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CAP 1 TU LO 

LA LESION.- ANTECEDENTES lllSTORICOS.-

Con e 1 fin de poder fornwrnos un criterio 
acertado de lo que es la lesión dentro del derecho
c i vi 1, es i nd i spcnsah 1 e que nos remontemos a 1 os .:__ 
inicios del derecho haciendo una breve remcrnbranza
de 1 derecho romano cnfoc6ndo 1 o desde 1 ucno ll I tema
que nos ocupn, por ser• primordialmente l.:1 fuente de 
n\JCstro derecho, postcr i opmcnte hemos de aval'ZiH' a 1 
través de la historia viendo los cambios y usos que 
se le dieron u lo fif!Ul'u de lu lesi6n, husta l lcgar 
a 1 a regu 1 ac i 6n que de 1 mismo, h.1cc nuestro derecho 
actual, 110 sin Bntes haber visto los antecedentes -
que influyeron en el mismo, derivados de las insti
tuc·i ones j ur f di cas contcmporánens de a 1 gunas nac i o
nes del orbe. 

En sus origencs, el derecho romano tenfa
como fuente Gnica los usos y costumbres de sus pri
mitivos pob 1 ¿"ldores, 1 as cu a 1 es fueron heredadas a -
través de 1 as gencruc iones, h.:isti:1 que en e 1 si g 1 o -
111 de Roma, se crea la ley de las XII tablas (450-
A.C.), que rige el derecho existente en osa época -
teniendo tn 1 tr.:¡_,,:endenc i a que se hu 1 1 egado a con
siderar que marc6 el comienzo de la verdadera Ciu-
dad Romana. Con este antecedente, fue desarrol 16n
dose en Roma una legislación y doctrina que poco a~ 
poco fue humanizando sus instituciones que vinieron 
a reemplazar al rígido y estricto derecho romano -
primitivo. 

Sin embargo a6n no se encuentra en esa 
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época, vestigios de la lesi6n, pero se empieza a 
vislumbrür la necesidad de su creclci6n en figuras -
jurfdicas que si bien, no pueden considerarse co1110-
I u 1esi611 si pueden sc1' cqu i p.:wad,Js en un momento -
dado a una~rotecci6n an51ogil a la que se tiene co
mo fin d di cha i nst i tuc i 6n, as r vemos corno en e 1 an 
ti guo derecho 1 surge 1 a "1 n i ntegrum rest i tut i o" 111!2_ 

di ante 1 a cua 1 e 1 pretor, entre otras cosélS, cuando 
un menor era perjudicado por li:l disminución en su -

patr irnon i o o por no 1 ogr¡:ir obtener una buena adqu i
s ic i 6n, o real izar una gun<:lnCÍtl, se nul ificuba el -
acto o restitufan las cosas a su estado original, -
pero por la importancia que rcvcstfa el anular un -

acto civilmente v51 ido, sólo se pcrmi tía hacer uso
del "i11 integrum restitutio", cuando el auto ataca
do hubiese causado o fuese susceptible de causar 
una lesi6n de cierta gravedad y era preciso adem6s, 
que el demandante no tuviese a su disposici6n, para 
evitar el perjuicio, o hacerse indemnizar, ningün -
otro nuevo recurso, ni civi 1 ni preto~iano. 

Posteriormente y bajo la época del impe-
rio, entrarnos a la era de .lustiniano, y en los tex
tos de su compi laci6n qued6 plasmada la figura ju
rídica de la "Laesio enormis" y ésta se daba cuando 
el precio que pagaba el comprador de un inmueble, -
era menor de la mitad del vulor real del bien, el -
vendedor con base en esto tenfa la facultad de res
cindir el contrato por injusticia en el precio, - -
siempre y cuando el comprador no completara el pre
cio. Se dice que antes del reinado de Diocleciano y 
Maximi 1 iano no se daba esta acción y la venta era -
válida y fue bajo el mando de éstos cuando se pudo
hacer efectiva esta instituci6n, sin embargo cabe -
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sefialar que el maestro Gui 1 lcrmo F. Margadant en su 
obra Derecho Privado Romano, dice que Justiniano 
atribuy6 la figura de la "laesio enormis" a o:ocle
c i ano "por error, puesto que este emperador S\' neg6 
precisamente a admitir la lesión como causa de anu
labi l idad; además, en todo el derecho "vulnar occi
dental" que quedó fuera de la influencia justinia-
nea, hasta los glosadores, no encontramos el princl 
p10 de la "laesio enormis" Mazcaud dice al respec
to: 

"En un principio, el Derecho Ronrnno.adrni
ti6 la lesi6n con respecto a los menores de 25 aílos. 
Después en el Bajo Imperio, la sanci6n de la lesi6n 
se insert6 en un conjunto de medidas sociales ten-
dientes a proteger, contra los abusos de los poten
tes, a los humi 1 iarcs obligados a cederles sus tie
rras a precios ínfimos; se consideraba que era humQ 
no socorrer a los d&bi les. la lesi6n debía ser con
siderable, su ~mbito estaba 1 imitado a las compra-
ventas de inmuebles; 6nicamente el vendedor podfa -
alegarla a su favor". 

Posteriormente se les di6 facultades m6s
ampl ias a los jueces lo que contribuy6 a que fuera
mermando la rigidez del derecho romano torn6ndose -
más flexible y positivo. Asf mismo entre los comen 
taristas y legisladores mendievales con sus ideas -
de "pretiun iustium", la rescisi6n por "laesio eno.r. 
mis", se consideró como una exigencia de la moral -
contractual y en consecuencia, fu6 extendida a la -
venta de bienes muebles y aGn se le di6 al compra-
dor la potestad de invocarla cuando se consideraba
lesionado en raz6n de haber pagado más del doble 
del verdadero valor de la cosa comprado. 
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Así, entramos a la edad media y dentro de 
esta ~poca uno de los autores que más bri 1 laron fue 
el ilustre clér-igo Santo Tom6s de Aquino, autor de
la farnosd obru ''lti Suma Tcol6qica", en la cual plas 

~ -
ma principios de justicia y equidad, antecedentes y 

elementos de gran val fa en la institución de la le
sión, que actualmente nos ocupa. 

En efecto Santo Tom6s, da un principio 
que seRala la condición general de toda justicia: -
nnadie puede cometer injusticia, sino queriendo, -
ni padecerla sino contra su voluntad", y asf divide 
la justicia en dos: Conmutativa y Distributiva; la
primera rige el orden de una pcrsonu privadil a otra, 
las relaciones de los individuos entre sf. Esta ju~ 
tic i a i gua 1 i tar i a, mueve a todos 1 os individuos a -
dar a la sociedad sus derechos rigurosos, naturales 
y adquiridos por su dignidad absoluta de personas. 

En cambio la justicia distributiva, dice
Santo Tom6s, "es la virtud distributiva de los bie
nes comunes, seg6n una cierta proporcionalidad, la
que ordena el bien común de las personas particula
res por su distribuci6~". Esta es la justicia de 
los gobernantes y del buen gobierno por excelencia, 
y la principal definici6n que encontramos entre las 
móltiples que le han dado los fi 16sofos y juristas, 
nos dice que es "la virtud que inclina a la socie-
dad y sus gobernantes, a distribuir los bienes comy 
nes entre las personas privadas, en proporción a 
sus méritos, a su dignidad y necesidades". 

En resumen se concluye que la Justicia 
conmutativa tendrá por objeto el derecho privado y-
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la justicia distributiva, el derecho público, sien
do esta 61tima, considerada por Santo Tom5s y un 
gran número de em i nentcs juristas, como 1 iJ de más -
importancia y la que contiene la esencia propiu de
la justicia por la eminente superioridad del bien -
de la comunidad sobre el hien priv.:ido, siendo lu 
justicia distributivt.1, netélmente soci.11. 

Una vez que hemos visto someramente lo 
que se contiene en cada una de las clases de jus~i

c i a que toma en cuent.1 Sunto Tomós nos cncuntrarnos
en pos i b i 1 i dad de ver con e 1 ar í dud >' pcnetrtir en 
los antecedentes directos que nos da este autor en
la configuración del moderno concepto de la lesi6n
(en el aspecto patrimonial) y algunas de las bases
morales que han motivudo su regulaci6n. 

Sto. T 01nás de /\qui no en su citada obra de 
la Suma Teol6gica, se pregunt~ si lo justo es esen
cialmente lo mismo que lo recibido en recirrocidad
y la respuesta que él mismo dá es "quitar una cosa
ª otro, es hacer algo injusto, y se haril se~¡.:Jn la -
natura_! eza de 1 a jusi: i e i a conrnutat i va 1 a compensa-
c i 6n conforme a la igualdad, de modo que la rcac- -
ci6n sea igual a la acción. Asf, cuando alguien pe~ 
judica a otro en sus bienes contra su voluntad, ma
yor es la acción, que serfa la retribución si sola
mente se le quitase aquel la cosa que éste le arreba 
t6, pues el que da~6 a otro en lo suyo, en nada pr2 
pío quedarfa perjudicado; y por esto, se le castiga 
a que restituya una mayor cantidad, porque no s61o
perjudic6 a una persona privada, sino a lu rep6bl i
ca, violando la seguridad de su tutelaº. 
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Habla también sobre las transacciones vo
luntarias, en el las la rctribuci6n será siempre 
i gua I, dando una cosa suya por otra de la otríl par
te, porque quiz6 6sta sea mayor que la suya. Se de
be buscar igualar la contraprestüci6n a la acción,
seguir cierta medida proporcional. 

Así 1 a reciprocidad en 1 as prestaciones, -
es lo justo conmutativo. Ahoro bien, en la justicia 
distributiva ~sta ser5 diferente pues en el la la 
igualdad se determinará en proporción de cosas a 
personas. 

Sto. Tomás considcr6 que cuando la acci6n 
injuriosa es voluntaria, la injuria es mayor por 
cuya razón es preciso castigarla con mayor pena, y
respecto de la restitución que es el acto de justi
cia conmutativu dijo: "li.1 restitución de la cosa 
ajena o de 1 daño i njustc11nente inferido, es necesa-
r i a para salvarse con nccesidud de precepto y de rn~ 
dio, sea efectiva o al menos en propósito". 

Asf, en el derecho can6nico, fructifica -
el criterio jurfdico de la lesi6n estableciendo que 
era i nmora 1 aprovecharse ccon6111 i e amente de otro. Se 
logra real izar un loable progreso al tomarse en - -
cuenta e 1 aspecto subjetivo, 1 o que no se vi 6 entre 
los juristas romanos, y que es de gran trascenden-
cia para la completa comprensión de la lesi6n corno
instituc í6n y el desenvolvimiento jurfdico de la 
misma. 

En el siglo XV, el comercio europeo ere--
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cía a pasos agi9a11tados, parcJ los comerci.intcs la -
proh i b i e i 6n de red 1 i Z.:lr ~Jan<rnc i as espccu 1 at i vas era 

intolerable ya que aún cuando la i.nst'ituci6n de la
lesi6n tenía ~)!'andes 1 imit¿1cioncs, lu considcraban
como un estorbo; e 1 jurista Franc6s de esb.l época, -
Pothier, afirniubd que la equid<:1d en 11wtcriu delco
mercio consiste en 1 d i glw 1 dad; desde e 1 momento en 
que se infringe esa igualdad por dar uno de los con 
tratantes más de 1 o que rcc i he, e 1 contrato cst6 v j_ 
ciado, por pecar contra la igualdad que debe impe-

rar en él. 

Asf las cosas, ese descontento entre el -
gremio de los comerciantes en Francia, repcrcutirfa 
grandemente en el ámbito de aplicaci6n de la insti

tución de la lesi6n, al cabo de la Revolución Fran
cesa y con la creación del C6digo Napole6n. 

L 1 egarnos a 1 a edad moderna de 1 derecho 
privado, y dentro de ésta dos siglos que revisten -
gran importanciü (1600 - 1800), la época del dere-
cho rae i ona 1 i sta, sur9c 1 a persona 1 i dad de 1-lu~JO Gr!?_ 
cio (Huygh de Groot 1583 - 1645), a quien se le ha
considcrado como fundador del moderno derecho natu
ral; expuso sus ideas sobre la declaración de volun 
tad y del contrato, su conclusi6n, principios fund~ 
mentales en la teoría del derecho privado. 

Groe i o 11 arna contratos s6 I o a 1 os que ya

conocemos corno contratos obligatorios recíprocos o
imperfectamente uní laterales, pues la teoría iusna
tural ista de los valores, exige ~orno criterio de 
justicia en los contratos, una adecuada contrapres
taci6n y, por tanto, un equi 1 ibrio de prestaci~nes. 
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El ~rincipio "Ne plus exigatur quam par cst", domi
na sobre el derecho iusnatural ista de los contratos 
hasta fines del siglo XVII 1 en oposición fundamen-
ta 1 ·a 1 derecho e 1 ás i co Romano. 

El requisito de igualdad, presupone una -
teoría del valor, Grocio se decide a favor del va-
lor comdn pues sólo esta medida objetiva hace posi
ble, segdn la Etica Social Objetiva del Derecho Na
turéll, la justicia distributiva. Dice Grocio "Los -
monopolios no atentan por sf mismos contra el dere
tho natural, si se fundan en una "justa causa" y no 
es injusto el precio". 

Con el siglo XIX en Francia, estando aún
latente en los franceses el triunfo de la Revolu--
ci6n, surge el C6digo Civi 1 bajo los auspicios de -
Napoleón Bonaparte. Creado en el apogeo de nuevas -
corrientes económicas de ideas netamente 1 iberales
que permiten que las partes se obligaran en la for
ma y t6r~inos que juzgaran convenientes, el C6digo
Napole6n da a la lesión, el mismo tratamiento que -
le dieron los juristas romanos, reduciendo su ámbi
to nuevamente al contrato de compraventa de inmue-
bles, asf el artfculo 1674 del ordenamiento menéio
nado se r~~~ctó de la manera siguiente: "S1 el ven
dedor fue lesionado por más de las siete doceavas -
partes en el precio de un inmueble, tiene derecho a 
pedir la rescisión de la venta", volviendo como_pu~ 
de apreciarse, al criterio objetivo y a la 1 imita-
ci6n de la acción de rescisión para el vendedor. 

El artículo 118 estableció que la lesi6n
solo viciarfa determinados contratos o en relación
ª determinadas personas; y el artículo 1683 declara 
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expresamente que la lesión no puede alegarla el co~ 
prador. 

Con todo lo anterior observamos clilramen
te que se trató de reducir la lesión casi por com-
pleto, pero poco después la necesidad de esta instl 
tución surge por sí misma, quedando a cargo de los
tribunales la casación, que mediante el control y -
revisión de diversos negocios jurídicos tuvo que 
sancionar a la lesión por medio de la iniquidad a -
falta de una re~lamentación saludable de la lesión 

En el presente siglo el ordenamiento Jur! 
d1co francés a que nos venimos refiriendo, tuvo - -
ciertos complementos, por los cuales la lesión se -
ampl i6, para ciertos muebles corporales (abonos, me 
joradores, etc.) o incorporales (fondos de comerci~, 
oficios ministeriales), y en favor del comprador, -
reduciéndose en estos casos la sanción a un simple
reajuste de la operación real izada por vía de redu~ 
ci6n del precio. Reflejándose con esto, cómo ha si
do de gran importancia la apl icaci6n de una regla-
mentaci6n de la lesion, acorde a las necesidades de 
las relaciones jurídicas entre las personas, y se -
demuestra que no es posible ni positivo para cual-
quier legislación el excluir o 1 imitar una institu
ci6n de tal relevancia dentro de su cuerpo jurfdi--
co. 

En los años de 1870 y 1884, surgen los 
dos primeros c6digos civiles mexicanos que recogen
en términos generales el concepto de la lesi6n con
tenido en el C6digo Napole6n, como la doctrína que
lo inspir6, el ya citado 1 iberalismo económico. 
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Es conveniente anal izar estos dos c6digos 
mexicanos en forma conjunta pues ambos re~1u 1 an de -
manerél idéntica la lesión; en efecto, los artículos 
1770, 1771, 1772, 3022 y 3023 del p1'0111ulqado en - -
1870, SP reproducen íntegramente en los artículos -
1656, 1657, 1658, 2889 y 2890 de 1 de 1884, 

Estos c6digos, pertenecen a las catego- -
r far-; de aque 1 1 as 1egis1 ac iones que consideran a 1 a
l es i 6n como un vicio.oBjetivo y a pesar de la in- -
fluencia que sobre el los estatuyó el C6digo Napo- -
le6n, vemos que existen algunas diferencias, por 
ejemplo, por lo que toca a sc~alar matem~ticamente

la desproporción que determina la presencia de le-
si6n en el contrato, pues como ya dijimos anterior
mente, el C6digo Francés dice que el vendedor podrá 
pedir la rescisi6n de la venta, cuando ha sido le-
sionado en m5s de siete doceavos en el precio de un 
inmueble, en cambio en nuestros c6digos en sus artl 
culos 1772 y 1658, respectivamente, dicen "solo hay 
lesi6~ cuando la parte que adquiere da dos tantos -
más o la que en~jena recibe dos tercios menos del -
justo precio o estimación de la cosan. Asf mismo, -
se hace notar que Id institución se extiende tarn- -
bi~n al comprador, en cambio el C6digo Napole6n so
lo protegía al vendedor. 

En el código Civi 1 de 1884, el artículo -
1660 daba como término para pedir la rescisión, cu2_ 
tro años; e 1 art í cu 1 o 2889 decía "'E 1 contt·ato de 
compraventa no podrá rescindirse en ningón caso, a
pretexto de lesión, siempre que la estimaci6n de la 
cosa se haya hecho por peritos al tiempo de cele- -
brarse el contrato". 
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Tanto el c6digo de 1870, como el de 1884, 
desconocen en gcnerc:::tl, erectos jurídicos u la le- -
si6n pues la exposici6n de motivos del primer orde
namiento mene i o nado, cst(1b 1 cce que por haberse dado 
las reglas para la rescisi6n por dolo y por error,
no hay necesidad de las relativas a la lcsi6n, pue~ 
to que cuando se da esta 6ltima por lo com6n se en
cuentra el error y el dolo. Pero hc:::tcen una excep- -
e i 6n de 1 a compruvcnt.-:1, porque siendo e 1 mtis fre- -
cuente e imposible de valerse de 61 por peritaje en 
muchos casos, era preciso conservar al perjudicado
la acción rcsc1sor1a por lesión. 

Finalmente 1 legamos a nuestro C6digo Ci-
v i 1 del año de 1928 y que nos rige actualmente. Es
te ordenamiento, recoge el acervo jurfdico propor-
c íonado por la modernu concepción de la lesi6n de -
los Derechos Alcm6n y Suizo (de los que nos ocupa-
mes en el capftulo segundo del presente trabajo), -
para configurarlo en el artículo 17. 

La comisión redactora del c6digo de refe
rencia, dijo del nuevo artículo inclufdo en la par
te conducente de su informe a la Secretarfa d~ Go-
bernaci6n, "La disposici6n trünscrita, tiene por o,2 
jeto, proteger a la parte desvalida e ignorante, e~ 

tendiendo a todos los contratos en que interviene,
la rescisi6n por lesi6n enormísima que el Código Ci 
vi 1 (de 1884), so 1 o concede cu anuo se trata de 1 coñ 
trato de compraventa ... " "Se comprendi6 que los 
hombres tan desigualmente dotados por la naturaleza 
y tan diferentemente tratados por la sociedad en 
atención a su riqueza, cultura, etc., no pueden ser 
regfdos invariablemente por la misma ley y que la -
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sociedad debe ir en aux i 1 i o de 1 ignorante y de 1 m 1 e~ 

serable cuando es vilmente explotado •.. " "En reg 

1 i dad este art í e u 1 o no hace más que extender ,1 to
dos los contratos la rescisión por lcsi6n cnormfsi
ma que el C6digo vigente (el de 1884) concede en su 
artículo 1658, para la compraventa. No hay razón p~ 
raque se rescinda la compraventa cuando es leonina 
y·se consideren inatacables los otros contratos, 
aunque en el los intervenga l<l misma inicua explota
ci6n". 

Esta reforma se inspiró como lo dijimos -
antes, en el art~culo 21 del Código Suizo de las 
obligaciones y el artículo 138 del Código Civi 1 Ale 
mán. 

Así, el primero de los citados preceptos
establece que •En caso de evidente desproporción en 
tre la prestación prometida de una parte y la con-
traprestaci6n de la otra, la parte perjudicada pue
de, en el término de un a~o, declarar que rescinde
el contrato y reclamar lo que hubiera pagado, si la 
lesi6n hubiera sido determinada por el abuso de su
penuria, de su 1 igercza o de su inexperiencia. El
término del aRo empieza a contarse desde la conclu
sión del contrato". Y el citado artículo de la ley 
Alemana expone: "un acto jurfdico que ataca a las -
buenas costumbres es nulo. Es nulo, en particular -
un acto jurfdico por el cual alguno, explotando la
necesidad, la 1 igereza o la inexperiencia de otro,
obt i ene para é 1 o para un ter•cero, que en cumb i o de 
una prestaci6n se comprometan o se suministren ven
tajas patrimoniales que excedan el valor de la pre.§_ 
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tac i 6n de ta 1 suerte que, ten í endo en cuenta 1 as 
circunstancias, estas ventajus estén et\ despropor-
c i 6n chocante con re 1aci6n i.l 1 cJ prcst~ic i 6n". 

Ahora bien, el articulo 17 de nuestro Có
digo Civi 1 vigente, dice "Cuando alguno, explotando 
la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 
miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea
~v identemente desproporcionado a lo que 61 por su -
parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de PQ 

dir la rescisi6n del contrato, y de ser 6sta imposl 
ble, la rcducci6n equitativa de su obl iHaci6n. El -
derecho concedido en este artículo, dura un aílo". 

Conforme a esto, ob8ervamos que el C6digo 
Civi 1 que nos rige, considera a la lcsi6n como un -
v1c10 a la vez subjetivo y objetivo. 

Adem6s, nuestro código en su artfculo ~ -
2395, hace una regulaci6n que podría considerarse -
como un tipo an6logo a la lesión, dicho precepto 
dice: "El inter6s leHal, es el nueve por ciento 
anua 1, E 1 interés convenc i ona 1 es e 1 que fijen 1 os 
contrc:1tantes y puede ser mayor o menor que e 1 i nte
rés 1ega1; pero cuando e 1 interés sea tan despropor: 
cionado que haga fundadamente creer que se ha abusa 
do del apuro pecuniario de la inexperiencia o de la 
ignorancia del deudor, a petici6n de éste el juez,
teniendo en cuenta las especiales circunstancias -
del ca~o, podrá reducir equitativamente el interés
hasta el tipo legaln. 

Sin embargo, en este caso el legislador -
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suavizó la sanci6n con la finill idad de dar una ma-
yor seguridad jurídica a lus contrataciones dispo-
niendo solamente "una rcducci6n equitativa•'' do la -
pre stac i 611 debida por e 1 mutuatario y dejó il 1 cr i t~ 
río del juez su apl icaci6n. 
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CAPITULO 1 1 . -

CONCEPTO DE LESION.- TEORIAS Y CORRIENTES ELABORA-
DAS ACERCA DE LA MISMA.-

DEFINICION.- Demontés define a la lcsi6n y dice que 
"es el perjuicio que un contratante experimenta, 
cuando en un contrato conmutativo, G0 recibe de la
otra parte un valor igual al de la prestación que -
suministra. Este perjuicio nace, pues, de la desi-
gualdad de los valores y el da~o que causa parece -
un atentado a la idea de justic·ia". 

Josserand a su vez, considera que "La le
sión contractual puede definirse como el perjuicio
sufrido por uno de los contratantes en raz6n de las 
cl6usulas mismas que figuran en el convenio". 

Don Joaquín Escriche en su famoso diccio 
nario de legislaci6n y jurisprudencia, dice que la
lesi6n es "el da~o o perjuicio que se causa en los
contratos onerosos y especialmente en las compras y 

ventas por no hacerlas en su justo precio". Y agr~ 
ga "hay lesi6n enorme y lesi6n enormísima". Lesi6n
enorme es el perjuicio o agravio que alguno experi
menta por haber sido engañado en algo más de la mi
tad del justo precio. 

L::1 lesión enormísima, es el perJu1c10 o -
agrav 1 o que a 1 ~Juno experimenta por haber si Jo e nga
fiado en mucho m6s de la mitad del justo precio". 

Observamos perfectamente como en lils defi 
n 1c1 ones e ita das, encontramos en todas e 1 1 as 1 os 
mismos elementos, con base en esto podemos con~luir 



16 

que son b6sicos en la lesi6n el perJu1c10 o daRo 
que sufre una parte y la falta de equidad entre la
prestaci6n de uno y la contraprestaci6n del otro, -
deriva da de e 1 aprovecharn i e nto que de 1 perjudicado
hace uno, al explotar la situaci6n en que este ~ltl 
mo se encuentra y que 1 e i mµ i de en un momento dodo
poder producirse libremente y en igualdad de condi
ciones en la realización del contrato. 

El Ambito de apl icaci6n de la lesión no -
se 1oca1 iza en un contrato un i 1atera1, porque cste
t i pode contrato engendra obligación solo a cargo -
de una de las partes; tampoco con el contrato gra-
tuito, porque las ventajas y gravámenes no se otor
gan recíprocamente; y por a:timo, no podrá local i-
zarse en el contrato aleatorio, porque en este con
trato es imposible determinar, en el momento mismo
de su celeLración, las ventajas y grav5menes que se 
deben recíprocamente las partes para establecer su
eventual desequi 1 ibrio. 

Para que exista lesión pues, es indispen
sable que el contrato sea bilateral, oneroso y con
mutativo. 

TEORIA DE LA IMPREVISION 

Esta figura, guarda estrecha relaci6n con 
la institución de la lesión. Se da cuando el desp-
qui 1 ibrio entre las prestaciones sobreviene con po~ 
terioridad a la celebración del contrato, es la de~ 
proporción misma, pero provocada por un factor aJe~ 
no totalmente a la voluntad de las partes. 
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Los canonistas, cons i dcr<.111 como i o hemos
v i sto en el primer capítulo de este trilhüJo, que el 
aprovecharse de 1 ~1 dcsproporc i ón en 1 us prcstuc i o-
ne s , e r a e o n t r ,, r i o l1 1 u 111 o r ., 1 • A F i r nw r o 11 q u e e n 1 o s 
contratos conmutativos ambas partes convenían imrl! 
citamcnte en rnuntcner sus oblinucioncs sólo en caso 
de que las condir:iones no C<lmbiaran. Sl>brcentcndían, 
así en todo contrato una el ilusu 1 u l lumada lfobus sic 
Stant i bus, que 1 l':S autor i zuba a ret i t'ar su comproml 
so si habfa una mutaci6n en las condiciones que pr~ 
sidieron a la celebraci6n del contruto y dicho cam
bio hab i a causado P 1 dcsequ i 1 i br i o de las prestac i .2. 
nes convenidas. 

Esta teorfa ha sido combatida por algunos 
autores, así como también hay quienes la consideran 
positiva. Entre los primeros, observamos a Planiol
qu1en expone que !a cl6usula Rebus Sic Stantibus no 
puede sobreentenderse porque es contraria a la uti-
1 idad econ6mica del contrato. También llémard dice -
que el introducir dicha cláusula en los contratos,
atentar r a contra 1 a estab i 1 i dad de 1 a "'ida econ6m i -
ca. 

En relaci6n con el derecho civi 1 francés, 
han surgido autores que hablan en favor de la teo-
rfa de la imprevisi6n. En primer lugar, tenemos a
George Ripert quien afirma que "asf como la nulidad 
por lesión no puede comprenderse si no s~ ve en la
lesi6n la injusta explotación del deudor por el - -
acreedor, de 1 a misma manera 1 a m11 i dad, 1 a prorro
ga o la revisión del contrato por imprevisión es 
inadmisible s1 no se justifica sobre esta que el 
contratante no puede usar hasta la injusticia del -



derecho que j ur í dí e amente 1 e dn e 1 c.ontrato". Y 
agrega "es neceuar~ í o respetGr en ese contrato 1 o 
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que es acto de previsi6n legítima, puesto que cada
contrata nte hace un sac r i f i e i o actu~1 I en vista de -
un porvenir dudoso ... " " ... es necesario, además, 
que el acontecimiento haga para el deudor la ejecu
ci6n tan difíci 1 y onerosa, que constituyü una le-
si6n desproporcionada con la ventaja prevista por -
~I en el contrato. Se requiere en fin que el acree
dor no haya pagado de antemano 1 a eventucJ 1 i dad- ex-
cepc i ona 1 del contrato por la naturaleza de la ope
raci6n hecha o las estipulaciones particulares del
contrato". 

Jul icn Bonnccase, considera que "la no- -
ci6n de imprevisión est6 admitida por el derecho el 
Vi 1 actua 1 mente en Vi got' ( Derecl10 e i Vi 1 Francés) I -

al amparo del ?apel permanente de la noción del de
recho en el desarrollo del derecho positivo, "y - -
agregan "estimamos que lejos de ponerse en pug~a 
con los textos del c6digo civi 1, esta soluci6n se -
conci 1 ia con las directivas generales que se des- -

prenden de el los". 

Demogue se i ne 1 i na f avorab 1 ernente a 1 a C.2, 

rriente seguidorQ de la teorfa de la imprevisi6n, -
diciendo que el contrato ante circunstancias nuevas 
(no especificadas concretamente por la ley), es co
sa viva, no puede ser absolutamente rfgido. El juez 
tendrá arnp 1 i os poderes de los qu\:! podrá hacer buen
o mal uso, pero lo "menos 111al desde el punto de vi.§. 
ta legislativo, es un ensayo de conci 1 iaci6n ... " 
"en todo caso la imprevisi6n terminará en un repar
to de p~rdidas entre acreedor y deudor". 
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En nuestro derecho, el artfculo 1771 del
C6digo Civi 1 del Estado de Jalisco, rPglam~nta di-
cha teoría. 

Sin embargo, lu tendencia dominante es la 
que considera inconveniente i ne 1 u ir en 1 os cuerpos
l ega les, la teoría de la imprevisi6n, misma posi- -
ción que se adopt6 en nuestro Código Civi 1 de 1928; 
además, e 1 que 5e adopte esa teoría hat' í a patente -
una inseguridad en las actividades ccon6micas que -
son base en el desarrollo de la sociedad y del país. 

Dementes al estudiar el problema de Id l~ 
sión clasifica las legislaciones en cuatro grandes
categorfas, que son las siguientes: 

a).- VICtO SUBJETIVO.- Esta categorfa la
constituyen las legislaciones que consideran que la 
lesión es un vicio subjetivo del consentimiento, es 
decir, que no se toma en cuenta la dcsproporci6n rn~ 

terial entre las prestaciones, se considera a la le 
si6n como un simple vicio del consentimiento al mi~ 
mo nivel que el error, la violencia o el dolo. Se -

trata únicamente de saber y anal izar si el consentl 
miento se ha dado válidamente, y no la desigualdad
objetiva que se contenga en las contraprestaciones
ª que se hayan obligado los contratantes. la legis
lac i6n tipo en la materia es el derecho de los paí
ses anglosajones o Comrnon law. 

El derecho Anglosajón no es obra del le-
gislador ni del Jurisconsulto principalmente; a di
ferencia del derecho romano, se origin6 en los Hsos 

y costumbres ~~ las tribus germanas que invadieron
y poblaron las Islas Brit,nicas; creció y se desa--
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rrol 16 con base en esos mismos usos y costumbres en 

épocas posteriores convertidas en normas jurfdicus
consuetud i nar i as media ntc 1 as re so J uc iones de 1 os -
tribuna 1 es y hasto 1 a nctua 1 i dlld e 1 cuerpc.) de este·~ 

derecho con 1 as re formas ,ue 1 a 1c~Jis1uci6n ha in-
troduc ido, sigue estando constituido por el derecho 
común cstab 1 ec ido por los j ucccs en sus fa 1 1 os. En
consecuenc i a 1 a 1egis1 ac i 6n en 1 os par ses an9 I osaj.2_ 
nes, no ha precedido a su derecho común, sino que -
lo ha seguido. 

En el derecho anglosajón, por no ser 'ste 
de orden legislativo, sino m~s bien Jurisdiccional, 
no· pueden seña 1 arse 1 os tantos en que, s 1 1 as par
tes se exceden del justo precio se produce la le- -
si6n, quedando por consiHtiiente este hecho a la pr~ 
dente estimaci6n del juzgador. Asf, cuando la dife
rencia entre lo que se paga y el justo precio de la 
cosa es de tal manera exorbitante que pueda por sf
mi sma indicar la intención de defraudar, la anula-.,. 
ci6n del acto es sin m5s requisitos, procedente; o
si la diferencia en rclaci6n con el justo precio, -
aón cuando no tan palpable, resulta todavfa exager~ 
da, e 1 derecho equidad 1 1 ega a 1 a mi sino conc 1usi6n, 
cuando hay presión en el ~nimo o voluntad del con-
tratante. 

La sola circunstanciél de que el precio 
sea inadecuado en compurac i 611 con e 1 va I or de 1 a CQ 

sa en el mercado, no es suficiente para que el octo 
se con~idere lesivo, pues en tratándose de personas 
capaces de obligarse, se considera que todo hombre
es 1 ibre para disponer de lo suyo como mejor le pa
rezca. 



21 

b).- VICIO ORJETIVO.- Esta categoría, se
forma con las le~islacioncs que pretenden a la le-
si6n como un vicio oL)jetivo. Se considerd por la 
dcsproporc i 6n que pueda existir cntr'c 1 as contni- -
prestuc iones en un contr·ato, es dec·i r, se toma en -
cuenta el objeto mismo del acto jurídico. 

Esta categorÍd tiene como fundamento, cl
derecho romano y por ende lw tenido ~JrcHI influencia 
en las legislaciones de ori~1cn latino. 

Sin embargo ciertas legislacione~, para -
los contratos en los cuales se concede la rescisi6n 
por causa de 1esi6n, ve 1 an por e 1 i ntcrés de cu a 1-
qu i era de las partes y les permiten a cualquiera de 
el las, hacer uso de dicha é.lcci6n; conlernplurnos el -

vicio absolutamente ohjetjvo, pues solamente se to
man en cuenta la medida d~ la desproporci6n en las
prestaciones; en cambio, otras lc~Jislaciones no ad
miten la acción de rescisi611 sino en beneficio de -
una sola de las partes, entonces clGn cuando en rea
lidad existe una concepción objetiva, nos encontra
rnos con que también huy ,in elemento subjetivo, esto 
en virtud de que al favorecerse s61o una de las par 
tes contratantes, da lugar a la presunci6n de que -
existe una deb i 1 i dad en su persona digna de prote-
gerse. 

A este grupo, pertenecen principalmente -
el C6digo Civi 1 Francés y ~os C6di~os Belga e lta--
1 iano, asr ~orno también nuestros c6digos civiles de 
1870 y de 1884, como es el caso de que ya en el prl 
mer capítulo de este estudio nos hemos ocupado del
aná 1 is is de éstos or denam i en tos rncx i canos, es conv~ 
niente en esta parte ver brevemente el principal se 
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gu i dor de esta catcBOI' í \l e 1 cua 1 es e 1 c6d i go fran

c6s o tumbién conocido como C6di~)o de Napoleón, un
teriorrnentc, yu 111c he referido tl cstn ley particu--

1 armcnte ¡:,1 1 os pt' i ne i pi os b<-ís i cos que 1 a misma esta 

b 1 e e e par a 1 u 1 es i 611 , p o I' 1 o m i s m o ano r é.l , a tli.1 1 i zar é 
los si9uic,ntcs puntos que nu¡;irdan estrecha relaci6n 
con lo que ya se ha visto: 

Condiciones ncccs .. :11'Í<1S Pul'd c.ierc itar la
acc i 611 de resc is i 6n: son tres cond i e i oncs i nd i spcn
sab 1 es, 1 a pr i mcl'i.\ es 1 u cond i e i 6n de PLAZO, y est_Q 
b 1 ece que en mutct' i a de vcntu de i nmueh 1 ~s, 1 a uc-
c i 611 debe intentarse dentro de los dos ª"ºs que si
gan a diclH1 vcntd. Se ri9c en el artículo 1676 quc
viene u dcro~J<.lt' la pe~¡la cstahlccidi:l por el artícu
lo que fija en diez años el tél'rnÍno de prcscripci6n 

de 1 as acciones de nu 1 i d,.Jd y resc is i 6n, (Los autos
de 1 c6d i 90, cmp 1 c,rn i nd i fer e ntcme ntc 1 us dos cxprc

s i o ncs de dcci6n de nulidad o i1cci6n de rescisión,
pard designar arnb.:is .:1cc iones que 1 os autores moder
nos han tomado 1 o costumbt'c de reservar e 1 nornlwc -

de acc i 611 de resc is i 6n l1 1 as nu 1 i düdcs fundadns so
bre una lesi6n). 

En mat·~ria de ventd de c:lbonos, la ley de-
8 de julio de 1907 en su artículo 2o, fija en cua-
renta dfas, contados a partir de la fechu de la en
tre9a, en la cual se perfecciona el contrato, el 
plazo de duración del ejercicio de la uccí6n del 
comprador. 

La segunda, es 1 a de FOl~MA, ésta hace que 
el proceso sea largo y costoso, pues exige que üde
m.Js de 1 a i ntervenc i 6n de tres peri tos, 1 a uctor-a -
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deberá probar 1 os hechos en que funde sus prcnten-
s iones y una vez rcndid.:1s y dcsaho~¡adas sus proh\ln
zas, se dcher.S dicta!' una intcrlocutori.:i d fin de -
dec 1 arar si di e hos hcc hos son veros f rn i 1 (!S y 1 o bus

tantc ~waves para hacer prcsu111Í1' Id cxistcncill de -
la lesi6n. 

La tcrccrü y ú 1 t i rna condición es la de 
FONDO, t icnc como Fin el que se íld~Jª comµarac i 6n e_n 
tre el vulor real del inmueble y el precio u que ha 
sido vendido y de ahí deducir Id lcsi6n. 

La acción de r•cscisi6n, cst.'.l encaminada -
di rectamente ha obtener 1 a rcst i tuc i 6n de 1 i nmueb 1 e 
vendido (con exccpci6n de la acci6n del cornprudor -
de ubonos que busca una indcrnnizaci6n rnonctariu), -
pero 1 a 1 cy ulwc c.irnpo a 1 comprudor y 1 e permite 
evitar 1 a rcsc is i 6n, pa~wndo a 1 vendedor e 1 cornp 1 e-
111 e n to de 1 p re e i o p cJ I' a 1 1 e ~J .i r .:i urh 1 e i f r <J e q u i t u t i v <.1 , 

(suplemento del precio justo). TCJmhién es corwenie.!.l 
te recordilr que se d6 el CilSO de la lesión sufrida, 
ya no por e 1 vendedor, si 110 por e 1 cornpréldor en - -
e i ertélS ventas mob i 1 i arias, 1 o cua 1 dá c¿1b i dt.1 u una 
acc i 6n tcnd i ente t.l 1 OfJPélr un re.:1j uste que se obt i e
ne mediante una reducci6n en el precio; ~sto se de
riva de 1 a venta de abonos, raejoradorcs, etc., 1 a -
venta de un fondo de comercio y la cesión de ofi- -
c1os ministeriales: 

Por óltimo el código Napoleón establece -
que la acci6n de rescisi6n por lesi6n, es un dere-
cho irrenunciable. 
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e).- VICIO SUBJETIVO Y OBJETIVO A LA VEZ. 
¡ 

Esta corriente, admite la lesión y sus consecuen- -
cias anicament~ cuando se dan los dos elementos; 
Subjetivo y Objetivo. 

E 1 curácter subjetivo, se dá cuando 1 a 1 .!:_ 

si6n represent.i un vicio del consentimiento del - -
afectado o una voluntad particular de la otra par-
te. Y el segundo elemento, el objetivo, enmarca el
Hrado de desproplWC i ón entre 1 ¿1s prcstac iones. 

El Código Civi 1 Alemán y el Código Suizo
de las Obl iga~i_c:>nes, pertenecen a csb1 corriente, -
asf mismo tumbién nuestro C6diyo Civi 1 de 1928. 

Del C6digo Alemán, citamos en el capftulo 
primero de este tr¿lbajo, o 1 contenido de su artícu
lo 138 que es el que regula la lcsi6n en el citado
derecho. Este precepto jurídico, recoge en su texto 
el carácter subjetivo aportado por el antiguo dere
cho can6n i co, puesto que de u11 atentado c..:ontru 1 as
buenas costumbres y del abuso que se hace de deter
m i nudas cond i e iones en 1 uS que se encuentra un se111~ 

jante, las que le impiden en un rnornento dado poder
contratur equitativamente y ti un ni ve 1 justo par u -
ambas partes. 

El legislador alemán, no fij6 las bases -
matemáticas para poder determinar la desproporci6n
chocante con relación a la prestaci6n, quedando a -
la 1 ibre apreciaci6n del juzgador en el caso concr~ 
to que se le someta; ésto explicu citando a Dernon-
t es que d i e e : '' Toda r i j a e i ó n, 1 e g a 1 de u na t ll s él m a -

temática era nociva, porque el acto que tiene car6c 
ter de 1esi611 1 as i: i ma 1 as costumbres de manera di fe · 
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rente seg6n las personas que est6n en juego; una le 
si 6n rnás fuerte, en otros casos, purccer fil i nsuf i -
c i cnte para la anulación del contrato •.. n. 

Selei 1 les, al comcntur el .:irtículo 138 -
del Código Civil Alemán, exprcS(l " ... en lo que co.!J_ 
cierne a los contratos leoninos, que constituyen, -
por consiguiente, por el hecho mismo de la dcspro-
porci6n de los cquiv¡_1lcntcs, unu cxplotaci6n de una 
de las partes por 1.:i otr~. Se trat.:i pues, de una -
extensión de la conccpci6n nueva, .idmitida en mate
ria de contratos usurarios por las leyes de 24 de -
mayo de 1880 y 19 de junio de 1893. ScgGn estas le
yes, 1 a usura no pesu 1 t,J fopzosumcnte de 1 a so 1 a 
e 1evaci6n de 1 a tasa de 1 i ntc~rés, si no de 1 a prueba, 
una vez estab 1 ce i di:i, de que cstd desproporc i 611 de -
equivalentes provenía de una explotuci6n de la mis~ 
ria, de la edt1d o de la debí 1 idad de aquel la de las 
partes que 1 a ha sufrido. La 1 ey de 1893 había ex-
t.end ido este si stcniu no so 1 amente u 1 os contratos -
de crédito para los cuales únicamente la concepción 
clásica de la usura estuba admitida, sino también a 
los contratos al contado, a lo que algunas veces, -
se ha 1 1 mnado 1 a usura rea I, que res u 1 ta de 1 a c,ies
proporc i 611 de 1 as prestac i oncs suin in i str~1das: so 1 a
riente se exigía aun que esta usuru, en todo caso, -
fuese hab i tua 1 o profes i onu 1. Un acto a is 1 ado no 
cafa bajo el golpe de la ley. Esta última condición, 
es por otra parte, rechazada por el urtfculo 138, -
que anula, como contrario a las costumbres aún, un
s61o acto en el cual la desproporción de los equiv~ 
lentes sería el result<1do de una cxplotaci6n de una 
de las partes; es haber de la lesi6n una causa de -
nulidad, pero a condición de no atenerse a una com
probación puramente objetiva de la lesi6n, sino a -
la prueba de una cxplotilci6n subjctiv~ del indivi--
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duo. Las condiciones de la nulidad, son pues, de 
dos especies: un elemento puramente objetivo, que -
consiste en 1 a" desproporc i 6n de 1 os equ i va 1 entes' -
la cual no se fija a priori según un.:i dcsproporci6n 
matemática, sino que debe ser tal que ofenda las 
costumbres, 1 o que .:-s la ¿1p 1 i cae i 6n pura y si mp 1 e -
del principio general del artfcule 138; des~u6s un
elernento subjetivo que es el hecho de una explota-
e i 611 de 1 individuo que ha sufrido una pres i 6n a 1 a
que su voluntad no ha resistido, lo que serfa un 
punto de vista susceptible de entrar entre los vi-
cios del consentimiento, sino el hecho enteramente
diferente de la otra parte, de haber sacado partido 
de un estado de falta de inteligencia o de mise~ia
de aquel con quien contrataba. No se trata pues, -
de un vicio del consentimiento, sino de un acto in
moral del contratante en provecho de quien, existe
la desproporc¡6n de los equivalentes~ 

Como ya se dijo otra legislación que se -
encundra dentro de la tendencia de considerar a la
lesi6n como un vicio objetivo y subjetivo a la vez, 
es la Suizu con su C6digo de las Obligaciones. 

El artículo 21 de ese ordenamiento, cuyo
texto transcribí en el capítulo primero de este tr~ 
bajo y al cual me remito, se encarga de la lesión y 
se encuentran semejanzas entre este precepto y el -
que se contiene en el C6digo Alem~n, tanto en el 
fondo que se le d5 como en los t~rminos que uti 1 iza; 
observamos pues, que la palabra uabusou del C6digo
Suizo y la cxplotaci6n del Alem6n, tienen un signi
ficado muy similar. Así mismo, este 61timo usa las
expres iones necesidad, 1 i gereza e i nexper i ene i a, 
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mismas que se asientan en el Suizo con excepción de 
nnecesidad" que se cambia por el término "penuria"
pero que en el fondo, están encaminadas ul mismo 
sentido. 

Andreas Von Tuhr, al .:inal izar el artículo 
21 del Código de las Obligaciones, dice que la le-
si 6n supone dos condiciones, en primer 1 ugar debe -
haber una desproporci6n manifiesta entre la presta
c i 6n y 1 a contraprcstac i 611 agregando que para estar 
en posibi 1 idad de determinar la existe~cia o no, de 
ese desequi 1 ibrio entre las prestaciones, debemos -
estarnos al valor objetivo de las wismas, el que se 
calcula con arreglo a criterios generales en el mo
mento de contratar; en segundo lugar, respecto al -
elemento subjetivo, es la explotación de la penuria, 
de la inexperiencia o de la ligereza de uno de los
contratantes, sostiene que la penuria no es necesa
rio que sea de naturaleza econ6mica, puesto que pu~ 
de depender de necesidades personales apremiantes -
de cualquier otro g~nero. 

El contrato afectado de lesi6n no obliga
al perjudicado, pero este tiene que hacer valer su
acci6n dentro del plazo de un a~o, pues en caso con 
trar i o éste será vá 1 ido a 1 i gua 1 que si hubiere si -
do ratificado. Invalidado el contrato, el perjudicQ 
do queda 1 iberado de las obligaciones a que se com
prometi6 en el mismo, pero en el caso de que ya hu
biere cumplido con la prestaci6n q~e le correspon-
dfa, podrá reclamarla por la acción reivindicatoria 
o de enriquecimiento i legftimo, teniendo también la 
parte que causó la lesi6n, el derecho de reclamar -
la prestaci6n a su cargo, desde el momento en que -
el contrato sea atacado por el afectado. 
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d).- DESCONOCIMIENTO DE EFECTOS.- Estaco 
rr i ente, 1 a constituyen aque 11 élS 1egis1 ac iones que
na reconocen a la lesión efecto jurídico alguno, en 
tre el las cabe citar entre otras, al C6digo Civi 1 -
de Argentind y al de Portugal, asf como tambi6n el
C6digo de Comercio Mexicano. 

Este desconocimiento, se deriva del crite 
rio sustentado por esas legislaciones en el sentido 
de que si la ley regula el dolo, el error y la vio
lencia, sería inútil incluir a la lesi6n, puesto -
que cuando no existan los mencionados vicios de la
voluntad en la formación del contrato, la nulidad -
o rescisión del mismo no se justificar5. 

En lo que respecta a nuestro C6digo de Co 
merc10, el artículo 385 dice "Las ventas mercanti-: 
les no se rescindir6n por causa de lesi6n". Esta sl 
tuación se ha derivado de la necesidad que vi6 el -
legislador de darle mayor seguridad al 
diante un apoyo jurfdLC.Q_dc garantía y ----------------

comercio me
firmeza. 

Considero I que ese art r cu 1 o deó1r----sar __ 9er2 
gado, pues actua 1 mente a ces i un si g 1 o de 1 a ere-a:-:;;,--_ --
c i 6n del C6digo de Comercio que nos rige, no cubre-
las necesidades actuales y viene a resultar obsole-
to puesto que aún cuando existen otras vías legales 
para hacer va 1 er cua 1 quier i rregu 1 ar i dad dentr·o de-
l os contratos de compraventa mercantiles, es neces_!! 
r¡o que la lesión se regule debidamente dando segu
ridad y protección jurídica al econ6micamente d~bi 1, 
al necesitado, etc., que siempre estarán en el rie~ 

90 de caer en manos de quien podr6 aprovecharse de-
e I los al amparo de la ley como consecuencia del ar
tículo de que nos ocupamos. 
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CAP 1 TULO 1 1 1 • -

ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE CREACION DE LA LEY SO-
BRE El REGISTRÓ DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y 
El USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.- SU CON
TEN 1 DO. 

Es por todos nosotros sabido, que corres
ponde fundamentalmente a la polftica econ6mica, el
evaluar la función que desempefia 0n el desarrollo-
de una nación, la inversi6n extranjera, sin embargo 
la experiencia de los pafses receptores ha venido -
a demostrar que la presencia de fi 1 ialcs extranje-
ras trae consigo consecuencias de fndole tanto poll 
tica como legal y social, de aquf que la transferen 
cia de capitales y su efecto sobre la balanza de p~ 
gos, la transmisión de tccnologfa y su adaptaci6n -
al medio local, la importación de t6cnicos y admi-
nistradores extranjeros, etc. todas el las fntimamen 
te relacionadas con la inversión extranjera en gen~ 
ral no pueden de ninguna manera, ser tratadas desde 
un punto de vista únicamente econ6mico, sino que d~ 
be tomarse en cuenta el que los beneficios de cará~ 
ter econ6mico o tecnol6gico se obtengan mediante 
contratos que no comprometan o disminuyan a la aut2 
nomía nacional, de aquf que los estados en vfas de
desarrol lo, se estén ocupando cada vez más en pro.:!¿e 
ger por diversos medios los intereses de sus indus~ 

trias frente a las grandes compa~fas extranjeras. 

Aunque los pafses necesitan y desean los
beneficios que acarrea la tecnología avanzada que -
generalmente acompaffa a la inversión extranjera, el 
hecho de que la decisi6n sobre la forma de la tran~ 
ferencia y las características de la tecnologfa, -
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se desprenda de la casa matriz en su lugar de ori-
gen, no resulta de su agrado. 

De esta forma la importación de tecnolo-
gfa no significa un incentivo para el desarrollo 
científico y tecnol69ico nacional, al hacer descan
sar la responsabi 1 idad de este desarrollo en la em
presa extranjera. 

En México, se han elaborado diagn6sticos
sobre el estado actual del desarrollo científico y
tecnol6gico del pafs y estudios empíricos sobre la
transmisi6n de tecnología al nivel de empresa. Las
conclusiones obtenidas han demostrado la existencia 
de un alto grado de dependencia tecnológica externa, 
asr mismo, se advirtió que practicamentc la totali
dad de los procesos y dise~os tecnológicos de su in 
dustria .se adquieren en el extranjero u un costo 
que pr6cticamente todos coinciden en calificar de -
desmesurado. la activid~d cientffica nacional se -
ha desarrollado en un ambiente de extremas 1 imita-
e iones econ6rnicas y administrativas, sin que hubie
ra un positivo desenvolvimiento de las labores de -
investigación encaminadas a aliviar las necesidades 
tecnológicas de la industria nacional. 

Hasta antes de la d6cada dA los setentas, 
el desarrollo cientffico y tecnol6gico del País se
ha visto frenado por diversos factores, entre los -
que destacan la falta de recursos Financieros y hu
manos, la ausencia de una poi ftica oficial coheren
te y org6nica y el desinter~s casi completo del se~ 
tor privado. Al llegar México al nivel de país se
mi industrial, no puede seguir el camino del abando
no de su propio desarrollo científico y tecnol6gico, 
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ha sido pues necesario empezar poi' establecer los -
fundamentos de una i nfracstructura técn i Ctl y e i ent í 
fica de la que el País todavra carece. 

'· 

Se ha conclufdo en trübajos real izados 
por economistas, editorial istas, etc., que el pro-
greso de la riencia y la tecnologfa en M6xico, de-
pender6 no s61o del aumento de los recursos finan-
cieros del estado y privados y de la coordinaci6n -
entre diversas investigaciones que se 1 leven a cabo, 
sino de la reforma general del sistema educativo, -
del establecimiento preciso de los objetivos del d~ 

sarro! lo económico y social, acordes a las necesida 
des del momento hist6rico y de su futuro mediato. 

Adcm6s del alto costo que por concepto de 
importación de tecnologfa trae consigo la dependen
cia tecnol6gica, tiene también repercusi6n en el 
desenvolvimiento industrial del pafs ya que normal
mente esa transferencia tecnológica va acompafiada -
de cláusulas restrictivas de diversa (ndole. Es de
tomar-sc en cucnt.:i t,1mbié11 que la Faci 1 idad para ob
tener tecnología externa puede anular o 1 imitar el
esfucrzo del desarrollo tecnológico nacional que 
trae como consecuencia la üUsencia de una infraes-
tructura científica capaz de evaluar las formas en
que el país ha de adquirir tecnología importada a - .. 
un costo razonable y se pueda contar con personal -
científico y técnico de muy alto nivel con capaci-
dad de crear tecnologfas propias. 

La dependencia de tecnología externa ha -
ido en aumento, y se observa claramente que son las 
corporaciones más poderosas las que descansan en m~ 
yor medida, en la importaci6n de conocimientos t6c-
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ni cos, ~sto significa que e 1 mayor de sarro 1 1 o i ndus 
trial puede traer como consecuencia una mayor depen 
dencia tecnol6gica externa con las consiguientes 
ataduras políticas y econ6micas. 

En un estudio elaborado por la Secretaria 
de Hacienda y Cr,dito P6bl ico para 1968, se indica
que 1900 empresas consideradas, pagaron al exterior 
por concepto de asistencia técnica, 840 mil Iones de 
pesos, y por concepto de regal fas, 362 millones de
pesos. 

Sin embargo, debe de suponerse que dicha
informaci6n representa solo un aspecto parcial y rn~ 

ramente ej emp 1 i f i cado de 1 os pagos que rea 1 izan em
presas establecidas en el país, por los conceptos -
mencionados, ésto se confirma al ver los datos obt.2, 
nidos por el Banco de M~xico, en el mismo aílo de 
1968, que considera tan s61o las remesas de pagos -
hechas por las inversiones extranjeras (no se inclu 
yen 1 as nac i ona 1 es), as f, se enviaron por concepto: 
de asistencia t6cnica, 728.2 millones de pesos y 
por concepto de regaifas 467.6mi1 Iones de pesos, -
lo cual representa un total de 1,195.8 millones de
pesos, de pagos tecnol6gicos real izados exclusiva-
mente por la inversión extranjera operando en Méxi-
co. 

Los efectos negativos de la importaci6n -
de tecnología en le balanza de pagos mexicana, se -
han acentuado gradualmente, y la comparación entre
las tasas de crecimiento de las utilidades remiti-
das y los pago~ por regaifas y asistencia técnica -
hechas por la inv~rsi6n extranjera, refleja una ten 
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dencia clara hacia el aumento extraordinario de en
vfos por estos dos Gltimos conceptos, esto se mues
tra en el siguiente cuadro: 

UTILIDADES ASISTENCIA 
AÑOS REMITIDAS REGALIAS TECN ICA 

19 55 608,225.00 46,600.00 112,062.50 

1970 1736,887.50 501, 787. 50 1003,350.00 

TASA MEO 1 A DE CREC 1M1 ENTO ANUAL 

1955-1970(%) 7.2% 17. 2% 15. 7% 

Aunada a todos los problemas mencionados
y que hicieron necesaria la creaci6n de la Ley So-
bre el R~1istro de la Transferencia de Tecnologfa -
y e 1 Uso y Exp 1otaci6n de Patentes y Marcas, está-

1 a práctica restrictiva de parte de los proveedores 
de tecnologfa, de prohibir, limitar o condicionar -
las exportaciones de la empresa nacional usuaria de 
la tecnología. 

El Instituto Nacional de lnvestigaci6n 
Cientffica, al elaborar un diagn6stico sobre la si
tuaci6n de México en el desarrollo tecnol6gico, di
JO: 

"Aón cuando no es dable suponer que pueda 
sustituírse la totalidad de ·la tecnologfa provenien 
te del exterior, si debe ser motivo de gran preocu
paci6n para pafses con las caracterfsticas del nue~ 

tro, descansar en forma preponderante en el la. En ~ 

primer lugar, porque se est6n desaprovechando las -
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posibi 1 idades de los recursos nacionales, y en se-
gundo, porque se crea y se accnt6a una relación de
dependencia tanto por lo que respecta a las caract~ 
r r st i cas de 1 proceso de i ndustr i u 1 i zac i 611 como por-
1 o que toca a algunos aspectos poi íticos. Esto 6ltl 
rno, es un factor que a menudo se olvida, pero que -
puede observarse claramente si se considera que la
concentraci6n de los avances tecnológicos en un n6-
mero peque~o de sociedades les proporciona una ca-
pacidad y un poder sobre los recursos naturales y -
los mercados, el cual ejercitan no pocas veces en -
perjuicio de los países de menor capacidad tecnoló
gica y cicntffica". 

Ante todo esto, la preocupación del go- -
bierno por esta condición de dependencia, ya se ha
manifestado y observamos la introducción de una le
gislación que proscribe las cláusulas restrictivas
en los contratos de transmisión tecnológica, esto -
representa una medida positiva para eliminar los 
abusos existentes e11 la materia y para 1 imitar los
elevados costos que signi Fica para el país la impo~ 

taci6n de tecnología. Se ha creudo también, un org_Q 
nismo p6bl ico destinado a asesorar y auxi 1 iar al po 
der Ejecutivo Federal en la fijación, instrumenta-
ci6n, ejecución y cvaluaci6n de la poi ítica a se- -
guir en la ciencia y tecnología, en un loable inten 
to por disminuir la dependencia que de el los se de
riva. 

En el mes de Diciembre de 1972, se envi6-
al H. Congreso de IA Unión, para su estudio, por 
parte del titular del poder Ejecutivo, la iniciati
va de ley para promover la inversión mexicana y re-
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guiar la inversi6n extranjera, (dicha ley fu6 publl 
cada en el Diario Oficial del 9 do Marzo de 1973);
y siendo de gran importancia en el tema que se ana
l iza, se cita a continuaci6n e! texto de la exposi
ción de motivos del ordenamiento de referencia: 

nvivimos en una 6poca en que debemos com
pletar y afianzar la descoloni:aci6n polftica con -
una auténtica descolonizaci6n econ6rnica. El progre-

-~º científico y tccnol6gico ha permitido que algu-
nas naciones acumulen vol6menes de riqueza y de co
nocimientos técnicos que les otorgan una singular -
preponderancia para decidir el destino de mi 1 lones
de hornGres en vastas áreas del planetan. 

nla independencia poi ítica, el rescate de 
los recursos naturales y a6n el dominio exclusivo -
por parte de los nacionales de un pafs de ciertas -
actividades fundamentales, no bastan para asegurar
una autonomfa plena frente a los centros de deci--
sión económica del exteriorn. 

nlas relaciones económicas siguen siendo
regidas a pesar de los esfuerzos real izados en di-
versos foros multinacionales, por un desequi 1 ibrio
real entre los pafses que deforman las leyes del 
mercado y confiere ventajas considerables a las na
c 1ones que poseen mayor capacidad de negociaciónn. 

nlas corrientes de capital y tecnología -
de las naciones mis evolucionadas, pueden ser ins-
trumentos significativos de promoción económica si
se ajustan a las normas y a las metas de los pafses 
a que acuden; pero si transgreden las leyes, si ac-
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tGan exclusivamente en su propio beneficio o si in
tervienen en los asuntos internos de las naciones -
receptoras, se convierten en factores distorsionan
tes de 1 a vi da socia 1 y prGvocan su propio rechazo". 

"La comunidad de nuestra industrial iza-·
ci6n, lleva aparejada la necesidad de recibir apor
tes considerables de capital y tccnologfa, provc- -
ni ente de 1 cxter i 01·. La ex i gene i a de modificar su -
orientaci6n nos obliga a recibir esas contribucio-
nes de manera menos discrimiru1da 1 y a establecer 
criterios diferentes a la simple relación de costo
benef i e i o que caractcr iza e 1 Func i onam i cnto de 1 as
empresas transnacionalcs" . . • 

No es deseable "que el capital for6neo in 
curra en prácticas monopolfsticas o 1 imite nuestra
posibi 1 idad de suµcrar la dependencia tecnológica.
En este sentido, enviamos a ese 11. Congreso 1 a in i -
ciativa de ley, ahora en estudio, que crear6 el Re
gistro Nacional de Transferencia de Tccnologfa y el 
Uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas. Mediante 
esa iniciativa, se procura regular la importaci6n -
de tecnología, para que se cfectOe de la manera más 
conveniente a los intereses del pafs y para el imi-
nar obstáculos que frenen o subordinen nuestro des!! 
rrol lo. Con 6sta se trata de complementar la ante-
rior para que no sólo la tcc~0lo9fa, sino tambi6n -
el capital que se recibe del extranjero, se ajuste
ª los objetivos ~acionales". 

"Nuestro ritmo de crecimiento se verfa 
frenado y los efectos de la inversi6n extranjera, -
contrarrestados si 1 a carga excesiva de rega 1 fas, 
pagos por asistencia técnica y remisiones de uti li-
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dades redundaran en descapitalización". 

Asi tambi6n, el 3 de Noviembre de 1972,-
el presidente de la Rep6bl ica, Li~. Luis Echevcrrfa, 
somet i 6 a cons i de rae i 611 de 1 H. ConH oso de 1 a Un i 6n, 
la iniciativa de ley sobre el Registro de la Trans
ferencia de Tecnología y el Uso y Exolob1ci6n de P.§!. 
t.entes y M;wcas", 1 a c1H11 fue aprobal1a y pub 1 i cada
en el diario Oficial del dfa 30 de Diciembre del -
mismo afio; El texto de la exposición de mo~ivos de
d i e ha i n i e i a t i va es e 1 s i ~111 i e n te : 

"La tecnologia constituye un factor indis 
pensable para el desarrollo industrial y su aplica
ci6n juega un papel determinante en los procesos 
productivos, 1 o que hace necesario que 1 os proó 1 e-
mas y modal idadcs de su transferencia se tomen en -
cuenta como elementos primordiales en el diseno y -

apl icaci6n de una política industrial". 

Sin dejar de reconocer la importancia que 
tiene y seguirá teniendo en el futuro l'a importa- -
ci6n de tecnologfa por parte de la industria nacio
nal, es necesario estimular y promover la creaci6n
de una tecnología propia como medio indispensable -
para alcanzar la independencia económica del pafs". 

"Del examen que se ha hecho de los contr~ 
tos o convenios por los que la industria nacional -
adquiere tecnología, se ha llegado a la conclusi6n, 
de que, mediante ellos se ha trasmitido tecnologfa
úti 1 e importante para el desenvolvimiento indus- -
trial del pafs; pero que tambi6n frecuentemente la
tecno l og fa adquirida es obso 1 e tn, inadecuada o ya -
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disponible en el país y que además, en tales contrs. 
tos se contienen estipulaciones mediante las cuales 
1 as empresas proveedoras de tccno 1 og fa encarecen i .!.l 
debidamente la producción de las empresas recepto-
ras; las obligan a adquirir bienes en desuso o ins~ 

mos a precios excesivos; prohiben o 1 imitan sus ex
portaciones; obstaculizan sus posibilidades de ex-
pansi6n o de creación de tccnolog(a propia; inter-
vienen en su administraci6n o en sus procesos de 
producción, distribución o comercial izaci6n y suje
tan a tribunales extranjeros el conocimiento de los 
conflictos que se susciten con motivo de la inter-
pretaci6n o cumpl imicnto de los contratos". 

"Dichas estipulflcion<:~s y otréls de natura
leza semejante, 1 ej os de est i mu 1 ar, causan daño a
l a economfa nacional; obstaculizan el sano desenvol 
vimiento de la industria; aumentan el costo de pro
ducci6n de las empresas; contravienen la polftica -
de desarro 1 1 o industria 1 que ha si do trazadr:1 por e 1 
Gobierno Federal; representan una carga indebida 
sobre proveedoras de tecnologfa". 

"En consecuencia, se hace indispensable -
el establecimiento de normus a las que deberá suje
tarse la transferencia de tecnol~gfa y la adopci6n
de una política que permita obtener los mayores be
neficios de la adquisici6n de tecnología; reducir -
los efectos adversos de su importaci6n en la balan
za de pagos; fortalecer el poder de negociaci6n de
los compradores nacionilles y faci 1 itar al sector in 
dustrial su acceso a la mejor tecnología nacional e 
internacional, en 6ptimas condiciones de oportuni-
dad, calidad y precio". 
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En 1 a ley sobre e 1 Registro de 1 a Tr-ans fs:.·· · 
renc1a de Tecnología y el Uso y Explotación de Pa-
tentes y Marcas se cre6 el Registro Nacional de - -
Transferencia de Tecnología a cargo de la Secreta-
ría de Industria y Comercio, siendo este órgano el
encargado de la apl icaci6n y del Funcionamiento de
dicho ordenamiento, de ahf que se establezca que en 
1 a e ita da of i e i na se deben inscribir ob 1 i gutor i ame!!. 
te de acuerdo con la ley que nos ocupa, todos los -
documentos en que se contengan 1 os actos, contratos 
o convenios que surten efectos dentro del pafs, que 
se real icen o c61ebrcn en razón de: 

1).- La concesi6n de! uso o autorizaci6n
de explotación de murcas, de pJtcntes de: invención, 
de mejoras, de modelos y dibujos industriales. 

2).- El suministro de conocimientos técnl 
cos mediante planos, diagramas, modelos, instructi
vos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, 
formaci6n y capacitaci6n de personal y otras modall 
dades. 

3).- La provisión de ingeniería básica o
de detalle para la ejecuci6n de instalaciones o la
fabricaci6n de productos. 

4).- La asistencia técnica en cualquiera
de sus formas o los servicios de administraci6n y -
operaci6n de empresas. 

la obl igaci6n de solicitar la inscripción 
de que antes hemos hab 1 ado, 1 a ti e nen todos aque---
1 los interesados, ya sean personas Físicas o mora--



les de nacionfll idad mexicana o extranjera con 
dencia en el país, o agencias o sucursales de 
sas extranjeras establee idus en In Rcpúbl ic(1. 
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. 
res1-
empr~ 

As r -
mismo, los p1~oveedores de tecnolo~1ía residentes en
el extranjero podr5n tambi6n solicitar la inscrip-
ci6n en el Registro Nacional de Transferencia de -
Tecnologfa, da los actos, convenios o contratos en
que sean partes. Cabe agregar aquí que en lo refe-
rente al último párrafo citado, se debe interpretar 
que en ese caso no ser6 obligatorio el Registro, sl 
no que será, potestativo paru el proveedor de tecn.2_ 
logía residente en el extranjero, pues la ley prot~ 
ge al nacional básicamente y será éste último el 
principal interesado y obligado a la inscripci6n 
conforme a la ley en su car6cter de beneficiario. 

Los documentos en los que se contengan 
los actos, convenios o contratos que conforme a la
Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecno
logía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas,
deben ser inscritos en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnologfu, para lo cual, deben -
ser presentados en esa dependencia en el término de 
60 días contados, a partir de su celebraci6n, asf -

surt i r6n sus efectos desde 1 a fecha en que se 11 eva 
ron a cabo, en cambio si se presentan en forma ex-
temporánea, la inscripción y por lo mismo la protec 
ci6n legal, surtir6 efectos s61o desde el momento -
de su presentaci6n. Esto es aplicable también a 
las modificaciones que se hagan en los convenios, -
contratos o actos respecto de los cuales es también 
obligatoria su inscripción. En consecuencia y al no 
tener efectos, carecerá de valor ante cualquier au
toridad y su cumplimiento no podrá ser reclamadoª.!! 
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te ning6n tribunal nacional. 

El artículo So. de la ley que estudiamos, 
marca una serie de estímulos o ¿1yudas der•ivndos de
var i as di spos i e iones 1c~Ja1 es o rcg 1 amentar i as de 
las cuales se pueden acoger 6nicamente quienes com
prueben haber cumplido con la inscripci6n correspo.!l 
di ente en e 1 Rcg i stro Nac i ona 1 de Tr·ans ferenc i a de
Tecno l ogf a. 

la Secretaría de Industria y Comercio, no 
registrará 1 os actos, convcn i os o cont1•atos a cuya
i nscr ipc i 6n obliga la Ley sobre el Registro de la -
Transferencia de Tccnologra y el Uso y Explotaci6n
de Patentes y Marcas: 

1 .- Cuando su objeto sea la transferencia 
de tecnología disponible 1 ibremente en el pafs, 
siempre que se trate de la misma t~cnologfa; 

11.- Cuando el precio o lu contrapresta-
ci6n no guarden relaci6n con la tecnología adquiri
da o constituyan un gravamen injusti Ficado excesivo 
para la economfa nacional. 

111.- Cuando incluyan cláusulas por las -
cuales se permita al proveedor regular o intervenir, 
directa o indirectamente, en la administraci6n del
adquirente de tecnología. 

IV.- Cuando se establezca la obl igaci6n -
de ceder, a título oneroso o gratuito, al proveedor 
de la tecnología, las patentes, marcas, innovacio-
nes o mejoras que se obtengan por el adquirente; 
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-V.- Cuando se impongan 1 imitaciones a la-
investigaci6n o al desarrollo tecnológico del adqul 
rente; 

VI.- Cuando se establezcn la obl igaci6n -
de adquirir equipos, l1erramicntas, partes o mate- -
r1as primas exclusivamente de un origen determinado; 

VI 1.- Cuando se prohiba o limite la expo~ 
taci6n de los bienes o servicios producidos por el
adquirente, de manera contraria a los intereses del 
paf s. 

VI 11 .- Cuando se prohiba el uso de tecno
logías complementarias. 

IX.- Cuando se establezca la obl igaci6n -
de vender de manera exclusiva al proveedor de la 
tecnología los bienes producidos por el adquirente. 

X.- Cuando se obligue al adquirente a utl 
1 izar permanentemente personal señalado por el pro
veedor de la tecnología. 

XI.- Cuando se 1 imiten los vol6menes de -
producci6n o se impongan precios de venta o reve11ta 
para la producci6n nacional o para las exportocio-
nes del ildquirente; 

XI 1 .- Cuando se obligue al adquirente a -
celebrar contratos de venta o de representación ex
clusivas con el proveedor de la tecnología, en el -
territorio na~ional. 

XI 11.- Cuando se establezcan plazos exce-
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s1vos de vigencia~ En ningún caso dichos plazos po
dr6n exceder de diez aRos obligatorios para el ad-
quirentc; o 

XIV.- Cuundo se someta a los tribunules -
extranjeros el conocimiento a la resolución de los
juicios que pued<ln originarse por la interpretación 
o cümpl imiento de los referidos actos, convenios o
contratos. 

No obstuntc lo unterioP se establcci6 co
mo excepci6n que se podrán inscribir en el Registro 
Nacional d-3 Transferencia de Tccnologfu, los actos, 
convenios o contratos que aún cuando no cumplan con 
los requisitos que se han mencionado, sean de vital 
importuncia para la Naci6n Mexicana. Sin embargo, -
ésta cxccpci6n no es general y en ella no se inclu
yen las situaciones que se contemplan en las frac--
e iones 1, 1 V, V, V 11, X 111, y X 1 V. 

La Secrctarfa de Industria y Comercio a -
través de su oficina correspondiente debe resolver
en un término de 90 dfas si se inscriben o no, los
actos, convenios o contratos que para ese efecto se 

le presentan y en caso de que transcurrido ese tie~ 
po no se hubiere dictado resoluci6n, autom6ticamen
te procederá que se haga la inscripci6n en el Regi~ 

tro Nacional de Transferencia de Tecnologfa. En el
caso de que los actos, convenios, o contratos se ha 
yan celebrado con anterioridad a la iniciación de -
vigencia de la ley, la resoluci6n sobre la proceden 
cia o improcedencia de su inscripción en esa ofici
na, se deber~ dictar dentro de los 120 dfas siguien 
tes a aquel en que se presenten los documentos co-
t'respondicntes. 
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Cuando alguna persona considere que ha sl 
do afectada por alguna resoluci6n que con base en -
1 a 1 ey sobre e 1 Jfog i stro de 1 a Transferencia de Tu~;. 
nologfa y el Uso y Explotaci6n de Patentes y Marr~s, 
haya dictado la Secretarfa de lndGstria y Comercio, 
puede hacer uso de 1 11 amado recurso· de reconsidera
c i 6n, el cual se interpondrá dentro del término de-
8 dfas contados a partir de cuando se haya hecho la 
notif icaci6n, acompaílando las pruebas correspondien 
tes. La finalidad de este rc~ursos ES que la Autorl 
dad vuelva a estudiar el caso y reconsidere su res~ 
luci6n, y será la misma Sect'etarfa quien conocerá -
del asunto y podrá al legarse de las pruebas que ne
cesite para mejor proveer, (no se admiten como me-
dios de prueba ni la testimonial ni la confesional). 

Una vez desahogadas las probanzas, sepa
sar6 el asunto a resolución, la que se dictar6 en -
un término de 45 dfas, transcurrido el cual si no -
se ha resuelto, se tendrá por hecha la reconsidera
ci6n a Favor del promovente. 

Hay determinados actos, convenios o con-
tratos que por su carácter especial accesorio, que
comprenden cuestiones que se 1 levarán poco tiempo -
en su desempefio, no han sido considerados objeto de 
inscripci6n en el Registro Nacional de Transferen-
cia de Tecnologfa y son los que tratan de: 

a). - La i nternac i 6 n de Técn i t:os extra nje
ros para la instalación de fábricas y mfiquinas o p~ 
ra efectuar reparaciones. 

b).- El suministro de diseños, catálogos-
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o asesorfa en general que se adquieran con la maqul 
naria o equipos y sean ncccsarÍi.1S para su instala-
ci6n siempre· que el lo no implique la obligación dia
efectuar pagos subsecuentes. 

e).- La asistencia en reparaciones o eme~ 
gencias, siempre que se deriven de alg6n acto, con
venio o contrato que haya sido registrado con ante
rioPidad. 

d).- La instrucción o capacitaci6n técni
ca que se proporcione por instituciones docentes, -
por centros de capacitaci6n de personal o por las -
empresas a sus trabajadores. 

e).- Las operaciones de empresas maqulla
doras se regir6n por las disposiciones legales o r~ 
g I amentar i as que 1 es sean ap 1 i cab 1 es. 
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CAPITULO IV.-

APLICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LEY SOBRE EL RE-
GISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y 
EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.- ALCANCE DE LA L~ 
SION EN DICHO ORDENAMIENTO. 

Apl icaci6n y funcionamiento de la Ley so
bre el Registro de la Transferencia de Tecnología y 
el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 

Esta Ley conforme a su artículo primero -
transitorio, entr6 en vigor el dfa 29 de Enero de -
1973; así mismo, el plazo de 90 días al que se re-
fiere el artfculo 2o. transitoriu, así como todos -
1 os demás que se encuentran en 1 a ley, serán compu
tados a base de dfas h~bi les conforme lo dispone el 
artículo 286 del Código Federal de Procedimientos -
Civiles el cual es de upl icaci6n supl~torié.1 al ord.!:_ 
nam i ento j ut• í di co que estuJ i amos. Sin crnb¿¡rgo, 1 a -
Dirección General del Registro Nacional de Transfe
rencia de T <!e no 109 í u, hu sustentado e 1 criterio de
que el plazo de dos a~us dentro del cual los contra 
tos de los que se tome nota, (Art. 2o. transitorio), 
deber6n ser ajustados a las disµosiciones de la ley 
e inscritos en e 1 Ren i stro Nac i orw 1 de Tr•ar\s fercn-
c i a de Tecnoloufa, por trotarse de un perfodo y no
de un plazo fijado en dfas, se c~mputa por dfas na
turales a partir del 29 de Enero de 1973 y así eXPl 
r6 el 29 de Enero de 1975. 

En In que respecta a la pr6rroga de pla-
zos o términos se ha dicho que cuando la propia ley 
no los concede expresamente, (como es el caso del -
artfculo 2o. transitorio en su primer p6rrafo), to-
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dos los plazos o t~rminos, serón Fatales. 

Respecto de los uctos, convenios o contrQ 
tos existentes con anterior i di.1d iJ 1 29 do Encr'o de -
1973, que en cumpl imicnto de otras disposiciones 1,9_ 
ga 1 es y<.1 hayun si do re~¡ i strudos <111tc 1 •.:1 Di rece i 6n -
Genera 1 de 1 a Propiedad 1ndustria1 o que liun si do -
inscritos en el Re9istPo de Comet•cio o exhibidos ª..!l 
t~ lu Dirección GcnePl:1I de lndustr·i~1s, o ante cual
quiera otra Autoridad, en ninqún momento qucdurán -
eximidos de realiz.ul' su debida inscripción en el R~

gistro Nacional de Transferencia de Tecnolos¡fa, - -
puesto que la Ley sobre el Registro de la Transfe-
renc 1a de Tecnología y el Uso y Explotación de Pa-
tentes y Mfü•cas, no hace ninguna cxcepc i 6n respe~_to 
de dicha obl igaci6n. 

La Direcci6n del Registro Nacional de ~-

Transferencia de Tecnologfa, tomando en considera-
ci6n lo novedoso del sistema legal que nos ocupa, y 

con 1 a fina 1 i dad de dar 1 as mayores f ac i 1 ida des 'pa
ra que se cumpla con las obligaciones que dicho or
denarn i ento conceptúa, ha manifestado que "por 1 o m~ 
nos durante un perfodo de tiempo" aceptará la pre-
sentaci6n de solicitudes de registro o inscripci6n
de documentos o de so 1 i c i tudes para 1 a toma de ra ... .:.:. 
z6n de los mismos, que no cumplan estrictamente con 
todas las formalidades derivadas de ley o de los 
criterios establecidos por la propia Dirección y 
6nicamente se requeriré por oficio el cumplimiento
de los requisitos no satisfechos, aclarando,que las 
demoras que esto cause redundarán en perjuicio de -
los i ntepesados. 

Considero que el criterio antes anal izado, 
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no s61o carece de fundamento legal, sino que es con 
trario al orden jurídico, pues hace caso omiso de -
las disposiciones de la Ley Sobre el Registro de -
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotaci6n
de Patentes y Marcas; además, es un criterio con un 
contenido por demás impreciso y obscuro en virtud -
de decir que está sustentado "por lo menos durante
un per r odo de tiempo", 1 o que da una i nsegur- ¡dad j.!:! 
rfdica a los interesados que no tienen una base fi~ 
me para saber si en su caso se encuentran o no den
tro Qe dicho período; y en qu~ instante y con qué -
fundamento podr& la Direcci6n del Registro Nac·ional 
de Transferencia de Tecnología, darlo por conclufdo 
y empezar a apegarse a la ley respetando todas y c~ 
da una de sus disposiciones en la forma en que de-
bi6 haberse hecho desde un principio. 

Por esto opino que a la larga al h~cer un 
balance entre lo positivo y lo negativo de esta ac
titud de la Direcci6n, se obtendr6 que son mayores
los perjuicios al no acatar las disposiciones lega
les a que debe sujetarse ya que en un momento dado
cuando se hace interpretación de la ley o se adop-
tan determinados criterios en su apl icaci6n, ésto -
ha de hacerse con base en la misma y en la teorfa -
del derecho en su caso, pero nunca en contra de !o
que el la establece, de lo contrario existe el pel i
gro de caer en una anarquía que repercutirá en que
la ley carezca de valor y de obligatoriedad. 

El Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologfa funciona a través de su Dirección Gene-
ra 1, 1 a que a su vez se aux i 1 i a por 1 a Subd i rece i 6n 
de Evaluación y la 1 !amada Subdirecci6n de Registro. 
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La Subdirección de evaluaci6n, es la que
se ocupc1 de ana 1 izar y cstud i ar desde un punto de-
vista técnico y ccon6mico, los élctos, convenios o -
contratos que se someten a 1 u O i roce i 6n para su i n.2 
cripci6n en el Registpo Nacioncil de Trünsfcrencia -
de Tecnologfu. Esta Suhdirecci6n cstfi constituídu -
por e 1 Dep.:lt'ta111ento do An,í 1 í sis Técnicos, e 1 Depar
tamento de Aná 1 is i s económicos y f i n<rnc i eros y e 1 -
Departamento de Estudios Estadfsticos. 

El Departamento de An~I isis econ6micos y
financiero, como su nombre lo dice se encarga de la 
evaluaci6n económico y finüncicra de los actos,con
veníos o contratos que se pretendan inscribir; se -
trata de deter111i~ar en quá medida estos se ajustan
ª la ley y en caso de alguna restricción, ver cuá~
les son sus implicaciones• económicas y financieras
para la empresa y el país, y asf deducir si con fun 
damento en el artículo 80. de la ley de la materia, 
se est6 en un caso de excepción de ilCUcrdo con las
facu ltades discrecionales, que dicho precepto conc~ 
de. Este Departamento también se ocupa de atender -
consultas, auxi 1 ia a la Subdirección en pl5ticas -
con las empresas aclarando dudas o prestando aseso
ría en la formulación o negociación de contratos de 
tecnología, todo dentro de su fimbito. 

El Departamento de An51 is is técnico se 
ocupa de real izar la evaluación de los actos, conv~ 
nios o contratos que se pretenden inscribir en el -
Registro Nacional de Transf~rencia de Tecnología, -
desde el punto de vista de diversas áreas de la té~ 
nica, para tal efecto se integra por un equipo de -
ingenieros analistas especial izados en aquel los as
pectos de la ingenierfa que m6s com6nm~rte se en- -
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cuentran i nvo 1 ucrados con 1 a transfercnc i él de ü~cn2 
logfa. Con el objeto de rendir su dictamen y estü-
blecer si los contratos que se le someten a su eva
luaci61\ se apegan a la ley, algunas veces éste dc-
partamento tendr6 la necesidad de auxi 1 iarse con in 
formaci6n del Departamento de estudios estadísticos 
del consejo Nacional de ciencia y Tecnología y del
Centro de 1 nformac i ón 1ndustria1 . Este dcpartilfnento 
de An61 is is Técnico, también presta el servicio de-
6rgano consultor y asesor de empresas para la nego
c iaci6n y formulación de contriltos de tecnología; -
todo desde el punto de vista meramente técnico. 

El Departamento de Estudios Estadfsticos, 
es Auxi 1 iar de los ótros dos Departamentos de que -
antes nos ocupamos, pues se ocupa mediante la reco
pi laci6n, concentración y an61 is is a nivel secta~ -
rial y macroecon6mico de d<ltos, de que fstos cuen-
ten con i nf ormac i 6n y cr i ter' i os genera 1 es que 1 es -
sirvan para la evaluaci6n de los convenios, actos o 
contratos que se les presenten y puedan rendir su -
dictamen a la Subdirecci6n, la que elaborará su op..!_ 
ni6n conforme a las resoluciones obtenidas. 

La Subdirecci6n de Registro, es la encar
gada del Srca jurídica y administrativa y cuenta 
con e 1 Departamento de Recepc i 6n, i nscr i pe i 6n y CO.Q 

trol, con el Departamento de Análisis Legal y con -
el de Dictamenes. 

E 1 primero de 1 os Departamentos nombrados, 
se ocupa de recibir las solicitudes que se presen-
ten para inscripc:6n, revisando que estas, sus ane
xos y demás documentación exhibida estén completos-
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correctos y apegados .:i det'eclio y en caso de que r,o
sea asf, requerir a los particulares para que com-
plementen los datos necesarios. 

Cuando este Dcpurtarnento considera que 
los documentos que se le presentaron reúnen todos -
los requisitos exigidos, procedcr5 a turnar un ejem 
piar del convenio, acto o contrato, acornpaRado del
cuestionario respectivo, a los Departamentos de An6 

' -
1 is is Legal, An61 isis T6cnico y An51 isis Econ6mico-
y Financiero, para que estos emitan su opini6n la -
que junto con la del Departamento de Dictámenes 
(que d6 la Gltima resoluci6n),scr~ir6 para determi
nar si ese acto, convenio o contrato se ajustan a -
la Ley sobre el Reyistro de la Transfe1~cncia de Tes: 
nología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, 
en cuyo caso, el Departamento de que nos ocupamos -
procederá a real izur lü inscripción. 

Este departamento de Recepc i 6n, 1 nscr i p·-
c i 6n y Control, tendrá tambi~n la misión de vigilar 
que los dictámenes se emitan dentro de los plazos -
que la Ley de la materia, establece. En fin, este -
Departamento deber' controlar todos los tr6mites r~ 
lacionados con la Inscripción, como son el Registro 
de contratos, vigilancia sobre el pdgo de derechos
y ver que se cumpla con lo que dispone e! artfculo-
12 de la Ley sobre el Registro de la Transferencia
de Tecnologfa y el Uso y Explotación de Patentes y
Marcas, en que se faculta a la Secretaría de Indus
tria y Comercio para verificar a través de la reall 
zaci6n de visitas de inspección, el cumplimiento de 
las disposiciones de dicho ordenamiento. 
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El Departamento de Análisis Legal, deter
minar6 s1 los actos convenios o contratos, que les
sean sometidos para su an61 isis, se encuentran o no 
comprendidos dentro de lo que la Ley de la materia
establcce que scr~n objeto de in5~ripci6n en el Re
gistro Nacional de Transferencia de Tecnologfa, o -
los que el mismo ordenamiento jurídico oxceptúu de
esa inscripción. 

Cuando considera que es obligatorio que -
sean inscritos, entonces se hará un estudio jurídi
co a efecto de que no sean violatorios de algún or
denamiento legal, viendo principalmente: 

1.- la Constituci6n Política de nuestro -
Páís. 

2.- La Ley sobre el Registro de la Trans
ferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de P~ 

tentes y Marcas. 

3.- El C6digo Civi 1 para el Distrito Fed~ 
ral (Aplicable en materia federal). 

4.- Por tratarse de contratos mercantiles, 
e 1 C6d i 90· de Comercio y Leyes Mercant i 1 es comp 1 erne.D, 
tarias. 

Este Departamento, tendrá tmnbi6n a su 
cargo el proporcionar el asesoramiento q~e los par
ticulares 1 legaren a necesitar sobre asuntos rela-
cionados a la inscripci6n de los contratos. Asf mi~ 
mo, constantemente estará pendiente del buen funci2 
namiento de la ley sobre el Registro de la Tr~nsfe-
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rcncia de Tecnología y el Uso y Explotac¡6n de Pa-
tentes y Marcas, y en su caso busc,w sol uc i 6n a 1 as 
1 a 9 un as que 1 a m i sm a p u d i e r~ e 1w es en ta r . 

El Departamento de Dict5menes, por 61timo, 
ser6 el que recibir& las opiniones de todos los de
más departamentos, con 1 os cuu 1 es se Formarli un crl 
terio objetivo sobre la sitw:ición ccon6rnica, legal, 
financier,1 y técnico de cuda uno de los i.1ctos, co;¡
ven i os o contratos que se pretenden inscribir. Con
ésto formu 1 ará un proyecto de di ctamc n e 1 que some
terá a la consideración de Id subdirecci6n del Re-
gistro Nacional de Transferencia de Tecnologfa, 
quien a su vez lo someterá a lu Direcci6n. 

Este Departamento, tomb i én lrnbrá de ene ar_ 
garse de la tramitaci6n de los recursos de reconsi
deraci6n (ver~ capítulo anterior), admitiendo y des.2. 
hogando las pruebas correspondientes, para que jun
to con la Direcci6n General Jurídica-de la Secreta
rfa de Industria y Comercio, ernita los proyectos de 
resoluci6n sobre dichos recursos. 

Hasta antes de la creaci6n de la ley so-
bre el Registro de la Transferencia de Tecnología y 

el Uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas en M'xi-
co, la adquisici6n de Tecnología extranjera se re-
gía por el principio de la 1 ibertad de contrataci6n 
entre las partes, amparado por el régimen de dere-
cho privado, quedando en consecuencia, exclufdos 
del 5mbito regulador de las normas de orden póbl ico. 
Sin embargo, se advirti6 por parte del Estado, el -
enorme gravamen que le significaba a su economía, -
ese sistema de contrataci6n 1 ibre, a5f, al ver que-
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la transferencia de Tecnología con sus consccuen- -
cias, tanto positivas como negativas, trascendía al 
p 1 ano de 1 interés nac i orH.11, se requ ir i 6 de 1 u cre,:J
c i 6n de un aparato regulador por su parte para bus
car que la transfcrencid de tecnologia sea positiv~ 
mente aprovechada eq el beneficio del dcsarrol lo de 
todo el país. 

Es claro que la ley sobre el Registro de
la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explota-
ci6n de Patentes y Marcas, gira fundamentalMente en 
la 1 imitación de los abusos que se puedan contener
en los actos, contratos o convenios celebrados so-
bre transmisi6n de Tecnología es decir, proteger al 
nacional de la lesión que al contratar, se le pudi! 
re causar. En cambio, dicha Ley no contiene siste-
mas o normas que apoyen y al ientcn a la investiga-
ci6n tecnológica en el país. 

En la pr6ctica, se ha visto la existencia 
en gran n6mero, de cl6usulas lesivas y en consecuen 
e i a prácticas restr i et i vas i rnpucstas por 1 as empre
sas proveedoras de tecnología a las establecidas en 
México; 1 as 1 i mi tac i oncs rn6s frecuentes han si do 
las de impedir total o parcialmente la exportaci6n-
a determinados países y en vol6menes determinados,
y la de restringir la 1 ibcrtad en la compra de ma-
qurnar1a al extranjero. 

Por todo ésto el artículo 7o. de la Ley -
citada, prohibe el registro de los actos, convenios 
o contratos, entre otros casos: 11 .- "Cuando el pr! 
cío o la contraprestaci6n no guarden relaci6n con -
la tecnología adquirida o constituyan un gravamen -
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injustificado-excesivo para la economía nacional".
Esta fracc i 6n, se e ncuadri:.1 dentro de 1 os i rnped i mcn
tos dispensables, conforme ül artfculo 80. del mis
mo ordenamiento jur-fdico; por e.to lt.l autoridüd ad
minintrativa hadí una cvaluüci6n tanto técnicil como 
econ6m i ca, a través de sus Dcpurté.lmcntos cor'rcspon
d i cntes, como hcwos visto en este mismo Cdpftulo, -
par-u determinar s'i es pr'occdentc o no, la inscr•ip-
ci6n. 

En este precepto, se busca evitclr la le-
si5n que podrfa causarse al adquirente de la tccno
logfa o a la economía nacional. Sin embargo, pienso 
que la redacci6n de esta fracci6n, es obscura e im
precisa, en primer lugar porque hablar de "precio -
o contrapres+aci6n", es hablar de lo mismo, puesto
que si uno recibe una cosa a cambio de determinada
cantidad de dinero (precio), estamos frente a una -
prestación y una contraprestación y no como algo 
di st i nto a e 1 1 a. 

L1 segundo 1 ugar, se ilS i enta que no se 
inscribirá cuando "e 1 pr·::- · .. i o o 1 a contraprestac i 6n
no guarde relación con la tecnología adquirida .•. ", 
y en este caso cabe la pregunta, a qu6 clase de re
lación se refiere, pues no se aclara, como deberfa
de ser, que la contraprestación deberá guardar ~na
re laci6n directa y equitativa conforme al valor y -
calidad de la tecnología adquirida. Entonces sf, ya 
podríamos ver claramente la protección en contra de 
la lesi6n al encontrar los elementos b6sicos de es
ta figura jurídica (como lo establecimos en el cap! 
tulo 11 de éste trabajo), el perjuicio que sufre la 
parte receptora, y la falta de igualdad entre pres
tación y contraprestaci6n. 
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La fracci6n 111 del mismo artículo 7o. de 
la ley sobre el Registro de la Transferencia de TeE 
nologfa y el Uso y Explotaci6n de Patentes y Mar- -
cas (ver capítulo 111 p~g. 41), se encamina también 
a proteger al n.:icional adquirente de tecnologfa, de 
la lesi6n, pues la intervcnci6n del proveedor en la 
administración de la emprcsü del primero, se tradu
ce en una imposición que l6gicamente ir,:; en benefi
cio de los intereses de este 61timo y en perjuicio
de los de el adquirente quien en esta forma quedará 
en desigualdad frente al otro contratante sufriendo 
un perjuicio. Tambi6n una cláusula de este tipo, va 
en contra de los intereses de la economía nacional
y frena el desarrollo industrial del país. 

En el resto de los casos en que la ley de 
1 a Materia prohibe e 1 reg i str•o de dcter11, i nados ac-
tos, convenios o contratos, (cot1 las excepciones 
que la misma regula), se trata de evitar siempre 
cualquier cláusula que en una forma o en otra, im-
pl ique un desequi 1 ibrio entre los contratantes que
en un momento dado 1 imita la 1 iberta<l en el dcsen-
volvimiento t~cnico e industrial del receptor y su
naci6r1, manifestfindosc una vez más la protecci6n 
aná 10~1a a 1 a que estab 1 cce nu1.;stro Cód i 90 C i vi 1 a -
través de la figura de la lesi6n. 

Desde que la ley sobre el Registro de la
Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotaci6n
de Patentes y Marces entró en vigor, hasta el 30 de 
Abril de 1974, se presentaron en el Registro Nacio
nal de Transferencia de Tecnología,· 5, 625 contra-
tos de los cuales 4, 112, se sometieron a "toma de
nota", es decir, aquellos que fueron celebrados an-
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tes de la crcaci6n de la Ley; los otros 1,513, se -
presentaron para su inscripci6n (celebrados despu6s 
del 29 de Enero de 1973) de los cuales hast<1 la fe
cha de IJ conclusión de la estadfstica (30 de Abri 1 
de 1974), 834 habfan sido evaluados y obtenido res2 
luci6n (535 aceptddos por- no incluir violaciones u

la ley; 299 rechazados por contravenir la). 

De los contratos a los que se neg6 1ns- -

criµci6n en primera instünciu, (299), el 81% eran -
violatoi-ios de lu fracci6n 11 del artfculo 7o. de -
la ley, que hemos visto, es la que protege m6s cla
ramente al receptor o adquirente de una posible le
sión. Sin embargo, la mayor parte de los contratos
rechuz~dos han contenido si mti I táncamente di versas -
violaciones a la ley. 

En orden de importancia segGn la frecuen
cia en que se han inclufdo dando lugar a las negatl 
vas de i nscr i pe i 6n, 1 as demás fracciones son: 

Fracci6n 
Fracci6n 
Fracción 

X 1 1 1 : 40. 1% 
V 1 1. - 26 .4% 
V - 26.4% 

Fracci6n XI 
fracci6n IV.
Fracci6n XIV.-

- 39.8% 
24. 7% 
'.?.2. 7% 

Aón cuando las fracciones restantes tam-
bién han sido contravenidas no se citan en porcent2_ 
jes por ser de menor frecuencia. 

La gran mayoría de los contratos a los 
que se ha negado inscripci6n en la Dirección del Re 
gistro Nacional de la Transferencia de Tecnologfa,
por contener cláususlas violatorias a la ley, han -
sido renegociados o modificados por las empresas o-
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se encuentran en ese proceso, a fin de que puedan -
ser insc~itos, con lo que la ley sobre el Registro
de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explo
tac i6n de Patentes y Marcas, demuestra que poco a -
poco va logrando sus objetivos y obteniendo resultQ 
dos positivos para la economía nacional, el dcsarr2 
1 lo de la Industria y el adquirente de tecnolog(a. 

Los contratos presentados a "toma de no-
ta", incluyen un mayor nómero Je violaciones que 
1 os que se someten a aproboc i 6n, 1 o que se debe a -
que 6stos óltimos se han real izado con base en la -
Ley, consiguiendo condiciones substancialmente meJ2 
res. 

En realidad, estamos conscientes de que -
son muchos los aspectos de la transferencia de tec
nología extranjera que presentan grandes y muy va-
riadas proble~~s para el país, sin embargo, para b~ 
neplácito nuestro ya se están haciendo labores ten
dientes a remediar esta situaci6n, antes de la pre
sente d~cada no habfa intervención de parte del Es
tado que se encaminara a orientar y controlar la 
transferencia de tecnolo9fa; ahora ya poco a poco -
empezamos a ver los frutos positivos de la ley so-
bre el Registro de la Transferencia de Tecnología y 
el Uso y Explotación de Patentes~ Marcas. El em-
presat>io mexicano adquirente de tecnología extranJ~ 
ra, ya no ve sobre sí el fantasma de la imposici6n
de cláusulas lesivas, de contratos injustamente - -
desiguales a los que se ve fa obligado a sujetarse -
~nevitablemente por la necesidad de usar tecnología 
importada en su industria, sin una legislación apr2 
piada que lo protegiere y lo apoyara. 
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e o N e l u s 1 o N E s . 

1).- Es coman que las grandes empresas 
transnacionales transfieran a los pafses de menor -
desarrollo, tecnologfas inadecuadas a las necesida
des y condiciones locales, con •in gran costo para -
el adquirente y sujetas a restricciones de diversa
fndole sobre su l.lPI ic<.1ci6n y manejo. 

11 ).- l.::i tecnología impor•tüda de paf ses -
altamente dcsarrol lados, puede ayudar al dcsenvolvl 
miento industrial y tccnol69ico del país, lo que 
trae consigo beneficios de car5cter económico, cmpe 
ro, se requiere que dicha tecnología se ajuste a 
las normas que la Nación le imponga, pues en caso -
contrario, si se violan las leyes del país receptor, 
se convertir6 en un el~mento negativo en la vida 
ccon6mica, poi ftica y social de la Nación adquiren
te caus~ndole grandes perjuicios. 

111 ).- La Ley sobre el Registro de Trans
ferencia de Tecnología y el Uso y Explotaci6n de P.Q. 
tcntes y Marcas, ha contribufdo grandemente a evi-
tar los pagos excesivos y muchas veces injustifica
dos, por concepto de transferencia de tecnología,-
lo que si~nifica un freno a una importante fuga de
divisas, que reduce costos de producción en benefi
cio del consumidor nacional y de la economía del 
paf s. 

IV).- Gracias a la Ley sobre el Registro
de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explota-
cí6n de Patentes y Marcas, y al Registro Nacional -

-
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de la Transferencia de Tecnología, las empresas me
xicanas importadoras de tccnologfa cst~n obteniendo 
condiciones más justas en sus contratos y logr-anúo
mercados de cxportaci6n cada vez m6s amplios en el-
6mbito internacional, mismos que ilntcs les cstaban
vedados en ra::::.6n de di vc1 S·JS e 1áusu1 as restr i et i vas 

que 1 es í mpon í un 1 as co111pé.1ñ í as cxtranjeP~1s proveedo 
ras de Id asistencia t6cnica. 

V).- Pese a los avances logrados con la -
creación de la Ley sobre el Registro de Transferen
cia de Tecnología y el Uso y Explotación de Paten-
tes y Marcas, y del Registro Nacional de Transferen 
cia de Tecnología, encontramos que a6n falta ·1 levar 
a cabo una planificación coherente, con objctivos,
instrurnentos y rneJidas, que encaucen y estimulen 
las actividades tendientes al desarrollo tecnol6gi
co del pafs, adecuado a las necesidades y posibi 1 i
dades del mismo, que reduzcan paulatinamente la - -
gran dependencia tccnol6~1icu externa ¿-1ctual. 

V 1 ) • - Es neccs.;1r i o p1~omove1• un si stcrna 
cientffico y tecnol6gico encaminado a incrementar -
la for~ación de recursos humanos capaces de asim¡ __ 
lar en provecho del pafs, las tecnologías adquiri-
das del exterior y dcsarrol lar técnicas propias - -
acordes a las necesidades presentes y futuras de M~ 
xrco. 

VI 1).- Considero que serfa conveniente y
positivo que en el artfculo 7o. de la Ley sobre el
Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y
Explotaci6n de Patentes y Marcas, se estableciera -
que la Secretaría de Industria y Comercio no regis
trara los actos, convenios o contratos, adem~s de -
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los casos de que hablan sus catorce fracciones, - -
cuando: 

l. Se incluyan cl5~sulas que proh¡ban o
en alguna forma 1 imiten el uso de la tecnología por 
parte de 1 adquirente, tHh1 vez. que cene l uyu e 1 térml. 
no o expire la relaci6n contractual. 

2. · Cuando se oh 1 i ~1ue a I adqu ironte a - -
aceptar tecnología adiciotk1l y no solicitada por él, 
'con un cobro extra por el la y como condic¡6n para -
obtener la tecnología requerida. 



62 

B 1 B L O G R A F 1 A 

- ANAYA CUCA Isaac 
Tesis profesional. "LA LESION Y LOS VICIOS DE
LA VOLUNTAD" 
U.N.A.M. Facultad de Derecho-1963 

- BORJA SORIANO Manuel 
Teoría General de las Obligaciones - Tomo 1 
Sa. Edici6n.- Editorial Porróa, S.A. 
México, D.F.- 1966 

- CARDENAS REYES José 
Tesis profesional. "LA LESIONEN EL DERECHO MI 
XI CANO" 
U.N.A.M. Facultad de Derecho - 1964. 

- CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDE
RALES. 
Editorial Porrúa, S.A. 

- COLIN AMBROISE Y 11. CAPITANT 
Curso Elemental de Derecho Civi 1 (Traducci6n -
por la revista General de Legislación y Juris
prudencia). 
Tomo 111 
3a.Edici6n espa~ola.-lnstituto Editorial Reus; 
Madrid, España. 1951. 

- COMERCIO EXTERIOR (Revista de) 
Pub 1 i cae i oncs correspondientes a 1 os ineses de: 
Mayo de 1970 
Noviembre de 1972 
Enero de 1973 
Mayo de 1974 
Pub 1 i cadas por e 1 Banco Nuc i ona 1 de 1 Comercio -
Exterior S.A., México, D.F. 



- DE AQUINO Sto. Tomás 
La Suma Teológica.- Tomos 1, IV, VI 11. 
B.A.C. Editorial Cat61icn, S.A. 
Madrid, España. 19 57 • 

.. D'ORS Alvaro 
Derecho Privado Romano 
Ediciones Universidad de N.:ivarra, S.A. 
Pamplona, España-1968 

- ESCRICHE Joaqufn 

63 

Diccionario Razonado de Legislaci6n y Juri~pr~ 

dencia. 
Madrid, Espa~a. 1882. 

- JOSSERAND Louis 
Derecho Civi 1 Francés (Traducci6n de la obra -
"Cours de Droit Civi 1 Positif Franca is", hecha 
por Santiago Cunchi 1 los y Manterola).~Tomo 11 
volumen 11 "Contratos". 
Ediciones Jurfdicas Europa-América 
Bosch y Cía. Editores, Buenos Aires, Argentina 
19 51. 

- LEY SOBRE El REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TEC
NOLOGIA Y El USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MAR
CAS. 

- MARGADANT S. Gui 1 lermo F. 
Derecho Privado Romano 
4a. Edici6n.- Editorial Esfinge 
México, D.F. 1970. 

- PETIT Eugene 
Tratado Elemental de Derecho Romano 
Editora Nacional. México, 1966 



- RABASA Osear 
El Derucho Angloamericano 
Fondo de Cultura Econ6mica 
México, D.F., 1944 

- RIPERT Georges 
Tratado de Derecho Civi 1 

- SEPULVEDA Bernardo y Antonio Chumacero 
la Inversión Extranjero en México 
Fondo de Cultura Económicu 
México, D.F. 1973 

- WIEACKEI~ Franz 

64 

Historia del Derecho Privado de la Edad Moder
na. 
Editorial Agui lar 
Madrid, España.- 1957. 


	Portada
	Índice
	Capítulo I. La Lesión Antecedentes Históricos
	Capítulo II. Concepto de Lesión Teorías y Corrientes Elaboradas Acerca de la Misma
	Capítulo III. Antecedentes y Necesidad de Creación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas su Contenido
	Capítulo IV. Aplicación y Funcionamiento de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas Alcance de la Lesión en Dicho Ordenamiento
	Conclusiones
	Bibliografía



