo 73, fracción X, que facu~ 
ta a1 Congreso Federal para 1egis1ar sobre comercio. 

Esta 1ey tiene como finalidad faci1itar la transferen 
cia de tecnoJ.ogía a nuestro país, as! como e1 de ofrecer in
centivos a 1os inventores nacionales para promover e1 desa -

rro11o industrial de México. 

Para 1os fines del. presente trabajo transcribiremos so-
1.amente algunos art!cul.os de 1.a ley que no:; ocupa, qu.e ten -

gan relación con J.a condición jurídica de 1os extranjeros en 
materia de patentes, marcas, nornbres comerciales, etc, con -

1o que estaremos en posibi1idades de conocer la situación de 
~ates, con respecto a 1os nacionales. 

El primer intento por determinar quienes son sujetos de 
estos derechos, lo estab1ece el artícul.o 3~ al. disponer: "La 
persona física que realice una ínvenci6n o su causahabiente, 
tienen derecho exclusivo de expJ.otar en su provecho por sí o 
por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones -

contenidas en esta 1ey y su regJ.amento. Este derecho se ad
quiere mediante el. privi1egio de patente que otorgue el Est~ 
do y su ejercicio estará sujeto a J.as moda1idades que dicte
eJ. intertlis pt:ib1ico. E1 interesado puede optar, sin embargo, 
por un certificado de invención, en 1os términos del. artícu
J.o 8~ de esta ley.• 

Pues bien, de la transcripci6ndel. artícu1o 3~, podemo~
deterrninar que no existe distinci6n entre nacional.es y ex 
tranjeros, peronas frsicas, que rea1icen una invenci6n, pos

teriormente, ese mismo derecho se ampiia a las personas mor~ 

J.es, según J.o estab1ece con 1os artícuJ.os 11 y 89 que a con
tinuación se transcriben y que sin J.ugar a duda contemp1an a 
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personas mora1es nacional.es y extranjeras. 

•Artrcul.o ll. Los titulares de las patentes podr~ ser 
personas f~sicas o morales." 

"Artrcuio 89. Toda persona que esté usando o quiera 
usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o
produzca, podrá adquirir el derecho a uso, satisfaciendo las 
formalidades y requisitos que establecen esta ley y su regl~ 
mento. 

•rgual derecho tendrán los comerciantes y prestadores 
de servicios debidamente establecidos, respecto a los artJ'. 
cuios que vendan a los servicios que presten en el territo 

rio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. 
Los comerciantes podrán usar su marca por si sola o agregan
do a la de quien fabrique los productos con el consentimien
to expreso de éste." 

Consideramos que la intenci6n del legislador fue la de
otorgar igualdad de derechos a nacionales y extranjeros en -
materia de propiedad i.ndustrial, lo que se deduce del texto
de la ley; esta intenci6n de igualdad seria absoluta, si no
fuera por las condiciones a que están sujetos los extranje -
ros, en los casos de los artículos 36 fracci6n rv, 113, 127, 
128, i9l y 192, los que disponen: 

"Articulo 36. Cuando se solicte una patente después de
hacerlo en otro país, la fecha de presentaci6n se retrotrae
rá a la presentaci6n en aquél en que lo .fue primero, siempre 
que se presente en México dentro de los plazos que determi -
nen los tratados internacionales, de 1os que el mismo sea 
parte. Si no lo hubiere, deberá presentarse dentro del año
de solicitada la patente en el país de origen. 
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"Para conceder ese derecho de prioridad deberá satisfa
cer l.os requisitos sigui.entes: 

"IV. Que exista reciprocidad en el país de origen." 

Este mismo principio se establece en el artículo 113, -
al. reglamentar el registro de una marca que se pida en Méxi
co. 

Por su parte el. artículo 127 dispone que: "Toda marca -
de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una 
persona física o moral., extranjera, que est~ destinada a am
parar artículos fabricados o producidos en territorio nacio
nal, deber~ usarse vinculada a una marca originariamente re
gistrada en M~xico • " 

"Artículo 128. Los actos, convenios o contratos que se
real.icen o cel.ebren con motivo de la concesi6n del. uso oner~ 
so o gratuito de una marca registrada originariamente en el.
extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral e~ 
tranjera, deberá contener l.a obligaci6n de que dicha marca -
se use vinculada a una marca original.mente registrada en Mé

xico y que sea propiedad del l.icenciatario." 

Por cierto, el cumpl.imiento de estos art!cul.os (127 y -
128) se ha venido prorrogando año tras año: l.a úl.tima vez 
que se ampl.i6 por un año más fue por acuerdo de 3 de diciem

bre de 1985. 

"Art!cul.o 191. Los extranjeros que al. formul.ar al.guna -
sol.icitud se encuentren en el. pa!s, deberán acreditar su 1e
gal. estancia en el. mismo 

"Art!cul.o 192. Las personas físicas o moral.es de nacio
nal.idad extranjera, ti.tul.ares de al.gún derecho obtenido de -
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conformidad con esta ley, deberán señaiar en el territorio nacio 

nal ·domí.Cilio para oir notificaciones y designar apoderado o peE 
sena autorizada .•. " 

Al. condicionarse en la ley ios derechos de los extranjeros
en materia de patentes, marcas, nombres comerciales, etc. nos e~ 

centramos en presencia de una equiparaci6n entre nacionales y 

extranjeros. 

Ahora bi.en, desde el. punto de vista jur.1'.dico existen simiJ.~ 
res derechos en la adquisición de patentes de invenci6n, marcas, 

nombres comerciales, etc., sí.n embargo, dentro de1 terreno pr~c
tico, existen grandes desventajas de los nacionales frente a los 

extranjeros, de pa~ses desarroLiados, basta reproducir lo señal~ 
do por el. maestro Rafael. de Pina, cuando señal.a que: " ••• del. t~ 
tal. de patentes otorgadas por pa.1'.ses en desarroJ.lo, el. mayor poE 
centaje corresponde a extranjeros (el. 92% en México). casi en -
su totalidad pertenecen a grandes empresas, general.mente nacion~ 
ies de unos pocos pa.1'.ses desarroJ.1.ados (en México, el. 88% de J.as 
patentes se otorgan a empresas y s6J.o el J.2% a individuos) .•• " -
(J. 74 l 

Sin embargo, esto no significa de ningwia manera, que jur~

dicamente 1a Ley de Invenciones y Marcas otorgue mayores prerro

gativas a los extranjeros, poniendo en inferioridad a los nacio
nal.es, J.o que real.mente existe es una desigual.dad tecnoJ.6gi.ca, -
s6J.o superabJ.e con J.a apli.caci6n de grandes recursos para J.a i.n
vestigaci.6n cientrfica y tecno1.6gica del. pa.1'.s y con el. est.1'.muJ.o
a cientrfícos e investigadores nacionales y extranjeros asimila

dos a México. 

Lo anterior desde iuego, sin discutir io c::onveniente o 

(J.74)DE PINA VARA, RAFAEL, "La Nueva Ley de· Invenciones y Mar 
cas"~ _Rev.l.6.t:a. de 1Je.Aec.lio de .t:a 1n.t:.egJtaC...C5n,Baneo Interameri 
cano, de Desarrollo, rnstituto para la Integraei6n de J.a = 
América Latina, VoJ.Cimen, DC, NGmero 21, Buenos Aires, Argen 
ti.na, marzo de J.976 1 P~q. 225. - l 



inoon~te que resulta de que ~éxico sea parte del convenio de 
Parrs de 20 de marzo de 1883. 

8) Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de 

Tecnoloora y el Uso v Exolotaci6n de Patentes v Marcas 

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Fede

ración el 11 de enero de 1982 y abrog6 la Ley sobre el Regí~ 
tro de la Transferencia de Tecnologra y el Uso de Explota 

ci6n de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972. 

El objetivo de esta ley como lo fue el de su antecesora 

es el control y registro de la transferencia de tecnologra y 
el uso y explotación de patentes y marcas. 

Las razones de estudiarla e incluirla en este trabajo,

obedecen a la relaci6n que guarda con el tema que desarroll~ 

mos en el que reviste importancia el trato jurrdico de que -
son sujetos los extranjeros. 

Pues bien, para conocer la cond.ici6n jurrdica de las 

personas frsicas y morales extranjeras, en la ley que nos 
ocupa, será requisito indispensable comentar algunos artrcu
los de la misma; para tal efecto, haremos la transcripci6n -
solamente de aquellas disposiciones que de alguna forma nos

conduzcan al objetivo deseado. 

El artrculo 2~ dispone: "Para los efectos de esta ley -
deberán ser dnscritos en el Registro Nacional de transferen
cia de Tecnologra todos los convenios, contratos y demás ac

tos que consten en documentos que deban surtir efectos en ~ 
rritorio Nacional, relativos a: 

"K) Servicios de asesorra, consu1torrA y supervisi6n, 
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cuando se presten por personas frsicas o morales extranjeras 

o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio." 

La ley de referencia, no contempla esta obligaci6n a 
cargo de personas f~sicas o mora1es naciona1es ni a sus sub
sidiarias, en consecuencia, la condíci6n jur~dica de los ex

tranjeros frente a los nacionales, se encuentra en aparente
desigualdad. 

Por su parte el artl'.culo 5~ señala: "Tienen la obliga -
ci6n de solicitar la incripci6n de los actos, convenios o 
contratos a que se refiere el art~culo segundo, cuando sean
partes o beneficiarios de ellos: 

"r. Las personas f~sicas o morales mexicanas; 

•:n:. Los Organismos Descentralizados y Empresas de PaE_ 
ticipaci6n Estatal: 

"IXr. Los extranjeros residentes en ~xico, y las pers~ 
nas f~sicas o morales extranjeras establecidas en el paJ:s: 

"IV. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras
estab1ecidas en 1a Repúb1ica Mexicana; y 

"V. Las personas f~icas o mora1es extranjeras que aun
que no residan en el pars celebren actos, convenios o contra 
tos que surtan efectos en la Rep!iblica Mexicana.• 

De 1-o dispuesto en 1-as diferentes fracciones del art~c~ 
lo transcrito, podemos concluir que 1a obligaci6n de so1ici
tar el registro, no alcanza a 1as agencias o sucursa1es de -

empresas nacionales que se establezcan en 1a RepG.b1ica Mexi

cana o Íuera de ei1a, ni a 1as personas f~sicas o mora1es m~ 
xicanas que se establezcan en otro pa~s-
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Consideramos que en este art1cu1o nuevamente se co1oca
en desventaja jur!dica a 1os extranjeros personas f!sicas o
mora1es, frente a los naciona1es. 

En e1 art!cu1o 8~ se contemp1a la posibilidad de que la 
Secretar!a de Patrimonio y Fomento Industrial, consu..lte a t~ 

das aque11as entidades pGblicas o privadas, nacionales o ex
tranjeras, que realicen actividades de desarrollo o investi
gaci6n tecnol6gica. 

Por otra parte, e1 articulo 9~ otorga a la Secretar!a 
de Patrimonio y Fomento Industria1, entre otras facultades 
las de: 

"Promover 1a reorientaci6n progresiva de la demanda tes 
nol6gica hacia fuentes internas y fomentar 1a exportaci6n -
de tecnolog!a naciona1. 

"Promover el desarrollo tecnol6gico nacional a través -
de rrecanismos de pol!tica industria1." 

De lo anterior podemos deducir, que 1a ley en estudio -
sigue una pó11tica nacionalista en 1a que por lo complejo de 
algunas disposiciones, poco se ha logrado dentro de los ren
g1ones c1ave, como son los señalados en el art!cu1o 9! en el 
que sin lugar a duda existen buenas intenciones. 

9) Ley para Promover 1a Inversi6n Mexicana y Regular la In -
version Extranjera 

Esta ley fue pub1icada en Diario Oficial de 9 de marzo
de 1973, y tiene por objeto promover la inversi6n nacional y 
regu1ar la inversi6n extranjera con el fin de 1ograr 1a ind~ 

pendencia econ6mica de1 pa1s. 
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Independientemente de lo poco afortunado que ha result~ 
do el término "promover" y el objeto del mismo, no entrare -

mos en la discusi6n, tampoco cuestionaremos la posible in 
constitucionalidad de la que pudiera estar revestida por tr~ 
tarse de una ley especial que en forma general restringe los 
derechos e impone obligaciones a los inverSianistas extranj~ 
ros. 

No discutimos la intenci6n de esta ley de car&cter emi
nentemente nacionaiista, sin embarqo, consideramos que ha de:!_ 
alentado ia inversi6n extranjera directa, que no siempre es~ 

nociva, pues en gran medida ha contribuido al desarrollo e~ 
n6mico de México, donde de manera indiscutible se ha partic~ 
pado de los avances de la tecnologra moderna, logrando capa
citar a gran cantidad de técnicos y dar empleo a esa abundan 
te mano de obra disponible, evitando la emigración y desaj~ 

tes sociales. 

Reiteramos nuestra postura en el sentido de rectificar
el camino en polrtica de inversi6n extranjera directa, ha 
ciendo mas accesible la misma e inclusive estimularla en to
das aquellas acatividades industriales, turrsticas, de serv~ 
cios, donde no exita interés o sean desconocidas por los in
versionistas naciona1es, de esta forma existirán oportunid~ 

des para asimilar la tecnologra moderna y crear la propia. 

No desconocemos los altos costos que representa adqui 

rir tecnologra, pero si esta se acepta acompañada de capital: 
es decir corno inversi6n directa, se absorve el costo de la -
misma a cambio de fuentes de trabajo, de capacitar técnicos
nacíona1es, aprovechar y asimilar 1a tecno1og~a etc. 

A continuaci6n, haremos la transcripci6n de algunos p~ 
ceptos de esta iey, con e1 comentario correspondiente. 
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"Artrculo 2. Para los efectos de esta ley se considera
inversi6n extranjera la que se realice por: 

"I.- Personas morales extranjeras; 

"II.- Personas frsicas extranjeras; 

"Irr.- Unidades econ6micas extranjeras sin personalidad 
jurrdica; y 

"IV.- Empresas mexicanas en las que participe mayorita
riamente capital extranjero o en la que los extranjeros ten
gan; por cualquier trtuio, la facultad de determinar el man~ 
jo de la empresa. 

"Se sujetan a las disposiciones de esta ley, la inver -
si6n extranjera que se realice en el capital de las E!Irp%e5as, 
en la adquisici6n de los bienes y en las operaciones a que -
la propia ley se refiere." 

En forma un tanto confusa, e1 artrcu1o transcrito, pre
tende definir la inversión extranjera y al hacerlo, define -
tambi~n a los inversionistas extranjeros. 

El artrculo 3~ de la ley, consagra la C1Susu1a Calvo, 
la cual rebasa lo dispuesto por la fracción r del artrcu1o 
27 constitucional, que exige que los extranjeros convengan 
ante la secretarra de Relaciones Exteriores en considerarse
como naciona~es con relaci6n a los bienes que adquieran y en 
no invocar la protección de sus gobiernos. 

El artrculo 3~ de la ley, no exige la manifestación ex
presa del extranjero, la presume por el sólo hecho de que e!!. 
tos adquieran bienes al señalar: 
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"Los extranjeros que adquieran bienes de cual.quier nat~ 

ral.eza en J.a RepGbJ.ica Mexicana, aceptan por ese misino hecho, 

considerarse como nacional.es respecto de dichos bienes y no -

invocar J.a protecci6n de su Gobierno por J.o que se refiere a
aquéllos, bajo 1a pena, en caso contrario, de perder en bene

ficio de J.a Naci6n J.osbíenes que hubieren adquirido." 

E1 artrcu1o 4~, en su primera parte exc1uye. tanto a 

extranjeros como a nacional.es de actividades reservadas para

eJ. Estado y en J.a segunda parte reserva en forma excl.usiva a
l.os mexicanos las siguientes actividades: 

a) Radio y Tel.evisi6n 

b) Transporte automotor urbano, interurbano y en carre

teras federal.es • 
c) Transportes aéreo y marrtimos nacional.es. 

d) Expl.otaci6n forestal.. 

Consideramos que dentro de este grupo de actividades 

en que se excluye a extranjeros es oportuno y saludable en 
virtud de ser parte de la columna vertebral. de J.a infraestru~ 
tura nacional, adem~s de resu.l.tar atractivas para inversioni~ 
tas nac1ona1es. 

El artrcuJ.o s: de la ley, señal.a las actividades en las 
que se admite J.a inversi6n extranjera y el. porcentaje en el -
que esta puede participar. 

Al respecto reiteramos nuestra postura en eI sentido de 
que J.a inversi6n extranjera, se J.e de.be aceptar en igual.dad 
de condiciones que a la naciona1, en actividades no cubier 

tas por esta filtima. 

Ei art~cu1o 7~ dispone: "Los extranjeros, 1as socieda

des extranjeras y J.as sociedades mexicanas que no tengan 
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cl&usuia de excl..usi6n de extranjeros, no podr&n adquirir el
dom:Lnio directo sobre las tierras y aguas en una faja de 100 

ki.1.6metros a lo largo de las fronteras y de so en las pla 
yas. 

"Las sociedades extranjeras no podr&n adquirir el dom4:_ 
nio de las tierras y aguas u obtener concesiones para la ex
plotaci6n de aguas." 

Solamente podr~ adquirir el dominio sobre los bienes
señalados en el p&rrafo anterior previo permiso y celebra 
ci6n del convenio a que se refiere la fracci6n I del artícu
lo 27 constitucional. 

Coincidimos con este principio el cual debe permanecer 
inalterable en ei derecho vigente mexicano. 

"Art!culo 9.- La Comisi6n Nacional de Inversiones Ex
tranjeras podrá, en los casos, que lo estime conveniente, 
otorgar un derecho de preferencia a inversionistas mexicanos 
para efectuar las adquisiciones a que se refiere el art!culo 
anterior." 

Es evidente que el espi:ritu del legislador plasmado en 
los art!culos transcritos es nacionalista, al tratar de for
zar la mexicanizaci6n de las empresas, lo cual no siempre ~ 
sulta posible dentro del terreno prSctico, independientemen
te de lo inconstitucional que podr!a resultar la limitaci6n
a que se sujeta a los extranjeros. 



CAPITULO V 

TRATADOS INTERNACI0~7ALES Eii Mi\TERIA DE PATENTES Y HARCAS 

l. Tratado cara la protecciOn de marcas de fábrica 

Este tratado =ua suscrito 9or lll!xico y A1e:nania, e1 16 

de agosto de 1898 y su publico en Diario Oficial de lG de ma
yo de 1899. 

La suscripci6n de este tratado, seguramente se inspir6 
en 1a Convc...~ci6n de Par~s de 1883, de la que ambos ?ª~ses no
eran !?arte .. 

El tratado de referencia, contempla una absoluta i<JUa~ 
dad entre industriales residentes en ambos pa~sas, en 1a pro

tecciOn de marcas de fábrica y de comercio; es decir los in -
dustriales residentes en H~xico go~arán de la protecci6n en -
Ale:rnania ~· los industriales residentes en Ale.":tania gozarán de 
la misma protecci6n en ~~xico, sin C!Ue exista necesidad de p~ 
seer establecimiento, expendio o agencia ~ra la venta de 
esos productos, en e1 otro pa~s~ 

El contenido y alcance jur~dico de este tratado; =ue -

muy limitado, al s61o establecer la protecci6n de las marcas
de f4brica l:"' comercio, en favor de industriales residentes en 
los dos pa~ses contratantes, de ta1 suerte que los industria-
1es con estab1ecimiento rea1 y efectivo en cua1cruiera de am 
bes pa~ses que no fueran residentes pero si naciona1es, no 
quedar~a protegida su r.iarca. 

2. Convenci6n sobre prooiedad industrial 

Esta Convenci6n se firmO entre Ml!xico y Francia, e1 
d~a 10 de abril de 1899, publicada en Diario Oficial de 3 de-
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octubre de 1.900. 

La presente convenci6n se cel.ebr6 con nuestro pa~s antes 
de que ~ate, fuera parte del. Convenio de Par~s de 1.883, de l.a -
que Francia era fundadora. 

Segdn se desprende del. texto de esta convención, su fin~ 
l.idad fue l.a de: • ••• facil.itar l.as rel.aciones comercial.es en -
tre Máxico y Francia ••• ", su contenido se pl.asm6 en s61.o diez
art~cul.os. 

El. art~cul.o r dispone: •Los ciudadanos de cada una de 
l.as Al.tas Partes Contrayentes tendrán, en l.o que mira tanto a 
l.os privil.egios de invenciOn, marcas de fabrica, etiquetas, r6-
tul.os, nombres de comercio y de f:lbrica, razones social.es, dib~ 
jos y modal.os de f:lbrica, cuanto a l.as indicaciones y nombres -
de l.os l.ugares de origen.• 

El. art~cul.o II, garantiza l.a protecci6n establ.ecida en -
el. ar~cul.o anterior, a l.os sol.icitantes de uno u otro Estado,
sin necesidad de establ.ecer domicil.io, residencia o representa
ci6n mercantil., en el. pa~s cuya protección recl.amen. 

En el. art~cul.o rrr, se incl.uyen l.as marcas que en ambos
pa~ses se adquieran en forma l.eg~tima, por "industrial.es y ne -
gociantes que usan de el.l.as.• 

El. art~cul.o rv, dispone l.a protecci6n sin necesidad del.
dep6sito correspondiente en ambos Estados, de l.os nombres mer 
cantil.es (nombres comercial.es) l.as razones de comercio y l.os 

rOtul.os. 

Pues bien, del. art~cul.o I, transcrito, se deduce l.a pl.e-
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na igualdad en que se encuentran los ciudadanos de ambos pa~
ses contratantes, en lo relativo a la protección de la propi~ 

dad industria1, 1o cual se confirma con los siquientes tres -

art~culos comentados; sin embargo, en igual forma que el tra~ 

do que México suscribi6 con A1emania, para la protecci6n de -

las marcas de fábrica, tiene el inconveniente de ser bilate -

ral y en consecuencia, 1a condici6n jur~dica de los extranje

ros que no son ciudadanos de las partes contratantes, carecen 

de los derechos que se protegen y en forma similar, los naci2 
nales están privados de los mismos derechos de protecci6n, 
frente a otros pa~ses con 1os que ~xico no tiene celebrado -

tratado o convenio alguno en materia de propiedad industriai. 

3. ConvenciOn de Par~s de 20 de marzo de 1883 

Esta convenci6n pretende establecer un conjunto de re 
glas comunes en materia de protecci6n de la propiedad indus 

trial, que fueran aplicables a todos los pa~ses del orbe. 

Este prop6sito, fue planteado por vez primera en e1 Ce~ 

greso de Viena que se celebrO en 1873, posteriormente en el -
Congreso de Par1s de 1878, culminando con la firma del tratado· 
denominado "ConvenciOn de UniOn de Par1s para la Propiedad ~ 
dustrial de 20 de marzo de 1883." 

E1 mencionado documento, no fue suscrito por Ml!xico, s~ 
no hasta el 10 de junio de 1903, cuando las autoridades mexi
canas suscriben 1a convenci6n y e1 protocoio de ciausura. 

La cámara de Senadores aprobO dicho tratado con funda 
mento en 1a Constitución Federal de 1857, vigente en ese en 

tonces. 

Al respecto, cabe señalar, que inicia1mente, e1 conve -
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nio fue firmado sólo por once pa~ses, de los cuales tres fue
ron 1atinoamericanos, Brasi1, E1 salvador y Guaterna1a y el re~ 
to europeos. 

La convención de Par~s ha sido objeto de maltiples rev~ 
sienes, promovidas en su gran mayor~a por los pa~ses en desa
rro11o quienes han presionado anta diversos foros internacio
nales, con objeto de llegar a establecer reglas más justas y

equitativas en el flujo de tecnolog~a. 

De 1as revisiones a 1a convenci6n, en las que más se 
avanzó en cuanto a la condición jur~dica de los extranjeros, 
fue la de Bruselas de 14 de diciembre de 1900, en la que se 
adicionó el art~culo 10 bis, que garantiza a los asimilados 
la protección contra la competencia desleal, posteriormente 
la revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967. Entre sus 
disposiciones establece que quedan protegidos dentro del con
venio los nacionales de los Estados que no sean contratantes, 
siempre que est~n domiciliados o tengan establecimientos in -
dustria1es o comerciales efectivos y reales en un Estado con
tratante. 

se ha considerado que la Convención de Par~s se basa 
fundamentalmente en el simple hecho de que la protección a la 
propiedad industrial trasciende las fronteras naturales, de -
que las personas y compañías que operen en el comercio inter
nacional necesitan protección sobre bases de armon~a interna
cional, seguridad y en consecuencia uniformidad. 

Por tal razón, el principio fundamental de esta conven
ci6n, descansa en e1 tratamiento naciona1, o sea, las persa -
nas frsicas o mora1es que tienen derecho a sus beneficios go
zarán en cada pa~s de 1os mismos derechos y protección que el 

pa~s de a sus propios ciudadanos, sin hacer distinción alguna. 
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El principio de trato nacional, tambi~n llamado princi -
pio de asimilaciOn ha sido recogido casi en forma general par

la legislaciOn de propiedad industrial de los diversos paj'.ses
miembros de la Uni6n, y consiste básicamente en cada paj'.s .que
es parte en el convenio tiene que conceder los mismos derechos 
y ventajas a los stl.bditos de otros Estados miembros y a las 
personas y empresas en ellas domiciliadas, o establecidas, 
sean o no nacion les de alg(in paj'.s unionista. 

La intenci6n del Convenio de Par~s, desde sus or~genes 
rebaso la idea de crear reglas de protecci6n a la propiedad 
industrial en forma universal, pues uno de su principa1es fi 

nes era con~eguir el reconocim.i.ento general, del monopolio te,=. 
no16gico, basado en el principio del "trato naciona1" o de 
"asimi1aci6n", con lo que se lograr~a una igualdad jur~dica e!!_ 

tre nacionales y extranjeros, que fueran ciudadanos o sflbditos 
de los pa~ses contratantes; esto, independientemente de1 desa

rrollo industrial y tecnol6gico de cada Estado contratante. 

El. principio de ºtrato nacional." o "asim..ilacic5n", es 
claro objetivo de la citada Convenci6n de Parj'.s, segan obser
vamos en la transcripci6n de los siguientes art~culos: 

El artículo 2 de la Convenci6n de Par~s de 20 de marzo
de 1883, en forma original disponj'.a: 

"Los s1ll:>ditos o ciudadanos de cada uno de los Estados -
contratantes gozarán en todos los demás Estados.de la Uni6n,
en lo que concierne a las patentes de invenci6n, a los d.ibu -

jos 6 modelos industriales, a las marcas de fábrica 6 de co -
mercio y al nombre comercial, las ventajas que las leyes res
pectivas otorgan actualmente u otorguen en el futuro a los n~ 
ciona1es. En consecuencia, tendr~n la misma protecci6n que -
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estos y el. mismo recurso 1.egal. contra todo acaque a sus dere-
ches, bajo reserva del cumpl.imiento de 1.as formal.idades y 
condiciones impuestas a 1.os nacionales por 1.a legislación in
terior de cada Estado." 

El. art!cul.o 3, original.mente prevcn!a: 

"Se asimil.an a los sllbditos o ciudadanos de 1.os Estados 
contratantes, 1.os sllbditos o ciudadanos de 1.os Estados que no 
forman parte de 1.a Unión y que están domicil.iados o tienen e~ 
tabl.ecimientos industrial.es o comercial.es en el territorio de 
uno de 1.os Estados de 1.a Unión.• 

De 1.os diecinueve arttcul.os que integran el. texto de 1.a 
Convención de Parts, estos dos art!cul.os (2 y 3) en especial., 
han sufrido modificaciones sustanciales, en las diferentes r~ 
visiones que ha observado 1.a Convención de Parts, quedando a
l.a fecha en 1.os siguientes t~rminos. 

"Art!cul.o 2 

"(Trato nacional. a 1.os nacionales de 1.os pa!ses de la Unión) 

"ll Los nacional.es de cada uno de los pa!ses de 1.a u -
nión gozarán en todos los pa!ses de la Unión, en 1.o que se r~ 
fiere a 1.a protección de 1.a propiedad industrial., de 1.as ven
tajas que 1.as 1.eyes respectivas concedan actual.mente o en 1.o
futuro a sus nacional.es, todo el.lo sin perjuicio de los dere
chos especia1mente previstos por e1 presente Convenio. En 
consecuencia,aquel.1.os tendrán 1.a misma protección que ~stos y 

e1 mismo recurso 1ega1 contra cualquier ataque a sus derec~os 

siempre y cuando cumpl.an 1.as condiciones y f ormal.idades im 
puestas a 1os nacionales. 

"2) El.1.o no obstante, ninguna condición de domicilio o-



182. 

de establecimiento en ei país donde la protecci6n se recla
me podrá s~r exigida a los nacionales de los países de la 

Uni6n para gozar de alguno de los derechos de propiedad indu~ 
trial. 

"3) Quedan expresamente reservadas 1as disposiciones de 

la legislaci6n de cada uno de los países de la Uni6n relati -
vas a1 procedimiento judicia1 y administrativo, y a la compe

tencia, así como a la elecci6n de do~icilio o a la constitu -
ci6n de un madatario, que sean exi~idas por 1as 1eyes de pro

piedad industrial." 

"Art~culo 3 

"(Asimilaci6n de determinadas cateogrías de personas a 1os 

nacionales de los países de la Uni6n) • 

"Quedan asimilados a los nacionales de los pa~ses de la 
Uni6n aquellos nacionales de países que no forma parte de la
Uní6n que estén domiciliados o tengan establecimentos indus 
tria1es o cornercia1es efectivos y serios en e1 territorio de

alguno de los países de la Uni6n." 

"Artículo 8 
"(Nombres comerciales) 

" El nombre comercial ser~ protegido en todos los paí -
ses de la Uni6n sin obligaci6n de dep6sito o de registro, foE 
me o no parte de una marca de ffillrica o de comercio." 

De los artículos transcritos, se deduce la intenci6n de 
establecer una absoluta igualdad jurídica entre los naciona -
1es de los parses unionistas, independientemente del grado de 

desarrollo alcanzado por cada Estado. 



183. 

~· Decreto que promulqa la convenci6n v ei arreaio firmado en 

tre MExi·co y varias naciones, el 6 de noviembre de .l.925, -

para la protección de la orooiedad industrial 

Este decreto fue publicado en Diario Oficial de 30 de -
abril de 1930; es decir después de cinco años de la firma de
la Convención y el Arreglo de Madrid, se hizo del conocimien
to general, el siguiente texto: 

"Que e1 dra seis de noviembre de mil novecientos veint~ 

cinco se concluyeron y fil::naran en la ciudad de la Haya, Hola~ 
da, entre México y varias naciones, por medio de plenipoten -

ciarios debidamente autorizados al efecto, un acta que revisa 
nuevamente la Convención de Unión de París, de veinte de mar
zo de mil ochocientos ochenta y tres, para la Protección de 
la Propiedad Industrial, y un acta que revisa nuevamente el -
arreglo celebrado en Madrid el catorce de abrii de mil ocho -
cientos noventa y uno, referente al Registro Inte_rnacional de 
Marcas de Fábrica, siend? el texto y la forma de las actas 
mencionadas, como sigue:" 

A continuación, aparece el texto auténtico de la conve~ 
ción y del.arreglo, con su traducción al idioma español: los 
que transcribiremos s61o en parte, con e1 fin de conocer su -

contenido y en especial el de aquellos artículos, tanto de la 
convención como del arreglo, que se relacionen con la condi 
ción jurídica de los extranjeros en materia de propiedad in -

dustrial. 

"CONVENCION DE UNION DE PARIS DEL 20 DE MARZO DE 1883, 

PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REVISA
DA EN BRUSELAS EL 14 DE DICIEMBRE DE 1900, EN WASHING
TON EL 2 DE JUNIO DE 19.11, Y EN LA HAYA EL 6 DE NOVIE~ 

BRE DE 1925." 
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Después de haberse comunicado sus respectivos poderes
los 32 plenipotenciarios que intervinieron en la tercera re

visi6n a la convenci6n, celebrada en Washington, convienen -
entre otros puntos ros siguientes: 

"ART. l~- Los parses contratantes se constituyen en -
forma de Uni6n para la protecci6n de la Propiedad Industrial. 

"La protecci6n de la Propiedad Industrial tiene por o~ 
jeto las patentes de invenci6n, los modelos de utilidad, los 
diseños y mode1os industriales, Las marcas de fábrica o dP- -

comercio, e1 nombre comercial y 1as indicaciones de procede~ 

cia, o nombre de origen, as~ como también para la represión

de la competencia desleal. La propiedad industrial se com -
prende en su acci6n más a1ta1 y se aplica no solamente a 1a

industria y a1 comercio,. propiamente dichos, sino que igua1 -

mente se extiende al dominio de las Í!Iidustrias agr~colas (vi 
nos, qranos, hojas de tabaco, frutas, bestias, etc.), y ex -

tractivas (niinerales, aguas minera1es, etc->. 

"Entre las patentes de invenci6n quedan comprendidas -
las diversas especies de patentes industriales admitidas por 
1as legislaciones de los pa!ses contratantes, tales como pa
tentes de importanci6n patentes de perfeccionamiento, paten
tes de certificados de adici6n, etc." 

Es evidente que dentro del artrcuio transcrito, se bu~ 
ca la protecci6n amplia de la propiedad industrial; sin em -
bargo, en lo relativo a las patentes de .invenci6n se reserva 
s6lo aquellas admitidas por la legislaci6n de los parses co~ 
tratantes, 10 que representa un avance m!s en e1 respeto de
la leqíslaci6n interna de ios pa~ses contratantes y en espe -
~íal de los menos desarrollados. 
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Por otro 1ado, a1 referi..rse a 1a protecci6n de 1as ma~ 

cas, s61o se cont.emp1an 1as marcas de fábrica o de comercio, 
omíti.endo 1as marcas de servicio cjue son reconocidas por nue~ 

tra "Ley de Invenciones y Marcas", pues no obstante ia forma 

amp1ia de protecci6n a 1a propiedad industria1 que estab1ece 
e1 artrcul.o transcrito, consideramos que 1a protección a que 
se refiere, no comprende a éstas modernas marcas. 

"Art. 2~- Los jurisdiccionados (ressortissantsl de ca
da uno de 1os parses contratantes gozarán en todos 1os otros 
parses de 1a Uní6n, por 1o que se refiere a 1a protecci6n de 
1a propiedad industria1, de 1as ventajas que 1as 1eyes res -
peetivas conceden actual.mente, o concedieren en lo sucesivo

ª 1os naciona1es, todo sin perjuicio de 1os derechos especi~ 
1es que previne 1a presente convenci6n. En consecuencia, 
tendrán 1a misma protecci6n que éstos y e1 mismo recurso 1e
ga1 contra todo menoscabo que se inf1ija a sus derechos, ba
jo reserva de1 cump1i.miento de 1as condiciones y forma1ida -
des que se imponen a 1os naciona1es. 

"No obstante,· no se podrá exigir a 1os jurisdicciona -
dos de 1a Uni6n ninguna condici6n de domici1io, o de estab1~ 

cimiento en e1 pars donde se rec1ama 1a protecci6n para e1 -
goce de alguno de 1os derechos de propiedad industria1. 

"Expresamente se reservan 1as disposiciones de cada 
uno de 1os parses contratantes re1ativas a1 procedimiento ju 
dicia1 y administrativo y a 1a competencia, as~ como a 1a 
e1ecci6n de domici1io o a 1a constitución de un mandatario 
que exigieren 1as 1eyes sobre propiedad industria1." 

E1 artrcu1o transcrito en su primera parte, previene 
una igua1dad abso1uta entre naciona1es y extranjeros de 1os
parses contratantes, 1o cua1 queda ratificado en e1 segundo-
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párrafo, en el que tambi.én se ah.re 1a posibilidad de discrim~ 
nar a los ciudadanos de otros Estados que no son partes de la 
Uni6n, los que obviamente no gozarán del mismo trato. 

"Art. 3! Se asimilan a los jurisdiccionados de los paí
ses contratantes, los jurisdiccionados de los países que, sin 
formar parte de la Uni6n, estén domiciliados, o tengan esta -
blecimientos industriales o comerciales, efectivos y serios.
en el territorio de uno de los países de la Uni6n." 

EL artícul.o que antecede, extiende el beneficio de la 
protecci6n a los jurisdiccionados de los Estados que no son 
parte de la Uni6n, pero sujetos a la condici6n de que éstos 
estén domiciliados, o tengan establecimientos industria1es o
conerciales, efectivos y serios, en el territorio de uno de 
los países contratantes; de tal suerte que si no se encuen 
tran dentro de este supuesto, no podrán gozar de la protec 
ci6n industrial y en consecuencia su condici6n jurídica en ma 
teria de patentes y marcas, tendrán un trato desigual. 

"Art. 8! EL noJnbre comercial se protegerá en todos los
países de la Uni6n s:Ln obligaci6n de dep6sito de registro, ya 
sea que forme parte de una marca de fábrica o de comercio o -
no." 

La protecci6n del nombre comercial no requiere de dep6-
si to de registro, s6io estará sujeto al uso, en consecuenc~a, 
podemos inferir que la protecci6n del mismo, beneficia en· las 
mismas condiciones a naciona1es y extranjeros. 

"Art. 10 Bis.- Los países contratantes están obligados
ª asegurar a los jurisdiccionados de la Uni6n una prOtecci6n
efectiva contra la competencia desieai •.. " 



Este artl'..cul.o, presup::-ne un .. igual:i"'d c..e nacionales y -

extranjeros de l.os parses miembros de l.a Oni6n, en la protec
ci6n contra l.a competencia desleal.; sin embargo, l.os naciona
l.es de l.os parses que no son parte de la Uni6n, deber~ en 
contrarse en el. supuesto del artrcul.o 3 de l.a convenci6n, -
para gozar de tal. derecho. 

5.· Arregl.o de Madrid del. 1.4 de abril. de 1891 

En :Lgual. forma que l.a Convenci6n de Parrs, este arreglo 
referente al registro ;Lnternacional. de marcas de ffil>rica o de 
comercio, fue revisado en Bruselas el. 1.4 de diciembre de 1900, 

en Washington el. 2 de junio de 1911 y en la Haya el. 6 de no -
viembre de 1925. 

Tambiolón fo%'2!16 parte del decreto que promul.g6 l.a conven
ci6n y arreglo, firmado entre México y varias naciones, el. 6-
de noviembre de 1.925, para l.a protecci6n de la propiedad in 
dustrial., el. que fue publ.icado en Diario Oficial. de 30 de 
abril. de 1.9 30 • 

El. texto del. arregl.o traducido al. idioma español., que -
se publ.ic6 en el. decreto, se redact6 en doce artrcul.os, de 
l.os que comentaremos s6l.o aquel.los que tengan mayor rel.aci6n
con l.a condici6n jurrdíca de extranjeros en l.a protecci6n de
l.a propiedad industrial. 

"Los infrascr~tos ,- ciebidamente autorizados por sus Go

biernos respectivos, han redactado de coman acuerdo el. texto
siguiente que reemplazar~ al. Arregl.o de Madrid de 1.4 de abril 
de 1891., revisado en Washington el 2 de junio _de 1.911., a sa -

ber:" 

"Art. l~ Los jurisdiccionados (.ressortissant~) de cada-

1.87. 
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uno ~e 1os pa!ses contratantes podrán asegurarse, en todos 

1os otros parses, 1a protecci6n de sus marcas de fábrica o de 

comercio registradas en e1 pars de origen mediante e1 dep!si
to de dichas marcas en 1a Oficina I~ternaciona1 de Berna, que 
se hará por conducto de 1a administraci6n de dicho pars de 
origen •.• • 

Lo dispuesto por este artrcu1o de1 arreg1o, asegura 1a 
protecci6n de 1as marcas sin distinci6n a1guna entre 1os ju -
risdiccionados de 1os pa!ses contratantes, con 1o que se est!!. 
b1ece un verdader monopo1io universa1 de las marcas; sin em 

bargo, tambi~n deja abierta la posibilidad de discriminar a 
1os jurisdiccionados de otros Estados que no sean parte del 

arreg1o. 

"A.~T. 2ª. Se asimi1an a 1os jurisdiccionados de 1os pa~ 
ses contratantes 1os st1bditos o ciudadanos de 1os pa!ses que
no se hayan adherido a1 presente arreg1o y que, en el territ~ 
rio de 1a Uni6n restringida, constituida por esta Qltima, sa
tisfagan 1as condiciones estab1ecidas por e1 articulo 3~ de
la Convenci6n General." 

E1 requisito que exige e1 art!cu1o transcrito para que-
1os st1bditos o ciudadanos de 1os parses que no forman parte -
de este arreglo, se asimi1en a los jurisdiccionados y gocen -

de 1a protecci6n de sus marcas, requiere que est~n domici1ia
dos, o tengan establecimientos industria1es o comercia1es, e
fectivos y serios, en e1 territorio de uno de 1os pa!ses de -
1a uni6n. De ta1 suerte que si no se da cua1quiera de los ~ 
tremas seña1ados, estará en desventaja no s61o en relaci6n 
con los nacionales, sino inclusive frente a los extranjeros,
.que son ciudadanos o st1bditos de 1os parses de 1a uni6n. 

En consecuencia, tanto la COnvenci6n de Par~s, como el-
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Arreglo de Madrid, presuponen la discri.minaci6n de los ciuda

danos o _sGbditos de 1os pal:.ses que no son parte de la Uni6n. 

Las actas de 1a Convenci6n y del Arre9lo de Madrid, a -
1as que nos hemos referido, fueron aprobadas por la c&rnara de 

Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el diecinueve de d~ 

ciembre de mil novecientos veintiocho, y ratificadas por el -

Ejecutivo de 1a Uni6n el veintiocho de marzo de mil novecien
tos veintinueve. 

Por fortuna, e1 Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 

a1 que nos hemos referido, s61o tuvo vigencia hasta el 10 de

marzo de 1943, fecha en que se denunci6, por asr convenir a -
los intereses de nuestro pa~s, el cual no recibi6 beneficio -

a1guno y en cambio durante su vigencia, represent6 para Méxi
co un verdadero monopo1io en la protecci6n de 1a propiedad i!!_ 

dustrial y una carga econ6mica, por participar con una cuota
para cubrir los gastos de la Oficina Internacional. 

6. Arreg1o de Lisboa relativo a 1a oroteccion de 1as denomina 

éi.onés de origen y su registro internacional, de 31 de oc
tubre de 1958 

La aprobaci6n del Arreglo de Lisboa, por 1a C1i.mara de -

Senadores de1 Congreso de 1os Estados Unidos Mexicanos, fue -
publicada en Diario Oficial de 31 de diciembre de 1962 y por
Decreto publicado el 11 de julio de 1964, se promulg6 el men

cionado Arreglo de Lisboa. 

Parte del texto del citado decreto, en el que se publi~ 

ca el arreglo, fue el siguiente: 

"Que en 1a ciudad de Lisboa el d~~ treinta y uno del 
mes de octubre del año de nú.l novecientos cincuenta y ocho, 
fue suscrito el Arreglo de Lisboa relativo a la protecci6n de 



190. 

l.as denominaciones de origen y su registro internacional.; cu
yo texto en español. consta en l.a copia certificada adjunta. 

"Que el. anterior Arregl.o fue aprobado por l.a H. c:ima.ra
de Senadores del. Congreso de l.a Uní6n el. <il:a veintisieis de -
diciembre del. año de mil. novecientos sesenta y dos, segGn De

creto pub.l.icado en el. "Diario Oficial." de l.a Federaci6n del. -
d!:a treinta y uno del. mismo mes y año." 

El texto y forma en español. del. Arreglo de Lisboa son -
l.os si.quien tes: 

"Arreglo de Lisboa rel.at.í.vo a l.a protecci6n de l.as den~ 
minaci.ones de origen y su registro internacional.: CUba, Espa
ña, Francia, La RepGbl.ica Popul.ar de Hunqrra, Israel., Ital.ia, 
Portugal, La RepGbl.ica Popu1ar Rumana y l.a RepGblica Checosl.~ 
vaca.• 

En total nueve parses cel.ebraron un nuevo Arregl.o l.l.am~ 

do de Lisboa, el. cual. tiene par objeto proteger las denomina
ciones de origen. 

El. Arreg1o de Lisboa, en iqua.l. forma que el. Arreglo de
Madrid de 14 de abril. de 1891, el. cual. hemos tratado en el. 
punto anterior, en nada se contrapone a 1a Convenci6n de Pa 
r!:s de 20 de marzo de 1883, para la protecci6n de l.a Propie 
dad Industrial., revisada en Brusel.as el. 14 de diciembre de 

1900, en Washington el. 2 de junio de 1921, en l.a Haya el. 6 
de noviembre de 1925, en Londres el. 2 de junio de 1934 en Li~ 
boa al. 31 de octubre de l.958 y posteriormente en Estoco1mo el. 
14 de jul.io de 1967, en l.a que se contempl.a l.a posi.bil.ídad de 
cel.ebrar entre l.os parses de l.a Uni6n, arregl.os particul.ares
para la protecci6n de l.a propiedad industrial.; esta reserva -
se hizo val.er en el. artrcul.o l.5 de la Convenci6n de Par!:s de-
20 de marzo de 1883, revisada en varias ocasiones. 
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El Arreglo de Lisboa, se codific6 en J.4 art.1'.culos de los 

que por razones de tiempo s6lo comentaremos algunos de los 

que por su contenido tengan mayor relaci6n con este trabajo,

relativo a la condici6n jurídica de extranjeros en materia de 

propiedad industrial. 

"ARTICULO J. 

"Los países a los que se aplica el presente Arreglo se
constituyen en Estado de Uni6n particular en el ámbito de la

Uni6n para la protecci6n de la propiedad industrial. 

"Se comprometen a proteger en sus territorios, según 
los t~rminos del presente Arreglo, las denominaciones de ori

gen de los productos de los otros países de la Uni6n particu

lar, reconocidas y protegidas a dicho título en el país de 
origen y registradas en la Oficina de la Uni6n para la prote: 
ci6n de la propiedad industrial.• 

El artículo transcrito, merece el siguiente comentario: 

l. El Arreglo de Lisboa da origen a una Uni6n particu -
lar, para la protecci6n de las denominaciones de origen, en -
tendidas como tales" ••• la denominación geogra~ica de un país 
de una regi6n o de una localidad que sirven para designar un
producto originario del mismo, y cuya calidad o característi
cas se deban exclusivamente al medio geografico, comprendidos 
1os factores natura1es y 1os factores humanos." 

2. El compromiso de los Estados de la Uni6n particular, 

de proteger las denominaciones de origen de los productos de
otros patses, no contempla la nacionalidad del sujeto de ese

derecho; aqut lo que interesa es la protecci6n de la denomin~ 
ci6n de origen, la nacionalidad del titular del derecho, poco 

i.nter~s tiene. 
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En consecuencia, cree.mas que e1 a1cance de este precep

to es muy amp1io y por 1o tanto presupone una abso1uta igua1-
dad entre nacionales y extranjeros. 

"ARTICULO 5 

"{1) E1 registro de Las denominaciones de origen se e -

fectuará en la Oficina Internacional para la protecci6n de la 

croniedad industr~a1, a petici6n de 1as Administraciones de -

1os pa~ses de la Uni6n particu1ar, en nombre de 1as personas
f~sicas o jur~dicas, pGblicas, o privadas, titu1ares del de
recho de usar estas denominaciones según su 1eqis1aci6n nacío 
na1. 

"(3) Las Administraciones de 1os pa~ses podrán declarar· 
que no pueden asegurar 1a protecci6n de una denominaci6n de -
origen, cuyo registro 1es haya sido notificado, ••. 

"(S) La Oficina Internacional Ie comunicará a 1a Admi -
nistraci6n del p~s de origen, en el plazo más breve posib1e, 
toda dec1araci6n hecha conforme a1 párrafo (3) por 1a Admini~ 
traci6n de otro pa~s. E1 interesado, avisado por su adminis-
traci6n nacionai de la declaraci6n hecha por otro pa~s. podrá 
ejercitar en dicho pa~s todos 1os recursos jüdicia1es o admi
nistrativos pertenecientes a ios naciona1es de1 mismo pa!s." 

E1 párrafo (1) del art~cu1o 5 que hemos transcrito, re
conoce personaiidad jur~dica a personas morales plib1icas como 
privadas, a 1as que extiende e1 beneficio de 1a protecci6n de 
las denominaciones de origen, sin hacer distinci6n entre na -
cionales y extranjeros, en consecuencia, 1a protecc~6n no es

tá limitada a persona aiguna. 

Ahora bien, si acaso hubiera duda en cuanto a1 trato 
que debe darse a los extranjeros, esta se resue1ve con 1o di~ 
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puesto en ei ~árrafo t5l dei citado art!culo, en el que se es 

tabiece una verdadera iguaidad entre nacionales y extranjeros 
de ios pa!ses miembros de la Unión. 

La tesis que sustentamos relativa a la igualdad en la -
proteccí6n de 1as denominaciones de origen que consigna al 

Arreglo de Lisboa, se confirma con lo dispuesto por el art!c~ 
lo 8 del citado arreglo con lo que podr!a terminar cualquier
duda respecto a la condici6n jur!dica de los extranjeros en -
materia de propiedad industrial y en especial en lo relativo
ª las denominaciones de origen, en otro Estado de la Uni6n 
del cual no es nacional. 

El art!culo 8 del multicitado Arreglo de Lisboa de 31 -

de octubre de 1958, dispone: 

"ARTICULO 8 

"Las acciones necesarias para asegurar 1a protecci6n de 

las denominaciones de origen podrán ser ejercitadas, en cada
uno de le>s pa!ses de la Uni6n particualr segtln la legislaci6n 

nacional. 

"l! a instancia de la adiministraci6n competente o a ~ 

tición del Ministerio Público; 

•2~ por cualquier interesado, persona f!sica o moral, -

ptiblica o privada." 

De este último segundo párrafo, podemos concluir sin l~ 
gar a equivocarnos, que no existe distinción alguna entre na
cionales y extranjeros y que el derecho de ejercitar cualquier

acción tendiente a asegurar la protección se extiende a pers9. 

nas morales, públicas o privadas. 



CONCLUSIONES 

l. La patentes de i.n.venci.6n, 1.as marcas y l.os nombres c::r.:!. 
merciales, en forma general.izada, han recibido protecci6n ju
rrdica y se les ha colocado, en los diferentes Estados, den -
tro de la llamada propiedad industrial, en la que se estable
ce una igualdad entre nacionales y extranjeros, personas frs~ 
cas o morales ... 

2. En México, los inventores y perfeccionadores de al~ 
na mejora industrial, estfu> protegidos legal.mente por la Con~ 
tituci6n, por la Convenci6n de Par~s { de la que nuestro pars 
es parte) y por la Ley de Invenciones y Marcas. 

3. Atento a lo dispuesto por el octavo p~rrafo del artr 
culo 28 constitucional no se consideran monopolios, los dere
chos o privil.egios que por cierto tiempo se concedan a los i!!_ 
ventores y perfeccionadores, a travás de una patente de ~nve~ 
ci6n. 

4. En México, todo inventor o perfeccionador podr~ ase
gurar la protecci6n de su invento por medio de una patente de 
invenci6n o certificado de invenci6n, que previa solicibud y
examen de novedad otorga el Estado. 

S. Los derechos de explotaci6n y uso excl.usivo que am~ 
ra una patente de invenci6n, una marca o un nombre comerc~al.
registrado, pueden transmitirse por medio de un contrato de -
transferencia de tecnologra. 

6. La propiedad industrial comprende: las patentes de -
invenci6n, l.os certificados de invenci6n, l.os modelos y dibu
j_os industriales, l.as marcas, l.as denominaciones de origen, -

los avisos y nombres comerciales, actividades en las que el -
autor busca obtener la satisfacci6n de necesidades sociales. 
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7. Es conveniente impulsar la creaci6n de tecnolog!a, a 
fin de lograr un desarrollo tecnol6gico que se adapte a nues
tras necesidades. 

B. El ingenio del hombre y la necesidad de producir ma
yor cantidad de satisfactores, hicieron posibles los descubr~ 
mientas o invenciones que mejoraron su condici6n de vida, con 
mayor producci6n y menor esfuerzo, lo que provoc6 más tarde 
que surgj.eran 0°rdenamientos jur!dicos qúe los regularan. 

9. Los privilegios que el Estado otorga por medio de 

una patente de invenci6n para el uso y explotaci6n exclusiva
del :fnvento, no se reserva de manera alquna a los naciona1es,
pues el mismo derecho se extiende a extranjeros, personas f!
sicas o morales. 

10. En México, para conocer la condici6n jur!dica de 
los extranjeros, será necesario realizar una bUsqueda general 
en la legislaci6n vigente, prudente ser!a aglutinar todas las 
disposiciones dispersas en un s6lo ordenamiento. 

ll. La condici6n jur!dica de los extranjeros es difere~ 
te dentro de los diversos Estados del. planeta, no obstante, en todos

se garantizan ciertos derechos y se imponen obligaciones a 
las que se deben sujetar los extranjeros. 

12. El reconocimiento de derechos y obligaciones de los 
extranjeros se consagr6 por vez primera en la Declaraci6n de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

13. En México, los deberes y derechos de los extranje -
ros, están garantizados por la Constituci6n Pol!tica, por los 
tratados internacionales y por la Ley de Nacionalidad y Natu

ralizaci6n, de donde se deduce que la condici6n jur!dica de -
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ios extranjeros, es equiparab1e a La de los nacionales, por

tal. raz6n los extranjeros gozan de simi1ares derechos y ob1i 

qaciones que 1os naciona1es. 

14. La transferencia de tecnología comprende: las pa -
tentes de invenci6n, ias marcas, 1a asistencia técnica, que

con frecuencia se transmiten en forma de inversi6n extranje
ra directa, en este caso, e1 inversionista extranjero no ca

na1iza recursos econ6micos a la actividad productiva, sino -

que su inversi6n consiste en la transmisi6n de conocimientos 

técnicos. 

15. Es necesaria la inversi6n extranjera directa, l.a 
cual debemos aceptar en igua1dad de condiciones a la nacio 

nai, con la obl.igaci6n de que ésta exporte y produzca con 

sus propios recursos. 

16. Rechazar l.a inversi6n extranjera directa, resuita
injustificado, ya que sobran ejemplos para demostrar que és

ta, contribuye ai progreso y desarrollo de los ~ses que c~ 
recen de ahorro interno y tecnología. 

17. Es prudente que el. gobierno devueiva la confianza
de 1os inversionistas nacionaies y extranjeros, con acciones 
real.es y efectivas, con l.o que se lograr~ el. retorno de cap~ 
tales que en cifras incalcu1abl.es han descapitalizado al 

p~s. 

18. Es necesario rectificar l.a pol~tica legislativa s~ 
bre inversi6n extranjera, porque los efec~os positivos dese~ 
dos en l.a l.egislaci6n que la regula, s61o consiguieron desa-

1.entarl.a y someter al pa!s a presiones políticas y econ6mi -
cas, por parte de los países poderosos y las empresas mono~ 

listas. 
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19. Ser~a provechosa la inversi6n extranjera directa

en campos de la actividad industrial que no explotan los n~ 
cíonal.es por carecer de capitales o tecnolog~a propia: aceg 

t:.ar1a sígnifícar~a crear empleos y formar mano de obra cal~ 
fícada. 
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