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1 NTRODUCCION 

Para la realizaciOn de nuestra tesis, hemos escogido el te
ma intitulado "La Competencia Desleal en Materia Marcarla", ya -
que consideramos que esta rama de la propiedad industrial, debe 
obtener una mayor protección para evitar que sea violada por co~ 

petidores desleales y deshonestos. 

El ejercicio del derecho marcaría se ve continuamente afec
tado por comerciantes e industriales que actOan con un sOio pro
pOsito, el causar la ruina de sus adversarios creandoles mala 
fama y alejandoles la clientela; dicha clase de actos, son cono
cidos en nuestro amhito jurldico, con el nombre de "Competencia 
Desleal". 

Ahora bien, el derecho debe de velar por los Intereses de -
los titulares de las marcas y una forma de hacerlo, es reprimle~ 

do actos tan graves como lo son aquéllos cuya intenciOn traiga -
aparejada una competecia desleal. 

Cabe senalar que, nuestro orden normativo, solamente trata 
a la represión contra actos de competencia desleal en dos de sus 
tantas leyes; la primera de ellas, es la Ley de Invenciones y 
Marcas que se refiere a la materia de propiedad Industrial, den
tro de la cual, reiteramos, se encuentra un signo distintivo tan 
Importante como lo es la marca. La segunda, es el Convenio de 
Par!s. que regula Internacionalmente la materia de propiedad in
dustrial. 

Sin embargo, dichas leyes no tratan ampliamente un tema tan 
importante como el de la competencia desleal, por lo tanto, en -
el presente trabajo trataremos de demostrar la Importancia de -
que nuestros legisladores tomen en cuenta dicha materia para am-



pl !ar su legislación y corregir los errores que ésta presenta. 

Aún mas, también debemos sugerir que el Convenio de Parls -
sea revisado una vez mas, dando un trato igualitario tanto a pa! 
ses en desarrollo, como a los paises del tercer mundo para que -
éstos, no sufran abusos por parte de aquéllos. 

Dentro de las reformas legales a que nos referimos, debe -
procurarse el libre ejercicio de la competencia dentro del area 
de marcas, ya que a medida que pasa el tiempo. el abuso que ge-
nera los derechos que ésta confiere se acrecenta dla con óla, lo 
cual trae como consecuencia una imposibilidad real para frenar -
esta realidad. 

También, debemos senalar el esquema de desarrollo de nues-
tro trabajo; por lo tanto, habremos de resumirlo en la forma si
guiente: 

En el capitulo primero, ha sido Imprescindible hablar de -· 
competencia desleal en forma general, Intentando definirla y, -
para ello, nos remitimos a un anallsis global que nos permitió -
elaborar una resena histórica suficientemente amplia sobre la -
competencia misma, apegAndonos a cierta aseveración de Gustavo -
Gh!nd!ni citando de él, textualmente ia siguiente idea: "las prg 

misas del fenómeno concurrencia! en su sentido actual se dan por 
vez primera con la revolución industrial. con el afianzamiento -
de las tesis fisiocraticas en la filosofla y en la polltlca eco
nómica y en la instauración del sistema fundado en el principio
de libertad de empresa. Este sistema, al desplazar el centro de
gravedad de ia organización económica desde las corporaciones o
desde las industrias protegidas a una pluralidad de empresas au
tónomas consentirA -e Incluso exlstirA- la formación de una dls
cipl ina especifica de la competencia desleal de carácter privado 



dirigida de modo exclusivo a los intereses empresariales".* (ci
ta al pié de la pagina). 

Asimismo, en esta fase Inicial nos abocamos al tema de los
usos honrados y las buenas costumbres mercantiles, pues la vio-
lación a éstos, constituye una vioiaclOn evidente a la competen
cia comercial. 

En seguida, hablamos de la Importancia de la competencia 
desleal como parte de nuestro derecho en general. Por Oitimo, se 
hizo necesario mencionar la base legal Constitucional de nuestro 
perna, ya que ésta, es la columna vertebral sin la cual no cabria 
la posibilidad de legislar sobre la materia que hemos estudiado. 

Nuestro segundo capitulo, nos coloca en la necesidad de prg 
fundizar exhaustivamente en el tratamiento y comprenslOn de un -
fenOmeno tan complejo como es la Competencia Desleal; cómo éste 
se integra a nuestro sistema legal y poder as! determinar, si -
realmente dicha figura tiene en nuestro marco normativo, bases -
legales sOlidas y completas y, de no ser ésto as!, procurar con 
los limites del caso, aportar algun~s sugerencias sobre la forma 
en que ésta debiera establecerse de manera mas completa dentro -
de nuestra legislación. 

Por lo que hace a nuestro tercer capitulo, nos referimos en 
forma por demas concreta a la marca, ya que desde nuestro punto 
de vista es ésta el signo distintivo m3s importante de todos a-
qué! los que estan insertados en el rubro que se ocupa de la pro
piedad industrial. Por lo tanto, ubicamos a la marca desde su 

(*) Ghindini, Gustavo. Revista de Derecho Mercantil. "La Compe-
tencia Desleal desde las Corporaciones al Corporativismo•. 
Nos. 135-136, Ene-Jun. España, 1975. p3g. 15 



enfoque histórico, también hablamos de lo que ella es para el -
derecho en términos generales; posteriormente damos un concepto, 
tocamos lo referente a sus fuentes aqul, nuestro enfoque, trata 
de abarcar no sólo la doctrina, sino también lo que de ella se -
establece en la propia Ley de Invenciones y Marcas y, finalmen-
te, hablamos de los derechos y obligaciones del titular de una -
marca. 

En el capitulo cuarto, desarrollamos lo que para nosotros -
es la columna vertebral de nuestro tema, es decir, abarcamos lo 
que hemos denominado "Represión de la Competencia Desleal Marca
rla". Para ello, evidentemente, hacemos uso de los conceptos 
vertidos en los capitules precedentes, valiéndonos de la teorla 
y del an~l !sis legislativo de aquéllos cuerpos normativos que -
tienenpara nosotros una Intima relaciOn con el tema; de tal suer 
te, para este capitulo establecemos cu~les han sido los antece-
dentes legislativos de nuestra materia, su panorama actual, las 
modalidades mismas de la competencia desleal sobre marcas y cu!
les son las condiciones de aplicabilidad de aquellos preceptos.
cuya finalidad es sancionar la competencia desleal. 

Finalmente, el capitulo quinto nos llevó al estudio del ré
gimen internacional de la competencia desleal. Esto, en virtud -
de que un fenómeno tan complejo tiene nexos causales que abarcan 
no sólo el ~mbito nacional sino mundial, independientemente, de 
lo que el orden jurldico normativo establezca para tratar de re
solver un problema de esta naturaleza as!, el hablar de compe--
tencia desleal implica la necesidad forzosa de tocar lo relativo 
al Convenio de Par!s, El Arreglo de Madrid, El Arreglo de Lis- -
boa, etc,; documentos éstos, entre muchos otros que nos han per
mitido no solamente ampliar nuestro conocimiento en la materia.
sino adem~s. aunque en forma un tanto t!mida, preocuparnos sobre 



la urgencia de legislar en forma más amplia sobre estos tópicos 
y de esta forma, darnos la posibilidad de que el enfoque jur!di
co que se tenga al respecto sea cada vez más conciente. 
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1. LA COMPETENCIA 

Para poder comprender el sentido de la competencia desleal, 
es preciso identificar a la competencia en un sentido económico, 
refiriéndose a sus orlgenes y significado por lo que hace a la -
forma en que opera actualmente; ésto nos permitirá llegar a un -
concepto mucho m4s claro sobre todo en el ámbito jurldlco. 

Son diversos los significados que se dan a la competencia, 
en realidad todos nos llevan a lo mismo, es decir, se trata de -
una contienda entre dos o mas sujetos cuya finalidad es "un lo-
gro" de car4cter económico . 

Ahora bien, los sujetos que se encuentran dentro de esta -
disputa son, por un lado los industriales, y por el otro los co
merciantes; cada uno de ellos responde a una finalidad distinta. 
Los primeros tienen como tarea el producir, lo hacen para mejo-
rar la calidad de sus productos y con ésto elevar su producción. 

Los segundos, o sea, los comerciantes tienen como objetivo 
el vender sus productos mas baratos. y en lo posible brindar al 
público consumidor una mejor calidad, asegurando as! una clien
tela. 

Como vemos en ambas partes, la intención fundamental es -
permanecer en un mercado donde circulan continuamente sus bie-
nes y servicios. 

Explicaremos ahora la mecánica del concepto de competencia 
en términos generales; ésta se da mediante el libre juego de la 
oferta y la demanda, se procura que los precios bajen evitando 
as! beneficios excesivos de los empresarios en perjuicio de un 
interés general, con ésto se quiere destacar que hay la inten
ción de permitir que el Estado pierda una función que le es --
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connatural en estos tiempos; la de mediar entre los empresarios 
y la sociedad en general, buscando siempre que ésta obtenga los 
mayores beneficios. Es necesario hacer notar en este punto que, 
el interés general reviste un caracter esencial; proteger a los 
e~presarios competidores as! como al público consumidor. 

Frederic Benham, habla de competencia perfecta. El autor -
cit&do, textualmente menciona "un emprendedor produce en condi
ciones de competencia perfecta" (ésta es la concepc!On idOnea -
de la competencia misma, es decir, aquélla que se lleva acabo -
sin perjuicio de la libre competencia), el tratadista que nos -
ocupa, continúa diciendo "cuando produce una parte tan peque~a 
de la oferta total de una mercancta o servicio que no puede in
f lut r perceptiblemente en el precio al aumentar o disminuir su 
propia producc!On". ( 1 ) 

En este caso, la oferta total de la mercanc!a o servicio -
se refiere a la ofrecida por el co~junto de productores, de es
ta forma si pueden influirse sobre el precio de determinado ar
ticulo, obteniendo as! un beneficio conjunto y no sOlo el de u
na persona determinada. 

-son los paises capitalistas los que en la actualidad desa
rrollan el sistema ~ue conocemos como de libre competencia, és
tos surgen consecuentemente de un régimen basado en la libertad 
de empresa haciendo factible también una competencia abierta. 

El sistema de libre competencia busca prioritariamente la 

( 1 ) ~.:.'.'~~."1 · Fred~J~. f.!!!'.1Q_~~!:iQL.~-~cono'!!l.!· Ed. Fondo 
de Cultura EconOmica. México 1953. pag. 184. 
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protección del individuo al darle a éste la posibilidad de ejer
cer el comercio en un ambito de libertad, lo cual a su vez deri
va en una serie de concesiones ototgadas por el Estado que a su 
vez hace posible el surgimiento de un derecho para que todas las 
personas que as! lo quieran, concurran a un mismo mercado en 1-
gualdad de condiciones para mantener un lugar, y as! competir -
con el propósito de allegarse una clientela. 

Es evidente, que todo este sistema surge como resultado de 
una evolución que se da dentro del propio comercio, éste se ha -
visto en la necesidad de actualizarse con una dinamica propia de 
la época. Importante es recalcar que el sistema de libre comer-
cío finca su desarrollo a partir de la declaración de los dere-
chos del hombre en ella, se lucha por la iguAldad de toda perso
na ante la ley; el principio comentado se sustenta en el libera
lismo económico de éste a su vez, surge la Idea de libre compe-
tencia, en ésta se procura la creación de leyes económicas, re-
chazando el proteccionismo de Estado y, siendo ésto as! el indi
viduo tendra la poslbilldad de obtener un lugar preemimente. 

Vale la pena, a nuestro entender hacer referencia a las o-
piniones de ciertos autores sobre to que, en su tiempo era la e
cononla y también referirse a la competencia económica entre las 
empresas, todo ello para tener una Idea de cómo se llega al 11-
beralismo económico, qué criticas se le hace a éste y tener como 
consecuencia una comprensión mas amplia de la doctrina actual. 

Con anterioridad al liberalis~o existió lo que se conoce co
mo fisiocracia, en forma general, diremos que ésta tiene su ori
gen en un orden natural, de tal suerte, ésta deberla actuar en -
forma tal que el individuo fuese capaz de encontrar el camino -
que Je resultase mas ventajoso. En este sistema fisiocrAtico se 
da aquella famosa frase que a la letra dice "dejar hacer, dejar 
pasar", es de nuestro interés, sintetizar este principio, signi
fico que toda persona es libre de realizar la actividad que mas 
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le acomode, no teniendo temor de perjudicar a terceros. El Es
tado por su parte, no deberla valerse de trabas artificiales, 
por el contrario, su posición debiera darse en el sentido de -
asegurar derechos eminentes como lo son el de la libertad y el 
de propiedad castigando con todo rigor a quienes atenten con-
tra ellos y pugnando siempre por la ense~anza de las leyes del 
orden natural. 

Retornamos ahora, a lo concerniente al liberalismo como -
sistema económico, para citar a uno de sus autores mAs destaca
dos Francisco Melon que afirmaba que para lograr el desarrollo 
del comercio se requerfa inexcusablemente de la libertad, pero 
no el sentido de Interpretar ésta en forma desordenada ( es -
decir, no se trataba de que cada quien hiciere lo que quisle-
ra}, por el contrario, el ejercicio de la libertad debiera 
practicarse en beneficio de un interés general, esta aprecla-
ciOn, Indiscutiblemente choca con la aftrmaclOn de los f lsiO-
cratas, la cual maneja el concepto de libertad en forma indis
criminada. 

Siguiendo la linea de los liberalistas, hablemos ahora de 
Adam Smlth, cuyo postulado versaba sobre uno de los deseos mAs 
legitimes a que cualquier individuo aspira: el mejoramiento de 
su situación económica hasta el punto de tener acceso a la ri
queza, pretendiendo con ello favorecer a todo integrante de la 
sociedad. La Implicación inmediata bajo estas circunstancias -
era la de frenar la actividad estatal aunque no en forma to--
tal, considerando que el individualismo no debla ser absoluto 
y permitiendo con ello que la empresa privada cumpliese una -
de sus metas esenciales, servir a la comunidad. 

El autor antes citudo, crea la fórmula del interés gene-
ral, la cual se resume en los sigoientes términos: el propio -
individuo desde el lugar en que se encuentra, tiene la posibi
lidad de juzgar con mucho mAs acierto la clase de actividades 
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a las que puede aplicar y canalizar su capital. No as!, el 
hombre de Estado, ya que la esfera de acción de éste rebasa en 
mucho la pespecttva del quehacer que le es propio al empresa-
ria, remitiéndonos a la fllosofla popular somos de la Idea que 
reza "zapatero a tu zapato". 

Reviste particular interés tamhién, una exposición de las 
Ideas del teórico citado sobre la espontaneidad de las lnsti-
tuciones económicas y, por tanto, su caracter benéfico a este 
respecto, sostiene que el mundo económico tiene un Impulso 
propio, cuyo eslabón esencial es el Interés personal. Actual-
mente, las instituciones económicas, por lo que hace a su con
figuración, son la consecuencia inmediata de la acción de ml-
llones de hombres que actOan impulsivamente, no preocupándose 
de los dem4s y sólo en espera de un " resultado final que le -
sea favorable". 

Juan Bautista Say es otro doctrinarlo que sostiene Ideas 
liberales en el plano económico. A continuación, se resume en 
la forma más esquemat!ca posible todas aquellas consideraclo-
nes que, en opinión del multlcltado autor juegan un papel pre
ponderante en Ja dlnAmlca del modelo liberal de econom!a. 

Un primer postulado, destaca la Importancia del empresa-
ria como pieza clave del progreso económico ya que éste tiene 
la posibilidad, por un lado, de guiar la producción, con lo -
cual nos damos cuenta del evidente dominio que tiene también -
sobre la "dlstrlbuclón de las riquezas". 

Lo anteriormente dicho, permite la explicación de un me-
canlsmo de distribución de la riqueza; de tal suerte, el hom-
bre, los capitales y la tierra se conjugan de tal manera que -
proporcionan servicios productivos, los cuales, al momentc de 
llevarse al mercado cambian en forma tal, que se genera un sa-
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lario, un Interés o un arrendamiento, juegan en esta mecAnica -
un papel principal Jos denominados contratistas de industria, -
quienes combinan estos elementos para satisfacer las demandas -
de los consumidores. 

Esta es pués, Ja forma en que los empresarios contratan Ja 
cantidad de servicio requerido para la producciOn con que nece
sita contar en el mercado, ésto hace que el valor de los servi
cios se constriña estrictamente en función de la ley de la ofer
ta y la demanda. Lo anterior permite que el empresario reparta 
a su vez, "el valor de Jos productos" entre los distintos ser
vicios productivos con lo cual surge una estrecha interrela---
ci6n entre las esferas productivas y las distributivas. Este -
es el perfil de conducta que sigue cada empresario para poder 
entrar a la competencia. 

Una escuela mAs sobre competencia económica es la llamada 
escuela critica, denominada asl, b!slcamente por estar en abier 
to desacuerdo con muchos de los puntos establecidos en Ja es--
cuela c!Aslca, cuyo punto esencial es el sostenimiento de un -
liberalismo económico de Jos individuos. El autor mAs relevante 
de esta corriente es sin duda alguna Carlos Leonardo de Sismon
dl; él, se afana en encontrar una expllcaciOn a Ja crisis sur-
glda como resultado de la excesiva libertad de los comerciantes, 
éstos, obtenlan dentro del marco del modelo liberal ganancias -
excesivas, lo cual colocaba a Jos trabajadores en condiciones -
de explotación y miseria; ésto era lo que Sismondi atacaba 
frontalmente procurando en su planteamiento prevenir estas si-
tuaciones y por lo mismo, pugnar por el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores. No obstante, ésto no -
lmplJca que Sismondi pudiese ser considerado un "socialista", -
por el contrario él, siendo un llberallsta trata de poner limi
tes a los abusos de un capitalismo a estas alturas desenfrena-
do. 
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Resulta muy útil en nuestra opinión, acotar ahora una breve 
critica motivada por el autor citado respecto a la superproduc-
ción de la libre competencia por tanto, habremos de puntualizar 
lo siguiente: la corriente clásica en general, se manifiesta --
partidaria de un aumento general de la producción, ésto se ex--
plica si excede el margen de necesidades de la demanda misma, al 
darse este fenómeno en forma inmediata se daba una baja de los -
precios, por lo tanto, habla margen para enmendar cualquier e--
rror, refiriéndose a la baja de precios se incide directamente -
en la demanda, ya que ésta aumenta, conjugando ésto, se esta en 
posibilidad de •cubrir" la sobreproducción. 

Tocante a la producción, se sabe que ésta debe precederle -
una demanda "efectiva"; es decir, cuando se destaca esta situa-
ción hacemos referencia a la intensidad con que debe darse ya -
que de no ser as!, se incide en un fenómeno de competencia por -
el cual, los productores con mayor poder económico llevaran a -
los m&s débiles a la banca rota, ipor qué ésto? la resptuesta es 
la siguiente: quien tiene mas alcance productivo necesariamente 
tiene la posibilidad inmediata de abaratar sus productos, resul
tado ésto es una evidente mala fG 'ue redunda en el atraer una -
clientela cautiva. A nuestro entender, se ha citado una de las -
ideas centrales dentro del marco teórico a cuyo autor se ha re-
ferido. 

Dentro de los mas destacados doctrinarios del liberalismo, -
encontramos a John Stuart Mili, cuyo postulado fundamenta! es la 
ley sobre libre competencia. En ella se asegura que cada Indivi
duo juzga sus propios Intereses; laiseez-faire, es la denomina-
ción de la intervenslón estatal; por tanto, se esta en presencia 
de una "ley soberana• ya que ésta da la posibilidad de que bajen 
los precios, se elimina por tanto, un beneficio y nos colocamos 
en un plano de igualdad, lo cual hace posible que surgan dos 
consecuencias bien delimitadas por un lado, se estimula el pro-
greso, por el otro, se origina una rivalidad sana entre los co--
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merclantes que lleva a una superaclOn. 

Dentro del sistema de libre competencia, es prioritario el 
establecer un precio para que, en esa medida se evite una no--
clOn Imperfecta de este concepto que necesariamente propagarla 
la creaclOn de monopolios; es en función del precio que llega-
mas a establecer lo que se conoce como ley de la oferta y la -
demanda. 

Con el tiempo crean nuevas escuelas como la psicológica, -
uno de los autores destacados es Menger que nos habla de la u
nidad de precio dentro del sistema de libre competencia. Hablar 
de unidad de precio, quiere decir que éste no se eleva ya que -
se da un acuerdo entre vendedores y compradores, con el cual, -
el precio queda debidamente establecido, y para el caso de que· 
un vendedor limite la oferta de la Intención de que el precio -
suba, los dem!s vendedores combaten ésto sustituyendo el pro--
ducto, y evitando as! la elevación de precios. Esta corriente -
se desarrolla a principios del actual siglo. 

Los dlsclpulos del autor citado, pugnan por completar su -
opinión tomando como base, que el precio se da a través de la -
libre competencia; es decir, si tanto vendedores como comprado
res concurren a un mercado donde se da una diversidad de pre--
cios, lógico es suponer que los vendedores estaran Imposibilita
dos para ofrecer las mercanctas a precios altos, quiere decir -
ésto que debe fijarse, por un lado, un precio promedio accesi-
ble para los consumidores y como consecuencia de ésto benefi--
clar a los oferentes. 

Shumpeter establece su teorla del desarrollo económico, en 
este punto se refiere b~sicamente a las técnicas de producción 
y las preferencias de los consumidores; éstas siempre estaran -
constantes, razón que necesariamente lleva a "un estado esta---
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clonarlo" al llegar a éste, estaremos frente a un problema de -
desarrollo económico. Cabe preguntar, lpor qué se da el estado -
estacionario? esta situación se da porque surge un ciclo de con
tinua repetición, al relacionar esto con la competencia podemos 
decir que ella llega a su maximo rendimiento y al llegar a una -
posición de tal naturaleza logramos una configuración cuyas ca-
racterl sticas tienden a repetirse en forma permanente. 

Si hablamos de desarrollo económico, debemos establecer que 
Ja condición estacionaria se rompe cambiando los sistemas pro--
ducttvos a través de "innovación". Lo son la introducción de 
bienes no familiares buscando ta calidad de estos por un lado, y 
por otro, el planteamiento de nuevos métodos de producción no u
sados con anterioridad buscando con el to un beneficio. Conviene 
explicar ahora lo siguiente; un bien, en tanto mas innovación, -
tiene garantizado en alguna for~a un mercado de consumo mas am-
pl to, lo cual innegablemente lleva al adquirente a pagar un pre
cio mas alto. 

Resulta particularmente interesante, hablar ahora de dos -
conceptos que para el autor mencionado son fundamentales. Siendo 
ésto asl, nos referimos at capitalismo competitivo; éste se ca-
ractertza por ta existencia de empresas no necesariamente mono-
pól icas dentro del mercado, éstas suponen del incremento poten-
eta! de lo que hemos denominado innovación, es as!, que por re-
gla general se da la posibilidad de crear nuevas empresas, no -
obstante, este punto de vista no implica necesariamente que toda 
vez que haya una innovación surga como consecuencia inmediata -
una nueva infraestructura industrial. 

Otro de los conceptos basicos que es preciso tocar. es lo -
que se refiere al capitalismo monopollstico; en el aparecen uni
dades de grandes dimensiones con la posibilidad de fungir como -
una fuente de alimentación hacia la innovación. De tal suerte, -
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que esta lnnovaclOn tendr3 ya, bajo estas caracterlsticas sus -
propios medios, de manera que aqul no aparecen nuevas empresas -
que compitan con las anteriores. 

Cabe destacar, que por todas las apreciaciones hechas hasta 
este momento, se entiende que hay una verdadera competencia cap! 
talista entre las empresas innovadoras, sabemos que estas desa-
rrollan ya una actividad eminentemente empresarial y por lo mis
mo, hay una concepciOn dln&mica que rompe de manera tajante con 
aquellos monopolios de empresa que produce una misma mercancla. 

Ahora, reiteraremos que Shumpeter tiene una Optica de la -
competencia que, en su oplnlOn, implica un monopolio temporal, -
ya que el beneficio que aporta el producto Innovador dentro de -
esta categorla es vigente en tanto aparezcan nuevas empresas ca
paces de competir produciendo un mayor nfimero de innovaciones, -
por lo cual, se da otra vez un acto competitivo. 

Resumiendo, una de las doctrinas m3s trascendentales en ma
teria econOmlca lo es sin duda alguna el liberalismo cuya base -
es la del que el Individuo tenga una libertad irrestrlcta para -
el ejercicio del comercio sin que el Estado tenga ingerencia al
guna y fincando su desarrollo en el Interés general as!, el in-
dividuo y la sociedad en general ser3n quienes obtengan el bene
ficio Inmediato de este comportamiento. 

Es necesario ahora entrar al an3lisls de algunas generali-
dades respecto de la ley de la oferta y la demanda. Esta ley tie
ne la pretensión de regular fundamentalmente, los precios de los 
artlculos que existen en el mercado; ésto nos habla de que la di
versidad en materia de precios hace posible la existencia del -
factor competencia ¿ por qué? esto se contesta si atendemos a la 
conslderaciOn de que, en este mercado competitivo surgen también 
los productores de los bienes y servicios necesarios para el es
tablec lmiento pleno de una ley tanto m3s el3stica como resulta -
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ser la de la oferta y la demanda. 

Considerar ésto, implica que un solo productor no podrla en 

tal virtud, establecer un precio determinado, hacer ésto eviden
temente originarla que otras personas dedicadas a esta activi-
dad bajaran los precios de sus bienes o servicios con el cense-
cuente perjuicio de aquél que pretendiese de hacer del precio -
algo rlgldo. En la doctrina de los autores conocidos manejan, en 
cuanto a competencia se refiere, diversas teorlas todo de acuer
do al sistema dentro del cual se ejercite y se apliquen concep-~ 
tos como el de la oferta, la demanda y desde luego, la competen
cia de tal suerte, las opiniones estaban divididas, hubo autores 
que pugnaron con la intervensiOn estatal, ésto, según ellos, co
mo una forma de poner un limite a los abusos del sistema capita
lista y hablaron de establecer leyes de protecciOn en materia de 
competencia. 

En los tiempos actuales, el Estado interviene para regular 
mecanismos como el de la libre competencia, aunque se trate de -
paises capttalistas. Sobre esta aflrmacl6n se dice que, lo que -
el Estado hace no es prohibir la competencia sólo la limita me-
dlante ciertas leyes a f In de que }u ejercicio no cause un per-
julc lo a los competidores hacia la colectividad. 

A mayor abundamiento sobre la intervenciOn del Estado el -
concepto de competencia pertenece, indudablemente a un modelo e
conOmlco capitalista, lo cual supone que éste, ofrece un marco -
de libertad dentro del cual, la libre competencia permite el li
bre flujo de la actividad empresarial al tiempo que también es -
posible el desarrollo de la iniciativa individual y, en determi
nado momento, llegar a sobresalir de las otras gentes que teng n 
un quehacer similar. 

No obstante, la lntervenclOn estatal, la noción de compe--
tencia, que trae aparejada todas las ventajas mencionadas ante--
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rlormente sólo se da dentro de un régimen de derecho, es decir.
se da Igualdad de oportunidades a las personas que tengan la in
tención de concurrir a un mercado, propiciando que todas y cada 
una de ellas puedan tener una clientela propia y, en determinado 
momento, llegar a sobresalir de las otras gentes que tengan un -
quehacer similar. 

Surge una pregunta ahora, lqulén ejerce la comptetencia? se 
contesta diciendo que es el empresario, el cual ejerce la acti-
vidad comercial que mAs le acomode procurando para ello producir 
bienes y servicios que le sean Otiles a la sociedad ( lo cuel no 
es cierto). Bauche Garciadiego, es uno de los estudiosos del fe
nómeno de la libre competencia, da su propia definición de ésto, 
dice textualmente "la libre comp~tencia en el orden e:onómico -
gene-al quiere decir en el orden concretl a~ la emp•e•a libre e
jercicio de la actividad del empresario , encaminada a la pro--
ducción de bienes y servicios para el mercado. La libre compe--
tencla no se concibe sin el ejercicio de la actividad empresa--
rlal. Este ejercicio sólo es posible dentro de un sistema econó
mico competitivo" ( 2 ) 

Es muy cierta la definición del autor arriba citado al a--
firmar que la libre competencia se refiere al libre ejercicio de 
la actividad comercial, ya que de otra forma no podrla hablarse 
de la situación de interdependencia entre los propios empresa--
rlos y, por lo tanto, la salida de los bienes y servicios hacia 
un mercado se verla frenada con la Inminente desaparición de la 
competencia. 

( 2 ) Bauche Garciadiego, Mario. La Emi!f.El_g. Ed. PorrOa. Mé-
~ico l977~ 1' ed. -pAg. 63 
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Ahora, hagamonos una pregunta, lcómo se lleva a cabo la -
competencia económica? contestamos diciendo que ésta, se da en
tre dos o mas sujetos de caracter industrial, o bien, comer---
clantes, los cuales, se encuentran en igualdad de condiciones -
para ofrecer cada uno de ellos ya sea, sus bienen o sus servi-
clos dentro de un mercado en el cual, hay una similitud de pro
ductos, todos ellos a un precio determinado y, por lo tanto, iº 
cidiendo también sobre un factor de calidad; este ciclo que se 
ha expuesto tendrA como resultado el aseguramiento, disminución 
o aumento de una clientela bajo la perspectiva de permanecer en 
un plano paralelo respecto de los demAs competidores. 

Ampliando la noción de competencia, diremos que ésta se da 
cuando la persona que concurre a la contienda ofrece sus produ~ 
tos con la clara intención de ganar una clientela. Ahora bien, 
lo Importante es mejorar la oferta, con lo cual, se pretende ob 
tener un beneficio que no excede el nivel de los costos de pro
ducción, es decir, mientras mayor sea ei beneficio, IOglcamente 
aumentara el interés por producir, y en esa medida surgirAn nue 
vos productores de determinado art1culo, ello redundara en un -
aumento de la oferta, y al aumentar ésta, la competencia sera -
mas amplia. 

Un elemento bAsico en el analtsis de la competencia, lo es 
el productor, éste habrA de comportarse de la siguiente manera: 
cada uno tiene un limite mlnimo de ganancia en proporción dire~ 
ta a su producción y su oferta. Aquél que mantenga el costo mas 
bajo de producción ganara mas, o bien, el que logre atraer una 
mayor clientela, ésta se refiere a un cierto tipo de consumido
res que adquieren ia mercanc!a ofertada a un precio determinado. 

Por otro lado, hablemos de lo que es el precio; éste, no -
es otra cosa que la cantidad de dinero que el cliente (compra-
dar) paga al competidor (vendedor) por una mercanc!a existente 
en el mercado; no puede soslayarse la consideración de que los 
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precios tienen una dinámica, por la cual, suben o bajan en rela
ción con la oferta y la demanda de los productos. Por elemental 
que parezca, la mecánica de ésta ley se explica as!: cuando el -
precio sube la demanda baja, ésto forzosamente provoca un aumen
to en la oferta. Dicho ésto, en sentido inverso las cosas se dan 
de la siguiente manera: cuando hay una baja en el precio aumenta 
la demanda paralelamente a la oferta. Siguiendo este ciclo, si -
la oferta es más que la demanda el precio disminuye, o bien, si 
la demanda es más que la oferta el precio aumenta. Concluyendo -
la explicación referida a esta mecánica que Involucra a los pre
cios directamente, con la ya conocida ley de la oferta y la de-
manda diremos: si tanto la demanda como la oferta se mantienen a 
un mismo nivel, el precio simplemente logra un equilibrio. 

En cuanto las ofertas que hacen los competidores a los 
clientes de mercanclas a precio determinado, éstas surgen en un 
mercado cuyos bienen tienen cierta similitud, entendamos por mer 
cado no SOio el lugar de venta de los artlcu:os, también lo son 
los compradores, que pueden asegurarse mediante un producto es-
peclfico. 

Hablando por otra parte, de los consumidores, ellos ofrecen 
sus mercanclas en lugares donde, de la misma forma, existe una -
~imilitud entre artlculos. Sin embargo, por lo que hace a este -
punto ciertos autores d!f ieren un poco de la idea, ya que son -
de la opinión de que la competencia se da, también, entre aque
llos empresarios que ofrezcan bienes y servicios diferentes. 

Apoyando esta idea, Philipp Walter dice: "no puede preten-
derse, como supuesto para la existencia de una competencia que -
la actividad de los competidores se desarrolle en campos comple
tamente idénticos" • ••• es posible hablar jur[dicamente de una 
competencia aün cuando cierta mercancra sea s6lamente vendida --
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por uno de los competidores, respecto de otras mercanc!as".( 3 ) 

Es Interesante plasmar aqul el siguiente comentario: puede 
haber competencia entre dos almacenes aún cuando éstos vendan -
mercanclas distintas; no obstante, por el sólo hecho de la 
proxlmldad entre uno y otro hay en ese momento cierto afAn com-
petltlvo, otro supuesto bajo el cual ésto se da lo es, también, 
el hecho de que aparentemente en forma excepcional uno de estos 
dos almacenes abra sus puertas en un momento en el que normal-
mente no debiera hacerlo porque todos permanecen cerrados; ·ante 
esta circunstancia la gente se inclinara por comprar en ese al-
macén (ésto obedece a una sltuaclón cuya circunstancia es evldeo 
te) con la consecuente derogación de dinero para adqulrlr cierta 
mercancla: es posible, sin duda alguna, que en el almacén que se 
mantuvo cerrado exista una mercancla muy parecida, pero, por el 
simple hecho de no estar en servicio al momento en que el consu
midor pensó en la adquisición de ese articulo, éste se vio un -
tanto "forzado" a comprarla en el almacén cuyas puertas est!n a
biertas. A.:_I se ha tratado de ejemplificar cómo se da Ja compe-
tencla aunque ésta, no oferte un producto similar • 

. , 
A grosso modo, diremos que no es dificil establecer una ca~ 

petencla de ese tipo, en el entendido de, que convencidos esta-
mas de que se trata de una sutil forma de competencia desleal -
porque, en este caso, la postura del almacén que abre cuando.de
biera permanecer cerrado, marca en forma clara la seguridad con 
la cual hacemos esta aseveración; ello, en forma alguna, quiere 

( 3 ) Wa l ter F_r:!~,2h 11 _üQo Y Gei:~':filU1!!).t.e.b.Q_~_J1u.i:.~1. ~<!_-~Q_in_-

peten~ Desle~. Ed. Trillas. México 1975. pAg. 8 
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decir que no haya este tipo de competencia, por el contrario, -
reconocemos que si se da, sin embargo, para lo que nos interesa, 
la competitividad est! en función de las mercanclas similares. 

Nos interesa en lo particular comentar que, en realidad, no 
es dificil establecer este tipo de competencia, lo que pasa es -
que ésta tiene que ver con la oferta de mercanctas similares; 
sin embargo, no puede dejar de tomarse en cuenta todas aquéllas 
formas que reviste este concepto. 

Hemos dicho que los competidores son quienes deben ver con 
cierta preocupación que sus mercanctas tengan un precio justo, -
éste se establecer!, ya sea a través de un conjunto de competi-
dores, o bien, el Estado mismo habr! de procurar regularlo. 1--
nnegablemente, deben también ofrecer una calidad conjuntamente -
con ciertas prestaciones determinadas, lpara qué ésto? se busca 
atraer a la clientela. 

Estamos ahora, en posibilidades de comprender que la compe
tencia tiene un aspecto expresamente dirigido a la protección 
del consumidor, ya que se quiere que los articulas adquiridos -
respondan verazmente a lo ofrecido. Lo que se ha venido afirman
do se enfoca en esta forma por la sencilla razón de que, el con
sumidor es, por as! decirlo de alguna manera, el termómetro que 
permitir! establecer el nivel de la oferta de mercanc!as. 

Queremos enfatizar que actualmente, dada la utilización de 
los medios publicitarios, y tomando en cuenta la diversidad de -
mecanismos psicológicos que éstos encierran, el empresario est! 
en posibilidad de marcarle al consumidor una pauta de tal natu-
raleza que provoca, gracias a ésto, que la elección del consumi

dor se dirija, en forma un tanto inconciente, hacia las mercan-
c!as por él ofrecidas. Como se vé, el papel del consumidor no -
necesariamente incide sobre lo que se va a producir. 
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Ahora bien, cuando una empresa adquiere su madurez, por lo 
mismo, tiene la posibilidad de controlar los precios de lo que
vende y compra, por ende, se facilita la manipulación del consu 

midor por lo que hace a su decisión y elección del bien o servj 

clo a comprar, siendo ésto as! es innegable que el consumidor -
cae en un campo magnético debido a la fuerza que se ejerce a -
través de los mecanismos citados sobre su conduct• Esto nos ha
bla de que debe de protegerse al consumidor de los efectos in
mediatos y en ocasiones, nocivos para la libre competencia. 

Para hacer m~s clara la sltuaclón que se presenta por la -
manlpulaclón que se hace del consumidor, sentimos de plena uti-
1 idad una oplnlón del maestro Barrera Graf que a la letra co--
menta: "las leyes de la oferta y la demanda fijan y determinan, 
en un régimen de libre concurrencia, las necesidades de merca-
do, los precios de los articules y la calidad de las mercanclas 
que se demandan, lmponléndose los productos mejores y menos ca
ros, con los que el públ leo consumidor resulta beneficiado". -
( 4 

Por otra parte, un prlnclplo vital de la libre competencia 
es el que en ella la actividad empresarial se desarrolla de tal 
manera que. da la oportunidad a todos y cada uno de los concu-
rrentes para dedicarse a la actividad que prefiera, pero siem-
pre y cuando ésto no implique danar el interés público, ni tam
poco a terceros. 

Abundando aún m~s en la exposición teórica de lo que es la 
competencia, para que ella funcione, un supuesto b&slco es el -
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de que, no se deben de tener ventajas entre los concurrentes, es 
decir, la actividad de uno de ellos no debera afectar los lote-
reses de su contraparte, ya que en esa medida, la producci6n de 
los bienes o servicios sufrtra una limltacl6n por lo que hace a 
la cantidad, ésto con el prop6slto de que no se vean perjudica-
dos ni los intereses de los productores ni la economla del pals; 
por tal motivo, se establecen precios limites ( maximos y mlni-
mos) con el objeto de que la competencia tenga un marco de llber 
tad, pero también que se practique en forma leal, con lo cual, -
se eliminan las probabilidades de originar desventajas que pudl~ 

sen lesionar a todos los participantes, ello también evita el -
que un competidor trate de dominar, manejar e Imponer un sistema 
determinado, Incidiendo tanto en la clientela como en el mercado 
mismo. 

La reflex16n que nos hacemos por todo lo que ya dicho es -
que, tanto el derecho como el Estado, dan un trato Igualitario a 
las personas que quieran un tratamiento equilibrado a las perso
nas que quieran concurrir a un mercado bajo un prisma de Identi
dad de oportunidades, dando con ello cabida para atraer una 
clientela o bien, en forma legitima Imponer productos a los com
petidores. 

Resumiendo brevemente este apartado que forma parte de nue~ 

tro primer capitulo, Insistiremos en las Ideas centrales que de
terminan la forma y el manejo realmente deseado para establecer
una competencia; sabemos ya, a riesgo de ser reiterativos, que -
debe moverse en un campo de lealtad, honestidad y sobre todo, a
pegadas a las buenas costumbres y los usos honrados mercantiles, 
esto último sera motivo de posterior tratamiento en el curso de 
nuestro trabajo. 

Baste por ahora, recalcar que el ejercicio de la competen-
eta no habra de relajarse, por el contrario, se hace necesario -
restringirla hasta el punto de que quede sujeta al ambito del -
derecho. 



- 25 -

a) El Derecho Mexicano en la Libre Competencia y en el Libre 
Comercio. 

Nuestra doctrina marca que, la restrlcclOn a la libre com-
petencia se establece al tenor del orden público, son principios 
de esta naturaleza los que brindan protecclOn a los consumidores 
y a las empresas competidoras. La base legal de todo ello, se -
finca en el articulo 28 Constitucional (prohlblclOn para el es-
tablecimiento de monopolios, exceptuando los que el Estado se -
reserve para si), a su vez, el articulo 5' de la Carta Hagna ga
rantiza en forma indubitable la libertad de comercio y trabajo. 

Tenemos por lo visto, un pleno ejercicio de la competencia, 
pero a su vez, se restringe ésta para no provocar que las empre
sas tomen una actitud respecto a otras cuya consecuencia sea la 
de convertirse en un factor de domlnaclOn que, autom6tlcamente -
de al traste con el sentido vital de la competencia misma; cier
to es que se reconoce la validez de ella, pero también estamos -
obligados a preservar el car6cter esencialmente fiel y limpio -
bajo el cual, ~sta debe desarrollarse. Lo que no es valedero, es 
que una empresa se reserve la potestad de fijar los precios de -
compra y venta con respecto a su similar, ocasionando con ello -
una limitaciOn de la producc!On y distrlbuclOn que a la larga se 
reflejara en la economla nacional; tampoco debe acojerse a con-
dlclones de contrataclOn con otros comerciantes abiertamente in
equitativas, acompa~ando ésto a una polltica comercial de eliml
naclOn de sus competidores, de ser ésto as!, caeremos en el su-
puesto mas evidente de lo que fundamentalmente es nuestra tesis 
a sostener, es decir, una competencia desleal. 

El bagaje legal que regula todo lo concerniente a la compe
tencia, lo es el articulo 28 Constitucional, aunque éste precep
to en forma mas estricta menciona lo relacionado a la prohlbi---
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clón de monopolios. Junto a esta norma hay otros reglamentos de 
car3cter meramente administrativo que ponen un coto al ejerci-
cio de la competencia cuando ésta, notoriamente afecte la econo
m!a nacional, y por tanto, a una colectividad; con el afán de -
hacer m3s clara esta situación, nos remitiremos a establecer lo 
siguiente: cuando se da el caso de un gran número de empresas 
dedicadas a la fabricación de un sólo bien o el proporcionar un 
sólo servicio se limita el establecimiento de ésta para evitar 
una saturación en el ramo correspondiente. 

Por otro lado, la competencia desde un punto de vista neta 
mente comercial se debe realizar Insistiendo una vez m3s, bajo 
la lealtad y honestidad como valor supremo; es por demás desta
car que deberá apegarse al derecho, por ende, debe haber un re$ 
peto muy puntual a las normas que nuestro campo de estudio de-
termine para la materia de competencia. Todo ésto nos hace ver 
que triunfara el empresario que tenga los mejores productos, -
solo es viable pensarlo en tanto éste se preocupe por mantener 
un Indice de calidad que al consumidor le sea confiable. Tam--
b!tn es re9la Inviolable, el respetar la producc!On de aquellos 
adversarios que tenga, no violentando los márgenes existentes -
dentro de la dinámica propia de la competencia en sentido co--
merclal. 

Es ahora motivo de un apartado subsecuente, lo que tiene -
que ver con los usos honrados y las buenas costumbres enfocadas 
éstas, en el área comercial. 
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2. USOS HONRADOS Y BUENAS COSTUMBRES MERCANTILES. 

Para abordar este rubro, es imprescindible establecer lo -
que se entiende por "costumbre", as! como por "uso" conforme a -
derecho para estar en posibilidad de deslindar el campo de apli
caclOn de cada uno de estos conceptos. 

De acuerdo a ésto, el maestro Rafael de Pina nos da su pro
pia definlclOn de lo que es la costumbre y se~ala: costumbre -
"es la forma espont!nea de creaclOn de normas de conducta. Regu
laclOn de la conducta surgida espont!neamente de un grupo social 
y de la observancia voluntaria para quienes los constituyen, sin 
que ante su lnfracclOn quepa la posibilidad de la lmposlclOn for 
zosa por la autoridad salvo que se encuentre Incorporada al sis
tema jurldlco nacional". ( 5 ) 

Siendo nuestro pals uno m3s de aqu6llos que se rigen en ob
servancia del derecho bajo una forma estricta, la costumbre, por 
ende, sOlo se da si el comportamiento que se regula tiene que -
ver con actos lllcltos, acordes a un orden p6bllco, no contra--
rlos a la ley y plenamente Incorporados a nuestra slstem3tlca -
jurldlca. 

En el derecho mexicano, la costumbre es considerada como u
na fuente formal con una autonomla connatural, Independientemen
te del derecho, por tanto, su validez no necesita ser reconocida 
por la ley, por el contrario, cuando la ley presenta alguna dlfe 
rencla (conocida como laguna) la costumbre, en virtud de ser un 

( 5 ) ~.!..!.~!..~~~!.· Diccionario de Derecho. Ed. Porr6a, 9a. -
ed':""MéXTC01980. p!g. 1B5. 
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principio general del derecho, suple lpso facto los defectos que 
pudiese arrojar determinado cuerpo normativo. 

Es interesante referirnos a la costumbre desde un angulo -
que la coloca como fuente general del derecho mercantil, ésto -
como razón natural del enfoque temltlco que pretende•os desarro
llar; es decir, sl nosotros, en este estudio habremos de hablar 
de la competencia y particularmente. por lo que respecta a la -
competencia desleal, se entender! entonces, porque abordamos a -
la costumbre bajo esta manera. De tal suerte, la costumbre en el 
6mblto mercantil no esta reconocida siquiera por la propia ley -
mercantil (articulo 2o. del Código de Comercio que nos remite a 
a la ley comQn para que se aplique ésta a los actos de comercio). 

Independientemente de lo dicho, reiteramos nuestra idea de 
considerar a la costumbre como fuente autónoma del derecho, sa-
bemos por tanto, que ésta no necesita ser reconocida por la ley. 

Para tratar de aclarar esta noclOn y concretamente, por lo 
que toca a la competencia desleal en materia de propiedad indus
trial, la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210, pres-
cribe cómo han de realizarse los actos que esta ley regula, men
ciona una serie de sanciones administrativas para el caso de que 
se viole lo contemplado como norma en caso que sea contrario a -
los buenos usos y costumbres en el sector Industrial; aqul nos -
hem~s permitido disertar de esta manera, para que a falta de 
disposiciones aplicables en el Código de Comercio, quede claro -
que existen leyes de carlcter mercantil que si dan un reconocl-
mlento a la costumbre como base de esta rama del derecho, ahora 
recordando el articulo 20. del COdlgo de Comercio, citaremos te! 
tualmente su contenido: "A falta de disposiciones de este cOdi-
go, serln aplicables a los actos de comercio las del derecho 
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comOn"( 6 ). Esto invocando un argumento que deja de lado la 
probable invalidez de la costumbre. 

Cuando hablamos de derecho común, obviamente hacemos refe-
rencia al Código Civil del OIH•ito Federal que en su articulo -
10 establece que, "contra la observancia de la ley no puede ale
garse desuso, costumbre o práctica en contrario"( 7 ). Decir es
to, no significa que la costumbre quede prohibida, simplemente -
se hace claro que ésta no deroga a la ley o vaya en su contra. 

Un apoyo mAs, desde el punto de vista Constitucional en con 
tra de la costumbre, es el articulo 14 que establece en su últi
mo p!rrafo que "En los juicios del orden civil la sentencia de-
flnltiva deber! ser conforme a la letra o a la lnterpretaclOn j~ 

rldica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales de derecho." ( 8 ) 

Sin embargo, cierto autor de la doctrina m~rcantll, el pro
fesor Mantilla Malina Invoca, a favor de la costumbre que en el 
articulo anterior se da la duda de si el texto constitucional al 
hablar de la ley, lo hace en sentido formal o bien, en sentido -
material. A favor de la segunda postura podrla adecuarse la dis
cutible constitucionalidad de la sentencia basada en un reglamen 
to, o bien en un tratado Internacional. Por otra parte, mencio-
nar a los principios generales del derecho, el texto del articu
lo ~ltado es impreciso. 

"._~-~º-~_Comercio y Leyes Complementaria~. Ed. Porrúa. --
46a. ed. México 1989. pág. 3 

~_P~nCJ!_,_~o. S_MJ_gp~J. Ed. Miguel Angel Po--
;,:r;a-:-aa.--e-d-~Mé-xÍco 1909. pa 9• 13 

8 ~stitu_ci6n Polltlca de los E~~-.!!.D~ Mexifi!JP~· Ed. 
Porrúa, 82a. ed. México 1989. pág. 13 
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Para ilustrar las dos vertientes que en materia de costum
bre suelen analizarse, se hace imprescindible estudiar a la ley, 
tanto en su sentido formal (es decir, aquella que emana del pa-
der legislativo), como en sentido material ( es decir, aquel ti
po de ley que surge como una ~anifestaciOn del propio poder eje
cutivo) en virtud del cual, éste esta facultada para emitir re-
glamentas, convenios internacionales, etc., sabre diversas mate
rias desde luego, toman en cuenta a la costumbre. El autor a que 
nos referimos en el p&rrafo anterior, es de la oplnlOn de que -
dentro del rubro de los principios generales del derecho es val! 
dero invocar a la costumbre, pese a que el propio articulo 14 -
constitucional no lo consigne en forma expresa; ésto obedece a -
la cotidianidad en el ejercicio de ~na practica que, por lo mis
mo, va tornandose obligatoria. 

Cabe hacernos una reflexión en este momento: lsl la costum
bre es una fuente supletoria de la ley, por qué en materia mer
cantt I muchas de las conductas que se siguen se realizan por co¡ 
tumbre?. Esto se explica en funclan de que la propia ley en tér
minos generales, na acaba de deslindar cual es su alcance en ma
teria de prActicas mercantiles, ya que muchas de la situaciones 
que se llevan a cabo en este ambito, obedecen mAs bien, a lo a-
costumbrado, que a lo estrictamente legal. 

En el derecho mexicano respecto al uso, la ley tiene una re
f ~rencia hacia éste, y va dirigida a los usas normativos cuya o
bl igatorledad estA en el llamamiento que de ellos hace la ley, 
reconociéndoles validez para suplir la voluntad de las partes. 
son aquéllos que en un principio eran contractuales ya que las 
partes los estableclan al celebrar sus contratos, éstos se haclan 
en forma individual, después, pasan de individuales a generales -
ya que los mismos usos son usados, valga la redundancia, por un -
cúmulo de personas que celebran contratos similares, cuya aplica
ción crece y cambia a ser un uso general o normativo reconocido, 
según como ya se ha afirmado, por la ley. 
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La ley los menciona en el articulo 2o. de la propia Ley Ge
neral de Titulas y operaciones de Crédito cuando establece que -
los actos y las operaciones mencionadas en su articulo 10., se -
rigen, segGn su inciso 111, por los usos bancarios y mercanti--
les. Por otro lado, la Ley de Invenciones y Marcas en su articu
lo 210 Inciso b, también los menciona, éste textualmente dice: -
"La reallzaclOn de actos relacionados con la materia que esta -
ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la in-
dustria, comercio y servicios que Implique competencia desleal". 
( 9 ) • 

a) Costumbres Mercantiles. 

En el caso de las costumbres mercantiles, éstas deben apro-
barse por la mayorla de los comerciantes e industriales (que son 
los que hacen la competencia mercantil) para que sean considera
das como buenas dentro del campo de la competencia. Adem~s. es-
tas costumbres deben ser aprobadas por el orden legal, es decir, 
deben estar apegadas a derecho, ya Que la ley es la que prohibe 
los actos que contravienen a las buenas costumbres. 

Es muy importante ver. que sea el orden jurldico el encar-
gado de determinar si son o no buenas costumbres, ya que vivimos 
en un estado de derecho, por lo tanto, no sOlo debemos basarnos 
por lo mal visto entre comerciantes. 

( 9 ) Legislación Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de --------- ------------------,-----
.!!E~!~!~~siones E><_~a'21e_~~~· Ed. PorrGa, 13a. ed. 
México, 1988. p~g. 71. 
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No obstante, los comerciantes deben establecer sus rela-
ciones de acuerdo a los usos honrados y a las buenas costumbres 
que allos establezcan de acuerdo a la ley y al orden público, a 
fin de que haya respeto en el ejercicio de la competencia y és
ta, no sea considerada desleal. 

Por otra parte, se debe entender que una buena cost"mbre 

siempre ha sido calificada como una forma de actuar correcta, -
ésto de acuerdo a quienes piensen en una forma justa e Igual p~ 

ra todos y que todas las personas pertenecientes a un núcleo SQ 

cial en donde se va a establecer una costumbre, estén de acuer
do en que ésta sea considerada como buena, tanto para la vida -
comunitaria, como para que tenga cabida en su orden jurldico -
establecido. 

Phllllp Walter, autor ya citado en nuestra obra, en su li
bro sobre competencia desleal considera que no sólo se debe to
mar en cuenta para la contravención de las buenas costumbres el 
fin del acto o sea, la ruina o perjuicio del competidor, sino -
también deben tomarse en cuenta los medios para hacer competen
cia desleal, independientemente de que cause o no perjuicio al
competidor, y nos dice, cuales son los casos en que se contra-
vienen las buenas costumbres a causa de su finalidad; éstos son 
la venganza y la ridiculización. Este autor textualmente menclg 
na lo siguiente: "El fin licito de la competencia debe ser de--
1 imltado, ya que una meta que no persigue el progreso de un C08 
petldor debe considerarse lltclto, como podrla ser el caso de -
la venganza y ridlculizaciOn. Estos actos contravienen las bue
nas costumbres a causa de su finalidad y por la ilicitud de los 
medios aplicados". ( 10 J 
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El autor tiene razón al decir que los medios y el fin es i
gualmente !licito, cuando se trata de perjudicar a una persona -
en este caso comerciante. l!entras se estén utilizando medios -
deshonestos se esU arruinando al c·ompetidor y lógicamente, se 
daña si se llega a cumplir dicho objetivo. El perjudicado puede 
ser, por un lado, la ridicui lzaclón del comerciante y por el o
tro, la ruina de éste por el hecho de desprestigiarlo al ale-
jarle la clientela. 

Continuando con nuestro punto, cabe aclarar que, a pesar -
de que la teorla establece una diferencia entre uso y costum--
bres mercantiles, en las practicas comerciales la mayorla de -
las veces se utilizan como sinónimo por lo tanto, y tomando en 
cuenta la opinión de diferentes autores y principalmente, algu
no de los que ya hemos citado en cierto momento, hemos tratado 
de establecer cuales son los usos y costumbres mas importantes 
entre los comerciantes, a continuación los mencionamos de la -
forma siguiente: 

1.- El cumplimiento de los contratos celebrados.- SI se da 
el caso de que un competidor incumpla con el contrato para per
judicar a otro y mejorar su posición en el mercado, se esta vlg 
!ando la costumbre. Ejemplo de ésto, serla violar un contrato -
donde establecieron un precio de la mercancla y alguno de los -
firmantes da a un precio inferior para atraer la clientela del 
competidor. 

2.- Relación de confianza.- Cuando un competidor deposita 
su confianza a otra persona, no necesariamente competidor, re-
velandole algunos secretos sobre la fabricación del producto y 
después, esta persona entra a la competencia produciendo ar---
tlculos similares que, Incluso puedan confundirse, con ello VIQ 

la la confianza en el depositada y por tanto, la costumbre de -
guardar secretos entre competidores, sobre todo cuando se trata 
de algo novedoso. 
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3.- La veracidad.- Esta supone la información de datos cter 
tos sobre productos o servicios que se ofrecen, que no tiendan a 
afectar a los demas competidores, su violación serla un engaño. 
Ejemplo de esto lo es la falsificación de una marca para atraer 
clientela perjudicando la calidad del producto del competidor -
que, desde luego, se presume original. 

4.- Respetar la actividad ajena. En este caso, se refiere a 
la actividad mercantil llevada a cabo dentro de la protección a 
la propiedad Industrial, la cual otorga derechos exclusivos a -
los dueños de marcas y patentes para explotarlas en su propio be 
neficlo, en este caso se trata de un monopolio concedido por la 
Constitución en el articulo 28 y los demas competidores, por lo 
tanto, tienen el deber de respetar dicha explotación ya que, por 
ejemplo, el uso de una marca por otra persona, traerla confusión 
a los consumidores y desde luego, va en perjucio de la calidad 
prestigio de la calidad y prestigio del dueño de la marca. 

5.- Publicidad.- Esta es un medio importante para desarro-
llar la competencia la cual, es buena para tratar de sobresalir 
en un cierto mercado, este medio es aceptado por Jos competido-
res. Sin embargo,muchos de ellos utilizan la publicidad para per 
judicar a los demas concurrentes como lo es en el caso de la ex~ 
geración en la veracidad de sus productos, o bien, aquélla que -
tiene tal impacto en la clientela que interviene en la decisión 
de ésta. También se da al utilizar la publicidad comparativa que 
consiste en comparar, valga la redundancia, la calidad y precio 
de los artlcuios de los competidores; sólo es admisible si la -
ley lo permite siendo los datos que se den veraces, concretos y 
objetivos. Todo exceso en una publicidad puede ser impugnado por 
los demas competidores por considerarlo perjudicial para ellos. 

6.- Respecto a la clientela de los competidores.- Definir -
cual es la delimitación de la cliente! de un competidor frente 
a otro, es una cuestión harto compleja. 
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El tratar de poner limite a la clientela, reprime a su vez, 
la libertad de competencia, puesto que en ésta se intenta atraer 
a la clientela pero de forma legal y leal. No obstante, cabe de
cir que la forma en que se va integrando la clientela es a base 
de esfuerzo en el trabajo e inversión del capital y, por lo mis
mo, la integración de la clientela merece una protección contra 
los medios desleales. 

Algo considerado como deprorable y por lo tanto, calificado 
como acto desleal, es el medio utilizado para alejarla del com-
petldor. Un ejemplo de ésto, es el caso de que un competidor re~ 
llce propaganda entregandola en el establecimiento del otro com
petidor diciendo que sus productos son mejores. 

7.- Respetar los precios fijados.- Los competidores deben -
respetar los precios mlnimos y maximos fijados. Pero hay ocaslo
que los precios no son respetados por aquél competidor que quie
re, desde luego, atraer mas clientela, vender y ganar mas. 

3. LA COMPETENCIA DESLEAL. 

Se ha comentado ya que, para el caso de la competencia des
leal se ponen en practica medios generalmente repudiados por la 
ética comercial e Industrial; por lo tanto, no deja de ser fre-
c11ente el que, un competidor con el afan de obtener mejores po-
siclones en el mercado, trate por todos los medios de poner en -
desventaja a sus demas competidores. 

Reclaquemos ahora lo que se refiere a los usos honrados y a 
las buenas costumbres de los comerciantes; establecimos ya, que 
es vital el respeto de ambas situaciones para que la competencia 
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se dé en un marco lo mas sano posible, de no ser as!, los comer
ciantes estarán realizando una competencia desleal; contra ésta, 
los demas competidores deben contar con una protección legal que 
garantice en forma seria y cabal el pleno ejercicio de la liber
tad de comercio, ésto se lograra mediante la imposición ya sea -
de penas por el hecho de que se configure algón delito, o bien, 
valiéndose de sanciones meramente administrativas. 

Dado que la competencia desleal es el supuesto básico de -
nuestra tesis, el maestro Briseño Sierra nos da su propia deflni 
clón de lo que él entiende y define como competencia desleal: -
"La competencia desleal constituye en si una ventaja exclusiva -
Indebida a favor de una o varias personas determinadas, con per
juicio del público en general o de la misma clase profesional". 
( 11 J Al decir ésto, se refiere principalmente al póblico en -
términos generales y en forma concreta, al papel que éste desem
peña como consumidor; bajo este supuesto, la clase adquirente sy 
fre engaños y perjuicios con respecto a la calidad, precio o veo 
taja del servicio, si de éste se tratase. Cuando nos referimos -
en forma expresa a productos elaborados, corremos además, el - -
riesgo inminente de comprar algo cuya marca no sea la legitima. 

El concepto ya citado, supone por parte del competidor que
la realiza, una desviación muy clara de la clientela de los de-
mas competidores hacia su beneficio, con lo cual, provoca en la
clientela cierta confusión acerca de las mercanclas que adquie-
re, ya que ésto se logra en base a engaños, teniendo como conse
cuencia el desprestigio y la ruina del competidor leal y hones-
to. 

( t 1 ~.!:!2!~0_?.!.!r:.r:.a_,__Hum~_e_D_q. ~'!.!i sta ~J.2.í.a..9!J_t~~..Q!r_e
cilo ~e Mé;tco:-·;i.Ttlerta-d de Comercio, Competencia Desleal 
y Cámaras de Comercio". Tomo XXV! 11. No. 1 t t, septiembre
diciembre México, 1989. pág. 7B 
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Resumiendo algunos de los actos que Implican competencia -
desleal, son entre otros los siguientes: 

1.- ConfuslOn entre establecimientos.- Este supuesto, se da 
cuando un competidor hace que la clientela caiga en confuslOn ec 
tre el lugar de su negocio y el otro, ésto, sobre la base de dos 
conductas; por un lado, la falsa publicidad, una denomlnaclOn cg 
merclal muy similar a la de otro establecimiento y no sOlo eso, 
sino también lo que se refiere a logotipos, etc. 

2.- ConfuslOn entre las mercanclas. Esto se origina cuando 
el competidor desleal hace uso de marcas con un grado de simili
tud tal, que deja al consumidor Indefenso para poder decidir so· 
bre la originalidad de las mismas. 

3.- El desvlo de la clientela. Dentro de un marco de libre 
competen~la, es evidente qua los concurrentes tienen el derecho 
a disputarse la cllent~la, siempre y cuando lo hagan de forma -
leal; no obstante, para que esta competencia se considere des--
leal, habr~ de tomarse en cuenta, no solamente la finalidad , s! 
no también los medios utilizados. 

4.- Los actos vlolatorlos de convenios y contratos celebra
dos. Dentro de la actividad· comercial, se realizan convenios y -
pactos de exclusividad en base a los usos comerciales y las bue
nas costumbres, tal es el caso de la venta o transmls!On de una 
empresa en la que, el enajenante, salvo disposlciOn que el adqui 
rente autorice, no puede realizar la misma actividad realizada -
con anterioridad en la empresa transmitida, es decir, en esta s! 
tuac!On se habla de lo que se :oncee como pac~~~~~~
c 1 a. 

Ahora bien, al realizarse la transmlsiOn de una empresa, se 
transmite con ella lo que se conoce como aviamiento ( nombre co-
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merclal, marcas, patentes, etc.) y la clientela, por lo tanto, -
el transmisor de la empresa se constriñe a respetar estas dos -
partes de la propia empresa, no dedlcandose al mismo giro duran
te un tiempo determinado y en una zona geografica determinada de 
hacerlo, Incurre en competencia desleal por realizar actos viola 
torios a los usos honrados y buenas costumbres mercantiles. 

Citando nuevamente al maestro Barrera Graf, él comenta tex
tualmente lo siguiente: "Sin embargo, las limitaciones de la bu~ 
na fe exigen que, entre nosotros, se haga un anallsls judicial -
cuidadoso del caso concreto, de cuyo anallsls, por un lado, se -
precise la !ntenclOn de las partes al celebrar el negocio tras!~ 
tlvo de la empresa, y por el otro, se ponderen y se juzguen las 
restrlscclones Impuestas, asl como la naturaleza y el alcance -
mismo de la convenclOn, a efecto de evitar, ciertamente, la con
currencia desleal del enajenante, pero también, y de manera prln 
clpal, con el fln de comprobar que a éste no se le Impide el e-
jerclclo real de toda actividad comercial". ( 12 ) 

Por otro lado, en el Diccionario Jurldlco Mexicano, dice -
respecto de los pactos de exclusiva y limitaciones a la venta de 
empresas que, "sOlo son licitas si se restringe a su apllcac!On 
en función de tres criterios: tiempo (la doctrina los limita a -
cinco anos como m!xlmo), espacio (sOlo deben regir en el terrl-
torlo en el que se desarrollaba o podr!a desarrollarse la actlv1 
dad al tiempo en que se pacta la exclusividad), y quien técnica 
o profesional de quien se obligue a no competir, de poder reali
zar otra actividad". ( 13 ) 

12 Bar~~--~~~· ~-~~~· pag. 419 
13 Diccionario Jur!dlco Mexicano. Tomo 11. Ed. Universidad -

Nacional AutOnoma de México. México, 19B9. pag. 194 
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5.- El monopolio comercial. Aunque se considera al monopo-
lio comercial como un medio de restricción a la libre competen-
eta, el hecho de acaparar productos y servicios hasta el punto -
de monopolizar, también ubica un supuesto de competencia desleal 
porque al estar en competencia los demas comerciantes e indus--
trlales, si alguno de ellos acapara el mercado, elimina en forma 
automatica la competencia, siguiendo para ésto una serie de tac
ticas illcltas, engaños y conducta dolosa que persigue la desvi~ 

clón de la clientela de los demas competidores en provecho pro-
plo. 

Uno de los puntos importantes, y que de forma alguna no pu: 
den dejar de mencionarse, es lo que se refiere a la materia de -
propiedad industrial. Este campo, a su vez, nos coloca bajo la -
situactOn de encontrar otras derivaciones mas de la propia com-
petencta desleal. 

1.- La usurpación de la propiedad Industrial. Esta se reft: 
re a la utilización illclta que hace un competidor de los produ~ 
tos de otro, buscando con ello, su beneficio ya que aprovecha no 
solamente el crédito ganado por estos productos, sino también, la 
buena fama del establecimiento de un competidor honrado. 

2.- La imitación de la propiedad industrial. Es decir, la -
reproducc!On illc!ta de algo ya registrado con anterioridad des
viando con ello, a la clientela y naturalmente, haciéndola caer 
en una s!tuac!On confusa. 

3.- Confusión de la clientela. Esta se realiza a través del 
engaño al público consumidor, haciéndole creer que adquiera, por 
ejemplo, una marca conocida sin que ésto sea cierto y lo mismo -
sucede con la cal !dad. 

Los casos de competencia desleal que ya mencionamos, son a 
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nuestro entender, los mas interesantes; haremos la referencia de 
manera mas amplia a cada uno de ellos en los capitules subsecue~ 

tes, considerando que el rubro central de esta tests es precisa
mente la competencia desleal en materia marcarla. 

Por otra parte, se ha discutido también sobre el objeto ju
rldtco tutelado por la competencia desleal. Hay autores que opi
nan que la protecctOn a la competencia desleal es la defensa de 
un derecho de propiedad. En materia de propiedad industrial, un 
derecho de propiedad implica también el nombre, la marca, la pa 
tente, es decir, bienes inmateriales protegidos, ésto sucede 
cuando hay usurpación o imitación de uno de estos bienes inmat~ 

riales, por lo tanto, como van impllcitos a un derecho de pro-
piedad industrial, también se viola el derecho de propiedad. 

Otra corriente doctrinal opina al respecto que, la protec
ción se dirige a la defensa de un derecho de la personalidad, -
ya que el hombre, como sabemos, tiene derechos de carActer im-
presctndtble, inalienable e irrenunciable, como lo es el her.ha 
de actuar licita y honestamente en una competencia comercial y 
este derecho de la personalidad es violado cuando otro competj 
dor actúa en forma illcita en contra de dicho competidor que, -
hasta el momento lleva una conducta dentro de los margenes esta
blecidos. El derecho de la personalidad, se refiere a Ja honra, 

reputación, imágenes, tanto de personas flsicas como de las 
personas morales. 

Una tercera corriente de la doctrina que se ocupa de nues
tro tema, sólo lo ven en functOn de esta consideractOn especl-
fica, hablan de ello_:;>~__"_'.' abuso~~erecho, ya que, se va 
mas al la del ejercicio licito de un derecho valiéndose de en-
gañes para desviar la ~lientela o cualquier acto de competencia 
desleal. 
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Una vez analizadas las diversas opiniones sobre el objeto -
jurldlco tutelado, por la competencia desleal, pasaremos a otro 
tema y siendo este el caso, nos surge una pregunta, ¿qué hacer -
para reprimir los abustos de la competencia desleal?, contestar~ 

mos diciendo lo siguiente: Debemos apegarnos a lo que la ley es
tablece, ya que no podemos soslayar el hecho de que nos regimos 
por un orden jurldico al que debemos respetar. Desde el punto de 
vista de Joaquln Garrlgues, 'la deslealtad se determina por el -
medio empleado en la competencia. Si un determinado acto de com
petencia es o no desleal depende exclusivamente de la legisla--
ciOn positiva". ( 14 ) 

4. REFERENCIA CONSTITUCIONAL. 

a) Articulo sv constitucional. 

Comentando ahora, lo que se refiere a la constitucionalidad 
en materia de competencia, diremos que el fundamento legal, se -
encuentra en nuestra Carta Magna, en el capitulo comprendido deo 
tro de las garantlas Individuales, expresamente el articulo sv y 
el articulo 28. El primero de ellos, es una garantla de libertad 
en este caso. de libertad de dedicarse a la profesiOn , oficio o 
negocio que se prefiera, siempre y cuando sea licito y en forma 
por demas especifica, este articulo habla de la libertad en la -
materia de industria, comercio y trabajo. 

( 14 ) Garrigues, Joaquln. Curso de Derecho Mercantil. Ed. Po---
r;Oa. México, 1979. ~"iQ"".240": ________ _ 
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Por otro lado, esta garantla no solamente es herencia de la 
corriente liberal, ésto desde el punto de vista histórico, sino 
adem!s, es el resultad de un pensamiento social que Imperó en la 
Revolución Mexicana, en la cual se basaron los constituyentes -
para crear la Carta Magna que hasta hoy nos rige, es decir, la • 
Constitución que data de 1917. 

Es en este articulo, en donde se encuentra una de las bases 
constitucionales de la competencia, la cual no podr! Impedirse -
salvo causas que él mismo establece. Este nos dice en su primer 
p!rrafo: "A ninguna persona podra Impedirse que se dedique a la 
profesión, Industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 
!!citos. El ejercicio de esta libertad sólo podra vedarse por -
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terce· 
ro, o por resolución gubernamental, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. -· 
Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por re
solución judicial".( 15 ) 

En la primera frase del p!rrafo anterior, se especifica de 
manera clara que el ejercicio de la industria y el comercio no -
se lmpedlran salvo que éstos sean lllcltos, es decir, que vaya -
en contra de las buenas costumbres o de las normas de orden pO
bl ico. En el primer caso, es decir, al hablar de buenas costum-
bres se refiere al comportamiento de una sociedad en un espacio 
y tiempo determinado, el cual debe ser aprobado por la mayor!a -
de sus Integrantes. 

En el segundo caso, o sea las normas de orden pObllco, se -
refiere al respeto que la sociedad le debe a la legalidad esta--

( 15 ) Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Comentada. Ed. Instituto de Investigaciones Jur!dicas. 
11. ed. México, 1985. p!g. 14 
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blecida por el legislador, cuyo fin es impartir justicia para -
mantener Ja pa2. "Situación jurldlca general creada por el con-
junto de las normas constitutivas del derecho positivo".( 16 ) 

La segunda frase, dice que dicha libertad "sólo podra vedar 
se por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero" ( 17 ). Es decir, que la Constitución otorga facultades 
al juez para que determine si el ejercicio de una actividad afef 
ta o no a los derechos que un tercero ha obtenido. 

El problema serla determinar hasta que grado, puede afectar 

una persona que es libre de realizar la actividad que mas le a-
comede siendo licita, a un tercero que se dedique a la misma ac
tividad comercial o industrial. 

Para resolver esta sutuación,eJ_juez se debe basar, como es 
bien sabido, en las leyes que para tales materias hubiere y en -
caso de haber un tercero afectado, debe vedar la actividad de a
quél que ha intendado realizar la misma , provocando un da~o co
mo lo serla la competencia desleal. 

La tercera frase del p4rrafo antes mencionado dice: "O por 
resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la -
ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad".( 18 ) lCual 
es la Interpretación que le damos a ésto?, que también se puede 
vedar el ejercicio del comercio o la Industria cuando una auto
ridad gubernativa, en este caso vea afectados los derechos de -
la sociedad, ésto siempre y cuando, dicha autoridad se base en -
lo que , para tal motivo, dispone una norma jurldica. 

16 Qe_ UM.____hf_ill • ob. c ¡t. pag. 362 

17 Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.ob. 

u_t. pa 9 14 
10 iJLl!leJ!L. P a 9 • 1 4 
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El parrafo sexto del mismo articulo 5 constitucional a la -
letra menciona: "Tampoco puede admitirse convenio en que la per
sona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncia tempo
ral o permanente a ejercer determinada profesión, Industria o -
comercio". Analizado este parrafo, vemos claramente que va en -
contra de la constitución establecer convenios donde las perso-
nas que lleven a cabo el ejercicio de determinada Industria oc~ 
merclo, tengan que renunciar, ya sea en forma temporal o par--
clal, a éstos. Entonces, es cuestionable el caso de los llamados 
pactos de exclusiva que se realizan entre los comerciantes o In
dustriales para que, en caso de transmisión de empresas, el que 
la transmite se vea limitado, por medio de dicho pacto, a ejer-
cer la misma actividad ya que estarla obstruyendo el derecho que 
le otorga el articulo 5 de la Constitución. 

Para tal cuestionamlento, es necesario volver a mencionar -
las palabras ya analizadas anteriormente de Barrera Graf, donde 
él mismo habla del anAlisls judicial cuidadoso que se debe hacer 
con respecto a los pactos de exclusiva; donde por un lado, las -
partes transmiten una empresa; y por el otro, deben juzgarse las 
restricciones impuestas a dicho pacto, as! como su naturaleza y 
alcance, con el afAn de evitar la competencia desleal. 

Por lo tanto, al realizarse un pacto de exclusiva se debe -
cuidar que, quien transmite no se vea limitado a ejercer la actl 
vidad comercial o industrial que le acomode porque se viola de -
manera flagrante, la Constit' ci6n. Si hay ciertas restricciones 
en estos pactos, es con la finalidad de evitar una competencia -
desleal dentro de la cual, el ejercicio de cierta actividad co-
mercial o industrial parte de una persona, dañando con ésto, los 
derechos de un tercero, caso en el cual también se viola la ga-
rant!a individual que hemos analizado. 
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b) El articulo 28 Constitucional. 

Dentro de las garantlas Individuales de la Constitución me
xicana, también se encuentra otro articulo referido a la compe
tencia, en el cual se prohiben todos los actos que atenten con-
tra la libre competencia, de Igual forma, prohibe la creación de 
monopolios. Nos referimos en este caso, al articulo 28. 

La libertad de competencia se refiere a que, todo individuo 
es libre de concurrir a la actividad económica del mercado que -
mas le convenga y en la que haya m&s competidores, aqul, por lo 
tanto, no hay exclusividad ni privilegios. 

En este sentido, el maestro Burgoa dice lo siguiente: "La -
Idea de libre concurrencia descarta la de exclusivismo en una -
función económica, ésto es, Implica la prohibición de que una -
persona o un grupo de Individuos determinados tenga el prlvlle-
glo o la prerrogativa de desplegar una cierta actividad, sin que 
ésta sea susceptible de ejercitarse por otros sujetos. ( 19 

Este articulo, como se menciono anteriormente, prohibe los 
monopolios, cuyo concepto se establece en el articulo 3' de la -
Ley Organica del Articulo 28 constitucional, que a la letra di-
ce: "Para los efectos de la presente ley, se entiende por monopg 
!lo toda concentración o acaparamiento Industrial o comercial y 
toda situación deliberadamente creada, que permiten a una o va-
rlas personas determinadas Imponer los precios de los artlculos 
o las notas de los servicios, con perjuicio del público en gene 
ral o de una clase social". 

( 19 ) ~...'!r..9~~,_\~$._1~· !,_as Garan~~<!!.."..!.<!~-~-~-~· Ed. Porrúa 
6a. ed. México 1970. 
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Al analizar el concepto de monopolio, como un acaparamiento 
de la industria y comercio para implantar precios y obtener mas 
que un beneficio perjudicando as!, a toda una sociedad o a las -
demas personas que quisiesen competir en el mercado, se ve ciar~ 

mente que el monopolio es lo que mas afecta a la )ibre competen
cia, ya que niega toda posibilidad de concurrencia a un mercado 
y por lo tanto, es justo que la ConstituciOn lo pr.ohlba. 

En el articulo también se prohiben los estancos, éste es un 
monopolio que se establece para beneficiar al Estado y otorgar -
provecho al fisco. 

Por otro lado, también se prohiben las exenciones de impue~ 

tos de acuerdo a lo que establece la ley, son muy Importantes -
tales prohibiciones, porque de lo contrario, si hubiera exencio
nes de impuestos a determinadas industrias, dando como resultado 
un perjuicio a los demas competidores en la misma situac!On, un 
aspecto negativo para la func!On de la libre competencia. 

De igual manera, se establece que no habra prohibiciones a 
titulo de protecciOn a la industria; es decir, que el Estado no 
puede prohibir una actividad econOmica competitiva con el pre-
texto de proteger a determinada industria o actividad empresa-
ria!, ya que no permitirla que otras actividades del mismo ra-
mo se desarrollaran y por lo tanto, el sistema de libre compe-
tencia quedarla frenado. 

Las autoridades deben perseguir toda concentrac!On o acap~ 
ramiento de productos o servicios que se encuentren dentro de -
un núcleo peque~o de personas o empresas, cuyo objeto sea el de 
subir los precios. En este caso, nos referimos a una o pocas e~ 

presas que acaparan cierto mercado, tal es el caso de los oligQ 
poi los, los trusts, los cartels y los mismos monopol los y, al -
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elevarse los precios va mas en detrimento del consumidor que de 
un competidor, porque aquél es quien ve mas afectada su econo
mla, y debe protegérsele en beneficio de la sociedad. 

La parte que prohibe "todo acuerdo, procedimiento o convi
naciOn de productores, industriales, comerciantes o empresarios 
de servicios, que de cualquier manera hagan y obliguen a los 
consumidores a pagar precios exagerados, y en general, todo lo 
que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o 
varias personas determinadas y con perjuicio del público en ge
neral o de una clase social".{ 20 ) Esto se refiere a toda act! 
vidad comercial o Industrial en la que el objetivo sea "obsta
culizar" el ejercicio de la libre competencia entre ellos mis-
mas, elevando precios u obteniendo ventajas exclusivas en favor 
de unos cuantos y en "perjuicio" de los consumidores y de los -
propios competidores. 

Es de entenderse que la anterior explicacJOn se refiere a 
toda la protecc!On que debe darse al ejercicio de la libre com 
petencia o de la competencia en si, para evitar una deslealtad, 
en consecuencia, estamos de acuerdo con la op!n!On de Phlllipp 
Walter dada en su libro "La Competencia Oesleal" en el que ca-
menta que, esta parte es suficiente para dejar claro la defensa 
a la libre competencia, sin necesidad de las anteriores "prohi
biciones" del precepto citado, que se refiere a la materia men
cionada, por ser clara y precisa cada una de sus palabras que-
dando de esta forma una garantla en el ejercicio de la multici
tada libre competencia. 

{ 20 ) Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. -
Q.!?_. __ u_~-·- pag. 35 



- 48 -

Por otra parte, también se establecen privilegios tempera-
les a los autores y artistas pra que produzcan sus obras, a los 
Inventores y perfeccionadores para que hagan uso exclusivo de -
sus inventos y mejoras respectivamente. Es de hacerse notar en-
f~ticamente que, dichos privilegios no constituyen monopolios -
porque éstos no implican una llmltante a la libertad de trabajo, 
Industria o comercio, por el contrario, los privilegios son eS·· 
tlmulos a un autor o un inventor para que exploten su obra en -
forma exclusiva como premio a su creatividad y por tal motivo, -
al poner en prActlca dichos privilegios no se frena la libre ca~ 
petencia, ni tampoco se esta dando margen a una competencia des
leal. 

Dentro del marco constitucional, estos dos articulas comen
tados, refieren de la forma en que se protege la competencia en 
forma legal evidentemente, al haber analizado ésto, vemos tam- -
bién como se originan leyes y reglamentos que daran mas f lrmeza 
al concepto mismo de la competencia y la competencia desleal. 
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Nos abocaremos ahora al tratemlento de nuestro capitulo se
gundo que se refiere a la competencia desleal en el sistema le-
gal mexicano; para tal efecto, es menester que en este capitulo 
se intente dar una explicación de la manera en que la competen-
cla desleal se Integra a nuestro sistema legal, de este modo, -
veamos si en realidad dicha figura se regula en forma estricta -
dentro de nuestro derecho o. en caso de no ser regulada, aportar 
las formas en que debiera establecerse dentro de la legislación 
de nuestro pals. 

Para tal caso, hemos escogido una serle de leyes, códigos y 

reglamentos en los que aparecen ciertos articules que se pueden 
tomar como base para la regulación de la materia objeto de nues
tro estudio. 

1. COD!GO CIVIL. 

Comenzando nuestro análisis, se hace necesario ahora refe-
r!rnos a ciertas partes del Código Civil para el Distrito Fede-
ral en Materia ComOn y para toda la RepObllca en Materia Federal. 
En este código, se encuentran particularmente dos articules que, 
a nuestro parecer, deben tomarse en cuenta para la protección de 
la competencia comercial en el caso de una deslealtad, éstos son 
el articulo 1910 y el 1949, ambos regulan las acciones de respon
sabil !dad civil. 

La base de nuestra opinión anterior, la tenemos teorlcamen
te en la parte que habla de la reparación de los daños causados 
por la competencia desleal en los casos no regulados por la Ley 
de Invenciones y Marcas que a su vez, se refiere a las marcas, -
patentes. avisos comerciales, nombres comerciales y denominacio
nes de origen en donde se manifiesta que para tal caso, deben tQ 
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marse en cuenta las acciones de responsabilidad civil que se re
gulan en este código. 

Oe tal suerte. en nuestro derecho común son dos las acc!o-
nes de responsabilidad civil, la primera de ellas es la acción -
de responsabilidad contractual, ésta se da al Incumplir con las 
obligaciones establecidas en un convenio, siendo ésto regulado -
por ei articulo 1949 mencionado y que a la letra dice: 

"La facultad de resolver las obligaciones se entiend1 lmplJ 
cita en las reciprocas, para el caso de que uno de los obligados 
no cumpliere lo que le incumbe. 

El perjudicado podr! escoger e~tre exigir el cumplimiento o 
la resolución de la obligación, con el resarscim!ento de da~os y 

perjuicios en ambos casos. También podr! pedir la resolución aOn 
después de haber optado por el cumplimiento, cuando resultare -
Imposible". ( 21 ) 

Por lo tanto, se considera que la acción de competencia de~ 
leal procede para el caso de incumplimiento de los pactos y con
venios de exclusiva ~nalizados en el capitulo anterior, ya que -
estamos en presencia de un incumplimiento de convenio, e! cual.
para que se cumpla, necesita de la factibilidad de aplicación de 
lo que se denomina acción de responsabilidad contractual. 

Ahora bien, la segunda clase de acclón aplicable a los da-
~os causados por la competencia desleal es la responsabilidad 
extracontractual regulada ésta por el articulo 1910, que a la 
letra establece lo siguiente: 

( 21 ) ~tY.!~GabrleL C6dlgo ~!vil para el Distrito Federal. 
Eíi".-MTiiuei Angel Porrlla, Sa. ed. México 1989. p~g. 305 



- 52 -

"El que obrando ll!citamente o contra las buenas costumbres 
cause daño a otro, est~ obligado a repararlo, a menos que demue~ 

tre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligeo 
cia Inexcusable de la victima•. ( 22 ) 

El profesor Barrera Graf, comentando esta situaclOn dentro 
de su libro "Tratado de Derecho Mercantil", hace un anallsls del 
anterior articulo para tratar de demostrar que éste si puede ser 
Invocado en materia de competencia desleal, oplnlOn a la cual -
nos apegamos en lo posible de la siguiente manera: 

En primer lugar, debe de verse si en este precepto caben 
todos los casos de competencia desleal no reglamentados en forma 
expresa para después determinar cada uno de sus supuestos. 

Por otro lado, se requiere para este tipo de responsabill-
dad, que se haya realizado un acto illcito, acarreando en mate-
ria de competencia desleal una responsabilidad patrimonial. 

Ahora preguntemos, lqué debe entenderse por obrar il!cito? 
El obrar lllcito debemos entenderlo como la violaclOn al derecho 
y en el caso de la materia que nos ocupa, o sea, la competencia 
desleal, nos dirigimos a la violación de la costumbre y los usos 
jur!dicos como fuente supletoria por el simple hecho de que am-· 
bos son Invocados en la ya muy comentada materia de competencia 
desleal, regulada por el derecho escrito en el articulo 210 inci 
so b de la Ley de Invenciones y Marcas citada con anterioridad. 

Para tal efecto, es Imprescindible hacer notar, como lo e~ 

tablece el autor a que nos referimos. que los actos llfcltos adg 
mas de ser contrarios a las buenas costumbres y a los usos honr~ 

dos, deben causar un daño patrimonial resarcible, independiente-

( 22 ) ~!_§a~r.!_~_!_· ob. cit. p~gs. 297 y 298 
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mente de la violación a Ja ley o a la costumbre para que, siendo 
esto as!, se considere que en realidad hubo una deslealtad al mo 

mento de competir. 

Por otra parte, el articulo 1910 del Código Civil, también 
requiere que exista culpa del infractor no importando si ésta es 
es grave, leve o levlslma a fin de aplicar la norma. Como la cul 

pa es presupuesto de la acción, no es necesario probarla por la 
victima, es suficiente probar el proceder illcito o contrario a 
las buenas costumbres por parte del Infractor, a no ser que éste 
demuestre que causó daño como consecuencia de la culpa o oegli-
gencla Inexcusable de la victima. Sin embargo, debemos aclarar -
que en materia de competencia desleal la culpa del Infractor 
siempre debe ser probada por quien la Impute. 

SegOn el articulo analizado, también se requiere que se ha
ya causado daño a otro, en este caso, hacemos referencia en pri
mer lugar, a la pérdida patrimonial sufrida que se menciona en -
el articulo 2108 del mismo código civil de la forma siguiente: -
"Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en elpatri
monlo por la falta de cumplimiento de una obligación". { 23 ) 

De otro modo, un segundo supuesto, debe existir también la 
la privación de cualquier ganancia licita, lo cual queda establg 
cido en el articulo 2109 del propio código a que hacemos referen 
cia que a la letra dice: •Se reputa perjuicio la privación de -
cualquier ganancia licita, que debiere haberse obtenido con el -
cumplimiento de la obligación".{ 24 ) 

No obstante lo dicho, es necesario acl~rar que en nuestra -
materia { comeetencla desleal), la reparación p3trlmonial sera -

23 lbidem. pAg. 328 
24 lbldem. pAg. 328 
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de acuerdo al dano causado a un competidor que resulte afectado 
al ver éste disminuidas sus ventas o ganancias, pero también de
be afectarse su crédito por el actuar deshonesto y desleal de o
tro competidor. El dano a que nos referimos debe ser Inmediato y 
directo para que en esta forma, pueda responder por él y, ademas, 
debe ser probado por quien lo alegue. 

Concluimos, después de analizado el articulo 1910, con la a 

firmación: es posible aplicar la acc!On civil extracontractu~l -
judicialmente en la materia de competencia desleal. Esto sucede
ra siempre y cuando haya un actuar !licito que viole en forma e
vidente un derecho, una costumbre o un uso y que haya tambléQ -
por otra parte, una culpa y un dano causado por el Infractor. A
qui, debe enfatizarse que todos estos supuestos deben ser mate-
ria de prueba para qlen los Imputa. Ademas, para el caso de aplj 

car dicho articulo a la competencia desleal, debe probar quien -
la alega que tuvo como consecuencia una pérdida en sus ganancias, 
ventas o ingresos, ya que el dano debe ser patrimonial. 

A manera de concluir este punto, pensamos que con la exposj 

ciOn anterior se comprueba, en forma plena, la aplicabilidad del 
Código Civil para el rubro inherente a competencia desleal por -
lo que hace a los danos causados como consecuencia de su ejerci
cio para los casos en que no es reglamentada por otras leyes. 

2. LEY FEDERAL OE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 

A grosso modo, nos corresponde ahora, hablar de ciertos ru
bros que son parte de !J Ley Federal de Protección al Consumidor. 
Cabe preguntarse en una primera reflexión, lpor qué se escogió -
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esta ley para su anAllsls? aunque no lo parezca, la respuesta no 
carece de sentido por mas que se piense, el elegir dicha ley res 
pande legltlmamente al afan de dar protección a una de las par-
tes mas afectadas en cualquiera de las clrcunstanclas que impli
can la competencia desleal; nos referimos al consumidor, que es 
quien elige los productos y servicios enviados al mercado por -
los competidores el cual, debe quedar debidamente respaldado de 
los abusos que evidentemente, provocar3 la libre concurrencia en 
el comercio. 

Como se ha dicho, buscando la protecclOn del consumidor, e
vitando que éste sea v!cttma del enga~o por parte de los compe·
tldores desleales, surge la ley cuya naturaleza nos referimos, -
siendo esto as!, se origina la Ley Federal de Protección al Con
sumidor, cuyo esplrttu mas Intimo es brindar protección a aque--
1 las cuestiones que afecten el interés social. 

La base legal de esta ley, queda manifestada en su art!culo 
primero, el cual citaremos textualmente en su pArrafo primero: -
"Las disposiciones de esta ley reglr!n en toda la República y 
son de orden público e Interés social. Son Irrenunciables por 
los consumidores y ser3n aplicables cualesquiera que sean las eí. 

tablecidas por otras leyes, costumbres, practicas, usos o estl-· 
pulaclones contractuales en contrario". ( 25 ) 

Notamos varias cosas; en primer lugar, se trata de una ley 
de orden público, caracterlstica común con todas las demas de -
nuestro sistema; también, otorga beneficio al interés social, me 
tas éstas que datan desde los tiempos de la Revolución Mexicana 
que, en opinión de la mayorla de los teóricos, se ~allfica como 

( 25 ) Ley Federal de Protección al Consumidor. Documentación -· 
proporcionada por el Sistema de lnformaciOn Legislativa -
de la camara de Diputados. 
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una "RevoluclOn Social". Tal es el caso de una ley como la que -
nos ocupa, ya que todos nosotros formamos parte de una sociedad 
que tiene entre otras potencialidades, la de fungir también, co
mo consumidora, siendo esta situaciOn la que obliga a la apllca
clOn de una ley de las caracterlstlcas mencionadas, no Importan
do que existan leyes, costumbres, prActlcas, usos estipulacio
nes contractuales que pudiesen contradecirla. 

El articulo segundo en su primera parte, cita quiénes son -
los obligados al cumplimiento de este ordenamiento. Siendo los -
primero, entre otros, los comerciantes, Industriales y los pro-
ples prestadores de servicios, todos ellos capaces virtualmente, 
de Incurrir en un momento dado, en una competencia desleal. Por 
otro lado, Incluye a las empresas de particlpac!On estatal, org~ 

nlsmos descentralizados y los Organos del Estado, siempre y cuan 
do en éstos, se desarrollen actividades de producclOn, dlstribu
clOn o comerclallzac!On de bienes o prestac!On de servicios al -
público consumidor, actuando como competidor y por lo tanto, pue 
da caerse en un ejercicio desleal. 

Queriendo aclarar con mAs énfasis lo dicho, mencionamos el 
contenido textual del articulo segundo en su primer p~rrafo: 
Quedan obligados los comerciantes, industrial•s, prestadores de 
servicios, as! como las empresas de participaciOn estatal, orga
nismos descentralizados y los Organos del E<tado, en cuanto se -
desarrollen actividades de producciOn, dlstribuciOn o comercial1 
zaciOn de bienes o prestaciOn de servicios a consumidores ". 

Prosiguiendo el anAlisis de los preceptos estipulados en la 
ley que ahora nos ocupa, creemos necesario recordar que, uno de 
los fines del ejercicio comercial que implica a su vez, un su- -
puesto bAsico de competencia desleal, es aquél dentro del cual, 
se hace uso de un mecanismo je publicidad a base de indicaciones 
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falsas cun lo cual Innegablemente se estar4 engañando al públi-
co, ya que la publicidad misma se debe hacer en forma clara y hQ 
nesta, evitando a toda costa, maquinaciones que sólo pretendan -
obtener beneficio al competidor. 

Es de hacerse notar, que el competidor desleal también pue
de valerse de artimañas para lograr su meta; ejemplo de este ca
so, es el tratar de incurrir en una conducta engañosa que afecte 
directa e inmediatamente a la clientela de éste, provocando que 
ellos reclamen en forma instant4nea al proveedor, el cual de n!a 
guna forma, en este caso, debe de ser culpado por una falsa In-
formación. Otro caso m4s, para !lustrar esta situación, es aquél 
en el que el propio competidor exagera en forma inusitada las -
cual !dades de los productos, pretendiendo a toda costa atraer al 
público. Sin embargo, mientras se aclara el hecho de si el pro-
veedor tiene o no la culpa de tal engaño, lo que debe Importar-
nos es que los consumidores queden debidamente protegidos. Sien
do ésto asl, la ley cuestionada, en su articulo quinto establece 
que la !nformac!On sobre cualquier producto debe regirse por la 
veracidad al consumidor, de esta forma quedan prohibidas aque- -
!las indicaciones, leyendas o publicaciones que induzcan a error 
acerca del origen, componentes, usos y caracterlsticas especia-
les que en su caso tengan los bienes o servicios, que ofrezcan -
los competidores en ejercicio de la libre competencia. Desde lu~ 

go, la base legal de ésto la encontramos en el articulo So. de -
la propia ley que señala: "Todo proveedor de bienes o servicios 
est4 obligado a Informar clara, veraz y suficientemente al cons~ 

midor, cualquiera que sea el medio que util Ice. En consecuencia, 
se prohibe en cualquier tipo de Información, comunicación o pu-
blicidad comercial se haga uso de textos, di4iogos, sonidos, im~ 

genes o descripciones que directa o indirectamente impliquen in
exactitud, obscuridad, omisión, ambigüedad, exageración o que 
por cualquier otra circunstancia puedan inducir al consumidor a 
un engaño, error o confusión ... " 
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Por otra parte, buscando dar una mayor protecc!On al públi
co consumidor, el Estado otorga ciertas facultades a la Secreta
rla de Comercio y Fomento Industrial para que ésta se encargue -
de vigilar la exacta observancia de la ley. Recordemos que un -
ordenamiento de este tipo, esta revestido de ciertas facultades 
para obligar a los comerciantes a indicar en forma veraz, según 
el criterio de dicha Secretarla, mensajes o leyendas que hagan -
suficientemente claro, el uso y las caracterlsttcas de los pro-
duetos; todo ello con un solo propOsito: Evitar que el pObllco -
consumidor caiga en un engaño. El apoyo legal de lo anteriormen
te citado, lo tenemos en el articulo 6, fracc!On l. 

Suscintamente, refiriéndonos a otros articulas de esta ley, 
es preciso recordar que los competidores, al momento de disputar 
se a una clientela, estan obligados como ya se ha dicho, a dar -
una informaciOn real y no indicaciones falsas que pudiesen deri
var en uno de los supuestos tlpicos de la competencia desleal. -
Para tal efecto, el articulo 8 de la ley en cuestlOn, exige ver~ 

cidad en la información por parte de los proveedores y en caso -
de no cumplir con ello, responder por los daños y perjuicios que 
ocasionaren directamente al consumidor. Bien, veamos que dice el 
articulo 8: "La falta de veracidad en los informes o instruccio
nes a que se refieren los articulas anteriores ••• " ( éstos se re 
fieren a la falta de veracidad en bienes que venden o en los ser 
vicios que prestan) continúa diciendo " .•• es causa de responsa
bilidad por los danos y perjuicios que ocasionaren". 

Un articulo mas, que menciona el pago de danos y perjuicios 
es el 33 en su fracción v. en este caso, aparte de que el consu
midor tiene el derecho a exigir el pago de daños y perjuicios, -
también puede, si ésto no fuere posible. pedir la reparación gr~ 

tuita del articulo, y aún mas, si ésto no procediere, se puede -
optar por su reposición, todavla, si ésto no fuere posible, tie-
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ne la opción de pedir la devolución del dinero, ésto se aplica -
en caso de que el producto sea deficiente en su calidad, condi-
ciones sanitarias, fabricación, elaboración o estructura. Encon
tramos por consiguiente, que con el afan de hacer competencia -
desleal, el competidor es ca~az de atraer a la clientela no lm-
portandole siquiera, la forma en que presenta sus productos al -
mercado. 

Pasando a otro punto, hay que dejar aclarado que anterior-
mente hablamos del Código Civil y en este sentido, se dijo que -
se pueden ejercitar acciones de responsabilidad civil contra ac
tos de competencia desleal. Ahora bien, de la misma forma que en 
dicho código, la propia ley protege al consumidor como uno de -
los afectados en la contienda deshonesta, imponiendo a los pro-
veedores de bienes y servicios que atenten contra los derechos -
de aquél, una responsabi)idad civil y ademas, una responsabill-
dad de caracter administrativo. La base legal de este supuesto -
la encontramos en el articulo 55 de la ley que comentamos. En su 
primera parte, ésta preceptGa: "Los proveedores d? bienes o ser
vicios Incurren en responsabilidad civil y administrativa, por -
los actos propios que atente contra los derechos del consuml--
dor ••• " ( 26 ) 

Continuando co~ el estudio de estas normas, es necesario s~ 

ber de la existencia de la Procuradur!a Federal d?l Consumid~r -
l• cual, entre otras facultades, tiene a su cargo la promoción y 
protección de los derechos e intereses de los consumidores. Aqué 
lla, tiene sus atribuciones establecidas en su propia ley, de -
las cuales existen dos, muy Importantes desde el punto de vista 
del desarrollo de nuestro tema. La primera de ellas, es la denun 
ciar a las autoridades comp?tentes los casos que se conozcan, en 
los que se violen caracter!sticas propias de los productos. 

( 26 ) Ley Federal de Protección al Consumidor. EE:_Sll· 
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De la anterior atribución, debemos comentar, que ésta es i© 
portante dentro del sistema de libre competencia, ya que hace n~ 

cesarlo que el Estado controle la calidad y los precios de los -
productos, de tal manera, que no haya desventajas entre los com
petidores y desde luego, también debe ocuparse de los beneficios 
que pudieren obtener con la diferencia de precios, impidiendo -
as!, afectar a los consumidores. 

La segunda atribuciOn importante que venimos comentando, es 
aquélla que tiene por objet~ el denunciar ante dichas autorlda-
des algo que pudiese considerarse importante en materia de com-
petencia, es decir, los casos en que se presuma la eKl,\encla de 
practicas monopOlicas o tendientes a la creaciOn de monopolios. 

Para finalizar este apartado, concerniente a la ley analiz~ 
da, diremos que ésta se relaciona con la materia de competencia 
desleal, ello no implica que por ese hecho la regule, ya que del 
analisis intentado obtenemos una conclusión general muy deterffil· 
nante, no encontramos a lo largo de este orden normativo precep
to alguno que regule en forma especifica a la competencia des- -
leal. Sin embargo, recordemos que esta ley, aün en forma indire~ 

ta, hace una tibia mención del rubro central de nuestro estudio, 
según se desprende del contenido mismo de cada articulo citado. 

Reafirmamos por lo tanto, que al cumplirse alguno de los s~ 

?uestos mencionados en los articulas materia de nuestras refle-
xiones, al proporcionar protección al consumidor como victima de 
la competencia desleal, también se provoca que un fenómeno de ei 
ta naturaleza disminuya en la forma establecida en el pArrafo 
anterior. 

Ahora, una consideracíOn mAs. incuestionablemente estamos -
en presencia de una ley de carActer meramente administrativo que 
adolece de coerclbilidad, factor necesario e indispensable en te 
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da norma jurldlca, para que ésta posea la fuerza caracter!stica 
e Inseparable de una regulación jurldica eficaz, lo cual, nos -
habla para el caso de que la multicltada ley, sólo es adecuada 
para utilizarse dentro de un proceso de arbitraje, del cual se 
derivara un laudo no necesaria~ente obligatorio, ya que no pue
de intervenir de manera real el poder judicial. 

3. COOIGO DE COMERCIO. 

Continuando con el tema a que nos referimos en este capitu
lo, creemos conveniente analizar también nuestro Código de Comer 
cio, ya que la materia a que nos abocamos es de caracter comer-
cial, por lo tanto, cabe la posibilidad de que en dicho ordena-
miento legal se encuentren artlculos concernientes al ya muy co
mentado tema en cuestión. 

No obstante ello, caemos en la cuenta que en dicho cuerpo -
normativo no hay una referencia concreta respecto de la competeD 
cia desleal, siendo ésto as!, mencionemos entre otras cosas el -
articulo 312 de Código de Comercio que a la letra dice: "S61o ªM 
torlzados sus principales y en los términos en que expresamente 
lo fueren podran los factores traficar o interesarse en negocia
cl ones del mismo género de las que hicieren en nombre de sus --
principales". ( 27 ) 

Por lo mismo, aclaremos que los factores en materia mercan
til son las personas, que tienen a su cargo 1\ dirección de em-
presas, fabricas o comercios, o que requieren se les autorice p~ 
ra contratar respecto a todos Jos negocios concernientes, por -
cuenta y a nombre de sus propietarios. 

( 27 ) Código de Comercio y Leyes Complementarias. Ed. Porrúa --
52a. ed. México 1989. pag. 35 
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Consecuentemente, y al darnos cuenta de la responsabilidad 
en el trabajo de los factores y de la confianza que en ellos de
positan los dueños de los establecimientos, estamos de acuerdo -
con lo establecido por el articulo 312 al disponer que sólo por 
autorización de los principales podrán dichos factores traficar 
o Interesarse en negociaciones de las que habla el articulo; el 
realizar ésto sin consentimiento implica, entre otras cosas, una 
violación a la confianza y además, debemos decirlo, al secreto -
de fábrica de comercio, siendo ésto Oltlmo un acto de competen-
cia desleal. 

4, LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

A manera de complemento, en lo que respecta a la materia 
mercantil, también creemos que se debe tomar en cuenta el articu
lo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles según ol cual, 
los socios colectivos no pueden dedicarse a la realización de ac
tividades del mismo género de aquéllas a las que se dedica la so
ciedad a la cual pertenecen, salvo el consentimiento de los demás 
socios, ya que en caso de suceder lo contrario, necesariamente se 
comete, una vez m4s, un acto de competencia desleal porque se es
t4 en posibilidad de inducir a un estado de confusión al pGblico 
en cuanto al establecimiento, o bien, por otro lado, se vioiarlan 
los secretos de fábrica, o habrla aprovechamiento de ia clientela 
de la sociedad a la que se pertenece, causando con ello además, -
daños y perjuicios a la sociedad misma, 

El articulo a que nos referimos textualmente menciona: "Los 
socios, ni por cuenta propia ni por ajena, podrán dedicarse a ne
gocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la sg 
ciedad, ni formar parte de sociedades que los realicen, salvo el 
consentimiento de los demás socios. 
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En el caso de contravención, ia sociedad podra excluir al -
infractor, privandolo de los beneficios que le corresponden en -
ella, y exigirle el importe de los daños y perjuicios. 

Estos derechos se extinguiran en el plazo de tres meses, -
contados desde et dla en que la sociedad tenga conocimiento de -
la infracción". ( 28 ) 

Debemos aclarar que, el articulo 57 de la misma ley enumera 
diversos articules que son aplicables a la sociedad en comandi-
ta, entre ellos, precisamente, el articulo 35 motivo de nuestras 
reflexiones en 2ste mo~ento; por lo tanto, esta disposición tam
bién es aplicable a los socios comanditados en los términos y -
condiciones establecidos. 

5. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Dentro de la Ley Federal del Trabajo, al igual que en las -
demas disposiciones analizadas en puntos anteriores, tampoco en
contramos algún articulo que se refiera de manera especifica a -
la materia de nuestro analisis. 

Sin embargo, también encontramos articules que sancionan a~ 

titudes que constituyen una manera de comportamiento desleal y -
deshonesto por parte de los trabajadores para con la empresa en 
materia de competencia comercial. Los articules a que nos referi 
mos son los siguientes: 

En primer término, analizaremos el articulo 47 fracción IX 

( 28 ) Código de Comercio y Leyes Complementarias. oh. cit. 
pag. 181. 



- 64 -

que se encuentra dentro del capitulo deno~inado "Rescisión de -
las Relaciones de Trabajo", el cual textualmente menciona: "Son 
causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsablli-
dad para el patrón: 

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar 
a conocer asuntos de caracter reservado, con perjuicio de la em
presa••. 

Como se ve, en esta fracción se cae en el supuesto de que -
un trabajador revele un secreto o algo considerado como confide~ 
cial, siempre y cuando, ésto sea en perjuicio de la empresa. Nos 
atane expresamente, el caso particular de que la revelación sea 
de f&brlca o de comercio, razón que, innegablemente traiga como 
consesuencia una ventaja !licita y pese a ello, favorable sólo -
al competidor. Por lo tanto, de ello se desprenden dos situacio
nes en que los trabajadores de una empresa participan en una lu
cha ilegal en el &mbito de la competencia comercial. 

En primer lugar, se habla de que los trabajadores de una ew 
presa son utilizados como un medio por los competidores dueños -
éstos de otras empresas, los cuales, tratan de obtener provecho 
de la empresa de la que son empleados los trabajadores. Estos G! 
timos, son sobornados por los competidores desleales a través de 
re~alos, dinero, etc., todo ello con el fin de obtener informa-
ciOn secreta de la empresa, ésta, al ser revelada hace que la e~ 
presa calificada como leal precipite en forma inmediata a la ru! 

na. 

En el supuesto anteriormente desglosado, es el trabajador -
y no otro, el responsable de una actitud desleal para con el pa
trón quien, ipso facto puede rescindir el contrato de trabajo a
pegandose a lo dispuesto en el articulo 47 fracción IX de la Ley 
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Federal del Trabajo, independientemente de imponer las sanciones 
penales civiles que le corresponden, siendo éstas, aplicables 
también los competidores deshonestos. 

En segundo lugar, se tiene el caso de que sea el propio tra
bajador quien piense llevar a cabo la misma actividad que real! 
za la empresa que lo emplea, valiéndose para ello de las confl-
dencias que detenta, obteniendo as!, un beneficio y una ventaja 
illcltos a todas luces, ya que con las armas mismas de la empre
sa donde labora, causa a ésta la ruina y el desprestigio. Se da 
aqul exactamente la misma sltuaciOn ya comentada en el párrafo -
anterior. 

Continuemos entonces el anAllsls panorAmico de este cuerpo 
normativo para ahora, hablar del articulo 185 que contiene lo i
nherente a los trabajadores de confianza, veamos textualmente -
que: " el patrOn podrA rescindir la relaciOn de trabajo si exis
te un motivo razonable de la pérdida de confianza, aún cuando no 
coincida con las causas justificadas de rescisiOn a que se re- -
fiere el articulo 47". ( 29 ) 

Interpretando el precepto que nos ocupa, caemos en la cuen
ta que el articulo 47 fracción IX, también es aplicable a los -
trabajadores de confianza para los casos ya mencionados. Además, 
se puede rescindir el contrato por otras causas aunque no sean -
las descritas en el propio articulo 47, en este caso, el patrón 
también podrá despedir a sus trabajadores de confianza cuando -
éstos pretendan desprestigiar su establecimiento o empresa por -
motivos diferentes al de la revelación del ya muy comentado se-
creta Industrial. 

( 29 l Lev Fe<!!~Trabajo. Ed. Editores Unidos Mexicanos. --
3a. ed. Méxco 1988, pág. 69. 
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6. LEY GENERAL DE SALUD. 

Se hace necesario comentar en forma breve, algunos artlcu-
los del ordenamiento legal que nos interesa ahora; su anteceden
te inmediato, lo es el articulo 4o. de la ConstituciOn, que es-
tablece la base y modalidades para que toda persona dentro del -
territorio nacional, tenga servicios de salud, contando con ello 
para la concurrencia de la FederaclOn y las Entidades Federati-
vas en materia de salubridad general. Siendo aplicable en toda -
la República sus disposiciones, ya que éstas son de orden públi
co e interés social, de acuerdo a Jo consignado en el articulo -
to. de la ley en cuestiOn. 

Introduciéndonos a ello, la misma, como uno de sus tantos -
quehaceres, regula el control de la publicidad que tiene que ver 
con las actividades productos y servicios que en ella misma fi-
guran, (articulo 3 fracciOn XXV de la Ley General de Salud). 

Por otra parte, la Secretarla de Salud en los términos de 
la ley comentada, autoriza la venta y suministro de productos -
establecidos dentro de las disposiciones de la Ley General de -
Salud ( ver su articulo 204). En tal caso, el proceso de los pr~ 

duetos deber~ realizarse bajo condiciones de estricta higiene, -
no teniendo alteraciones, adulteraciones y mucho menos aún, un -
Indice de contaminaciOn siquiera mlnimo. 

En este orden de ideas, diremos que los productos deben o-
frecerse al público en condiciones tales que, éste no vea afec-
tada su salud; deben explicarse en el embase, caja o bolsa que 
contenga el producto, las caracterlsticas del mismo, es decir, -
debe hablarse de los ingredientes, marca de producto, etc ••• 
(ver articulo 210 ). 
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Por lo que respecta a la publicidad, el fin de regularla en 
esta ley es proteger a la salud pública, siendo ésto competencia 
directa de la Secretarla de Salud, la cual deberA dar las auto-
rlzaclones correspondientes a dicha publicidad cuando ella se -
refiera entre otros, a los productos y servicios ya vistos, ve-
landa también por la existencia continua, mantenimiento de la c2 
lldad y especificación de las caracterlsticas, sin que por ello, 
se Interfiera en el campo de las atribuciones que para tal caso, 
tiene la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 

Por las razones expuestas, los mensajes publicitarios ~ue -
se transmitan deberAn ser comprobables siempre y cuando no se eo 
gane al público por lo que hace a la calidad, origen, pureza, -
conservación y propiedades de los productos. Asimismo, se debe -
ser congruente con las c~racterlstlcas que fueron autorizadas -
para ciertos productos o servicios. 

Hemos visto, dentro del panorama de estudio de esta ley, 
en relación Intima con nuestro tema, que se hace necesario for~~ 
larse las siguientes preguntas. iEs regulada la materia de com-
petencia desleal en la ley citada o m!s bien, se da una relaciOn 
con la misma?. El planteamiento hecho respecto de la primera in
terrogante es que no, porque en ninguna de las partes que canfor 
man el cuerpo de este ordenamiento jurldico se hace menciOn ex-
presa de la materia que nos interesa. Por lo que respecta a la -
segunda Interrogante de la misma pregunta, tenemos que contes-
tar que la disposlclOn estudiada solo se refiere en forma muy -
general a la protecciOn de la salud pública, ésto se ve mAs cla
ro cuando referimos aquellos articulas que tienen que ver con 
los productos y su publicidad. 

Sin embargo, de manera indirecta se evitan sutilmente actos 
desleales, ya que, cuando una persona atrae a la clientela va---
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liéndose de los medios ya tratados, puede por lo mismo, alterar 
los componentes de los productos con el objeto aparente de hacer 
los más atractivos y contribuir as!, a que su Indice de ventas -
se eleve en forma significativa. Esto consecuentemente, trae a-
parejado dos factores: Enga~ar al público y desde luego, alterar 
la salud en tal grado que se cause un daño de dimensiones tanto 
fisiológicas al momento de consumir el producto, como patrimo--
niales en virtud de que la economla de esta persona sufrtra un -
menoscabo irreparable. 

Para concluir, reiteramos nuestra aseveración en el sentido 
de sostener que la ley aqul vista, si tiene de alguna manera re
lación con nuestro tema, ya que al igual que las leyes anterior
mente comentadas, trata de subsanar violaciones evidentes a las 
disposiciones que, aunque en forma un tanto vaga, se refieren al 
tema central en este capitulo. 

7. COOlGO PENAL. 

En una observación panorámica hecha a nuestro Código Penal 
para localizar articulas referidos al tema en cuestión, caemos -
en la cuenta de que en dicho código, no hay una disposición que 
contemple una sanción aplicable en contra del delito de compete~ 

cia desleal. No obstante, si existe la posibilidad de sancionar 
ciertos actos o situaciones calificados como desleales, ejemplo 
de ello son los siguientes articulas: 

Para hablar de la revelación de secretos, nos apoyamos en -
lo establecido dentro de los artlcuios 210 y 211 de éste ordena
miento, en virtud de los cuales, para que se tipifique el delito 
mencionado, deberá tomarse en cuenta, cuándo se comete un acto -
desleal, ésto, de acuerdo al illcito planteado. Tal es el caso -
de la revelación de secretos de fábrica o comercio con el fin de 
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alejar a la clientela del competidor, confundiendo a la clien--
tela del adversario. Para !lustrar esta situación, ve~moslo 

textualmente: 

Articulo 210 "Se aplicar~ multa de cinco a cincuenta pesos 
o prlslOn de dos meses a un a~o al que sin justa causa, con per
juicio de alguien y sin el consentimiento del que pueda resultar 
perjudicado, revele algOn secreto o comunicación reservada que -
conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto". -
( 30 

Una vez reflexionado el contenido de dicho articulo, comen
.taremos que quien por su posición de trabajo, tiene acceso al s~ 

creta !ndustr!al, entre otros, y revela lndlscrlmlnadamente el -
contenido de ellos, comete un delito en forma general, sea cual 
fuere la clase de secreto, sea Industrial o comercial, ya que -
con ello causa a sabiendas, un perjuicio !limitado al competidor 
lo cual, repercute en forma directa en la clientela ya que ésta 
cae en una confusión grave: al darse ésta hipótesis es necesario 
aplicar en forma tajante lo preceptuado en la norma vista, eli-
mlnando autom~tlcamente la posibilidad de caer en uno de los su
puestos de la competencia desleal. 

Abundando en los comentarios sobre dicho articulo encontra
mos que es pena alternativa, quiere decir ésto, que el juez, de~ 

tru de los limites fijados por la ley puede imponer sanciones -
que van desde una multa de 5 a 50 pesos, o bien, prisión en caso 
extremo de dos meses a un a~o. ésto de acuerdo a las circunstan
cias externas de ejecución y peculiaridades externas del del in--

( 30 ) COdlqo Penal para el Distrito Fed~!:!L· Ed. Porrúa, 44a. -
ed. México 1988 p~g. 69 
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cuente. No podemos soslayar una opinlOn muy personal, en el sen
tido de que, las sanciones mencionadas son absurdas para estos -
tiempos. 

Se destaca también que, el delito debe cometerse sin que -
exista una causa justa que amerite la acc!On, es decir, que no -
haya una norma legal con la que se pueda justificar el hecho, e
jemplo de ello lo es, el revelar un secreto sin la autorlzaclOn 
previa de la persona que lo conf!O, para estar de acuerdo con lo 
ya hablado en relación a dicho articulo. 

De acuerdo a ésto, un secreto puede ser revelado por cual-
quier persona que será, desde luego, el sujeto activo del dell-
to, ésto en virtud del tipo de empleo que desempene y del cargo 
que ocupe, no Importando si en el momento en que lo revela, esta 
desempenando su encargo. 

Por otro lado, el sujeto pasivo de este delito evidentemen
te puede ser una persona flstca o moral Inexcusablemente perju-
dlcada por ta dlvulgaclOn de algo considerado como confidencial. 

También es necesario dejar claro lo que teOrlcamente se es
tablece sobre el objeto jurldlco de este delito; bajo esta consj 
deraclOn, el objeto jur!dlco de este delito lo constitluye la 
libertad Individual (segOn la teorla), ya que el que resultare -
ofendido tiene la garant!a frente a la posesión del secreto que 
tiene otra persona. 

Oe Igual forma, se deja aclarado que se trata de un delito 
de lesiOn porque se actoa dolosamente y se consuma en el momento 
de la revelación del secreto, razón por la cual no es viable ha
blar de tentativa. 
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Nos parece particularmente Interesante precisar los elemen
tos del tipo que, finalmente configuran el delito de revelación 
de secretos. El maestro Raúl Carrancá y Trujillo, establece que 
los elementos del tipo de este articulo son los siguientes: 

"a) Revelar un secreto o una comunicación secreta, conoci-
dos con motivo del desempeño de un empleo, cargo o puesto cual-
quiera. 

b) Que la revelación se haga sin el consentimiento de la -
persona a quien afecte directa o indirectamente el secreto o la 
comunicación revelados, y, además, con perjuicio del propio afee 
tado directa o indirectamente o de cualquier persona; 

e) Que el agente haya querido al hacer la revelación, vio-
lar el secreto, aún cuando no se haya propuesto causar el daño -
resultante". ( 31 ) 

Estamos de acuerdo con la opinión de dicho autor, salvo lo -
establecido en el inciso e, ya que es evidente que al revelar un 
secreto industrial se causa daño y el sujeto activo del delito lo 
sabe, por lo tanto, no es excusa el que no se haya propuesto cau
sar daño. 

Para finalizar los comentarios hechos sobre este articulo, -
sostenenmos que si es aplicable a nuestro te~a porque, el hecho -
de revelar un secreto es indiscutiblemente desleal y deshonesto.
si el secreto revelado tiene que ver con el desarrollo industrial 
o e orne re i al . 

( 31 ) Carranc~ y Trufillo, Raúl. C .. M.i.9_Q_!.~.!!.~L~2~- Ed. Po--
rrúa. 4a. ed. México 1972, p~g. 396. 
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Siguiendo esta tOnica, veamos un poco acerca del articulo -
211 que textualmente menciona: "La sanción sera de uno a cinco -
anos, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de pro
fesión, en su caso, de dos meses a un ano, cuando la revelación 
punible sea hecha por persona que preste servicios profesionales 
o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el se-
creta revelado sea de carácter Industrial". 

Este articulo nos habla de que, en caso de que la revela--
clón del secreto recaiga en un profesional, técnico, funcionario 
o empleado público, la pena se agravara porque ameritara en su -
caso, de uno a cinco años de prisión, o la lmposiciOn de una mu! 
ta de cincuenta a quinientos pesos, cosa totalmente anacrónica -
en nuestros tiempos. La pena referida es aplicable también a la 
situac!On de que la publicación o revelación sea de caracter in
dustrial. No Importando en este caso, quien sea el sujeto act\-
vo, sino el hecho de que el secreto revista un carácter \ndus--
trial. 

Una vez analizados los articules anteriores, concluimos de 
alguna manera que, aunque el articulo 210 es aplicable a nuestra 
materia por el hecho de revelar un secreto, se considera de ma-
yor ingerencia el articulo 211 que a nuestro parecer, es el que 
debe invocarse para los casos en que quiera establecerse uno de 
los múltiples supuestos de competencia desleal, porque es el que 
en forma especifica se refiere al secreto Industrial. 

Prosiguiendo esta ilnea, encontramos un articulo mas, que -
forzosamente debe ser estudiado; éste es ei 253 que comprende a
quellos delitos contra el consumo y la riqueza nacional. 

El tipo de delito al que nos referimos en el párrafo ante-
rior, tiene que ver con actos que al realizarse, afectan grave-
mente al consumo nacional y siendo ésto as!, se hacen acreedores 
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quienes cometan este !licito, a prisión que va de 2 a 9 años, o 
en su caso, a una multa de diez mil a doscientos cincuenta mil 
pesos. Reiteramos que se hace Imprescindible una revisión muy -
acuciosa de las sanciones para adecuarlas a nuestra realidad -
actual. Dentro de los actos a que hacemos mención, se encuen--
tran algunos que a nuestro entender, ademas de afectar al con-
sumo nacional, también implican competencia desleal; los actos 
a que hacemos referencia son los siguientes: 

En un primer término, tenemos a la fracción 1 Inciso b, la 
cual textualmente menciona: 'Todo acto o procedimiento que evi
te o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre con
currencia en la producción o en el comercio'. ( 32 ) Se ha rei
terado que uno de los actos de competencia desleal es el evitar 
o dificultar la libre competencia como lo menciona el inciso al 
que hacemos referencia, por lo tanto, se considera que éste si 
es factible de ser Invocado corrigiendo, de tal forma, actos 
que afectan Ja materia de nuestro tema. 

De Igual modo, también se debe tomar en cuenta Ja fracción 
primera del Inciso d) que a la letra dice: 'Todo acuerdo o com-
blnación, de cualquier manera que se haga, de productores, lndu~ 

trlales, comerciantes o transportistas, para evitar la competen
cia entre si y traiga como consecuencia que los consumidores o -
usuarios paqueo precios exagerados". 

En nuestra opinión, el inciso que precede es la base para -
Invocar la aplicación del articulo 253 para el caso concreto de 
que existan actos de competencia desleal, por el hecho de evitar 
la competencia entre los comerciantes e industriales por un lado 
y, por el otro, que se afecte al consumidor de acuerdo a lo ya -
estudiado (en este sentido, remitAmonos al anAlisis hecho a la -
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Ley Federal de Protección al Consumidor). 

?ara agotar lo que hace al estudio del Código Penal, tene-
mos el articulo 254, fracción lll que textualmente cita: 

Articulo 254 "Se aplicar!n igualmente las sanciones mencio
nadas del articulo 253: 

III. Cuando se publiquen noticias falsas, exageradas o ten
denciosas, o por cualquier otro medio Indebido se produzcan 
transtornos en el mercado interior, ya sea traténdose de mercan
clas, de monedas o titulas y efectos de comercio". 

Esta fracción es aplicable al delito cuyo objeto jurldico -
es la economla nacional. Pero también nos parece que el exagerar 
o falsear en las noticias sobre productos y servicios es un acto 
que, independientemente de afectar a la economla nacional, tam-
bién constituye un acto de competencia desleal, dentro del cual, 
se afectan a muchos competidores en el mercado Interno. 

En lo que respecta al estudio de este delito diremos lo si
guiente: que se trata de un delito de lesión, doloso, donde el -
agente emplea un medio para perturbar, en este caso, la economla 
nacional y, en esta forma consumar el delito. Como elemento del 
tipo tenemos que éste consiste en causar transtornos perjudicia
les en el mercado nacional de mercanclas, monedas, titulas y e-
fectos de comercio, siendo el sujeto activo cualquier persona. -
Ademés, debe probarse el nexo causal entre el medio empleado, -
que sea indebido y el transtorno causado a la economla nacional. 
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8. REGLAMENTO DE LAS ESTACIONES RAO!OO!FUSORAS COMERCIALES, CUL
TURALES, DE EXPER!MENTAC!ON CIENTIFICA Y DE AFICIONADOS. 

Continuando ahora sobre uno m4s de los puntos que conforman 
la estructura de este capitulo, abriremos un panorama general SQ 
bre el reglamento cuyo titulo enunciamos. Para empezar,debe que
dar claro que tampoco en él se ecuentra especlflcamente un refe
ferencia concreta al complejo problema de competencia desleal, -
no obstante, si existen una serle de disposiciones que, al no -
cumplirse traen como consecuencia la caltficactOn expresa de las 
presunciones b4sicas que ata~en el fenómeno que nos Interesa; 
asl que, en Igual forma, cuando las faltas sean reparadas aOn en 
forma Indirecta, se lncldlr4 firmemente en el combate a la com-
petencla desleal. 

En este orden de Ideas, aboquémonos ya al estudio pormeno
rizado de algunas de las normas que en nuestra opinión, merecen 
una atención mas concreta. Un primer punto dentro de ello, tiene 
que ver con las clases de estaciones radtodtfusoras a que se re
fiere dicho reglamento, siendo de nuestro interés particular las 
de tipo comercial; éstas son destinadas a la explotac!On de pro
paganda del mismo género, los mecanismos de dlvulgac!On para lo
grar tal objetivo consisten en Instrumentar conferencias, propa
gandas musicales, piezas de teatro, tnformaciOn deportiva y de -
Interés general, as! como también la dlvulgaclOn cientlftca y 
artlstlca. Por tal motivo, debera entenderse que sOio veremos 
los articulas que a nuestro parecer son dirigidos en forma dtre~ 

ta hacia este tipo de radiodifusoras y que ademas, se relaciona~ 

en forma Indisoluble con nuestro tema. 

De tal suerte, el articulo 114 del presente reglamento a la 
letra dice: Queda prohibido transmitir noticias y mensajes cuyo 
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texto sea contrario a la seguridad del Estado, a la concordia 
internacional, a la paz y al orden público, a las buenas costum
bres, a las leyes del pals y a la decencia del lenguaje o que -
perjudiquen los Intereses económicos colectivos, causen escanda
lo o ataquen en cualquier forma al Gobierno constituido a la vi
da privada, honra o intereses de las personas o que tengan por -
objeto, manifiestamente, la comisión de algún delito, que obs--
trucclone la acción de la justicia". ( 33 ) 

Respecto de tal articulo, sólo nos ata~e la prohibición a -
la transmisión de mensajes cuyo texto sea contrario a las buenas 
costumbres en perjuicio de Intereses económicos colectivos, ade
mas, de que cause escandalo, o bien, ataquen en forma grave la -
vida privada, honra e Interés de las personas. En tal virtud, • 
Insistimos en que sólo nos estamos ocupando de las transmisiones 
de radlodlfusoras comerciales, se entiende pués que, el tipo de 
mensajes a que nos referimos son aquéllos que revistan la misma 
naturaleza. 

Ahora bien, dentro de la transmisión de este tipo de mensa-
jes encontramos dos clases de sujetos; el primero de ellos, es la 
radlodlfusora misma, encargada de la transmisión, el segundo, lo 
conforman el grupo de los comerciantes e industriales que son 
quienes pagan para que sus propagandas se transmitan directamente 
al público, lo cual redundara en estos sujetos para que consuman 
sus productos. 

Innegablemente, se da una competencia con otras personas de
dicadas a lo mismo, las cuales, también hacen uso de este medio -

( 33 ) Reglamento de las Estaciones Radlodifusoras Comerciales, -
Culturales, de Experimentación Cientlflca y de Aficionados. 
Información proporcionada por el Sistema de Información Le 
gislativa de la camara de Diputados. 
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para llevar sus bienes al mercado, siendo su obligación velar -
por que la propaganda que se transmita sea correcta, leal y ho-
nesta, respetando con ello la de sus adversarios. Para el caso -
de incumplimiento de lo anterior, es comprensible que ambos su-
Jetos Incurran en una competencia desleal, ya que ponen en entre 
dicho el prestigio y fama pGbl!ca de los demas concurrentes. 

Una razón como la expresada, implica una proh!bic!On de los 
mensajes que violen flagrantemente la linea de una contienda 
leal y honesta. Tenemos entonces, material suficiente hasta aho
ra, para darnos cuenta de que no se permiten mensajes que lesio
nen el orden público. 

Una Idea mas en este sentido e lntimamente relacionada con -
lo que hasta aqul exponemos, tiene que ver con aquellos mensajes 
que vayan contra las buenas costumbres, recalcamos nuestra pos-
tura de sólo hablar de menciones de tipo comercial, ésto a pro-
pósito de traer a la memoria el que en alguna parte de nuestro -
tema, se ha citado ya lo Inherente a los usos honrados y a las -
buenas costumbres en materia comercial, siendo ésto pilar funda
mental para propiciar una competencia sana. 

Ahora, tenemos la necesidad de hacer hicapié en los mensa-
jes que vayan en contra de intereses económicos colectivos. Es -
por demas, precisar que, intereses de caracter económico, son a
quellos que buscan el beneficio de una sociedad, ya que es ésta 
quien actúa como público consumidor y comprensiblemente, no de-
sea ser perjudicado en su economla. 

El grupo social puede ser victima del engaño por medio de -
radlodifusoras que, en sus transmisiones se atreven a emitir meo 
sajes falsos lo que, indudablemente perjudicara en forma inmedi~ 

ta el interés económico colectivo, presupuesto innegable de un -
acto de concurrencia desleal. 
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Ahora bien, se tienen también mensajes que pueden llegar al 
extremo de provocar esc!ndalo o atacar totalmente la vida priva
da de las personas; se comprende bajo esta situación, uno de los 
objetivos de la competencia desleal, es decir, desacreditar ai -
competidor. 

Otro de los artlcuios dignos de an!lisls es el 116 que, te! 
tualmente menciona; "Queda prohibido transmitir la propaganda y 
anuncios de productos industriales y actividades de cualquier -
clase que engañen al pObllco o que le causen algOn perjuicio -
por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplj 
caclones o propiedades•. 

Vemos en el contenido de dicho precepto, una prohibición -
expresa hacia los actos que traen aparejado alguno de los supue~ 

tos de competencia desleal. Su contenido se refiere al engaño de 
que es objeto el pOblico cuando recibe indicaciones falsas, res
pecto de los productos o servicios de un competidor, con ello, -
se perjudica de manera inmediata al consumidor, as! como también 
a industriales y comerciantes. Este proceder es deshonesto, ya -
que aleja a la clientela y en Gltlma instancia, reflexionamos -
que cada quien busca su propio beneficio. 
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1. UBICACJON DE LA HARCA DENTRO DEL DERECHO EN GENERAL. 

Antes de comenzar, debemos dejar asentado, que en Jos cap!
tulos anteriores se ha venido desarrollando el tema concerniente 
a la competencia desleal en materia comercial y todo lo que ella 
Implica; todo ésto no ha sido en vano, nos interesa lograr con -
dicha explicac!On, un enfoque especifico hacia una sola de las -
muchas materias que abarca el rubro general de competencia des-
leal; con ello, queremos dejar claro que, para nosotros lo 
trascendental es lo que tiene que ver con la propiedad indus---
trlal concretamente, referirnos a las marcas, ello para interre
lacionar en forma adecuada la sustentaclOn vital de este trabajo 
denominado, "La Competencia Desleal en Materia Marcarla". 

Con el esquema ya presentado en el presente capitulo, dare
mos, en primer término, algunas generalidades sobre el tema lnh~ 

rente a la marca, para después, en forma m!s estricta, abocarnos 
al tratamiento de un fenOmeno tan complejo como lo es en Intima 
relac!On con ella, la competencia desleal; ambas, pertenecen a -
una nueva denomlnac!On jurldica que es el derecho marcarlo. 

lQué es la marca dentro del derecho? Un cuestlonamlento de -
tal naturaleza, trae a colaciOn opiniones doctrinales que hacen -
coincidir a la mayorla de los autores, que a su vez opinan que. -
los bienes de una empresa tienen una división fundamental basada 
en dos caracteres distintos. Por un lado, hablan de los llamados 
bienes materiales y, por el otro, de los inmateriales; dentro de 
estos últimos, a su vez, se ubican todas aquellas situaciones re
ferentes a los derechos comerciales, la clientela y los elementos 
de la propiedad industrial. 

Una vez hecha esta distinción, habremos de constreñlrnos ha
cia aquellos bienen pertenecientes a la esfera de propiedad lnma-
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terial. Desde punto de vista conceptual, el profesor Oavld Ran-
gel Medina, nos da la siguiente ldea: "Conjunto de los derechos 
resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo 
intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del -
provecho material que de ellos puede resultar, acostOmbrase dar
le la denominación genérica de propiedad intelectual, o las de-
nominaciones equivalentes propiedad inmaterial, bienes jurldlcos 
inmateriales y derechos intelectuales". ( 34 l 

la doctrina, también divide a la propiedad inmaterial o de
recho Intelectual como es llamada en términos m~s comunes, en -
dos ramas. En la primera parte de esta div!s!On, se encuentran -
los derechos de autor y, en un segundo plano, localizamos a la -
propiedad industrial que, de acuerdo con el autor anteriormente 
citado el cual menciona a Paul Roubier, toma de él este concep-
to: "puede ser definida como un nombre colectivo que designa el 
conjunto de institutos jurld!cos o leyes que tienden a garanti-
zar la suma de una persona y a asegurar la lealtad de la concu-
rrencla industrial y comercial". ( 35 

Es necesario a nuestro entender, darle particular preeminen 

cla a la llamada propiedad industrial como rama del derecho !nt~ 

lectual, no as!, de aquélla que se relaciona con la de derechos 
de autor. 

Siendo ésto as!, la propiedad industrial, se divide en un -
primer momento, en aquéllo inherente a las creaciones industria
les nuevas, llamadas comunmente invenciones, tal es el caso de -

34 Ransel Medina, David. Tratado de Derecho Marcarlo. Ed. -
Libros de México. 1a. ed. México, 1960. p~g. 89 

35 Rangel Medina, David.~ p~g. 101 
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las patentes y los certificados de invención, por el otro lado, - . 
se divide esta rama en signos distintivos, que a su vez, dan pro
tección, afirman y extienden la actividad del empresario, siendo 
estos últimos, los que constituyen la parte que nos incumbe den-
tro de la propiedad Industrial, ya que dentro de dichos signos se 
encuentra, entre otros, la marca y la represión de la competencia 
desleal. 

As!, podemos decir, que la marca se encuentra dentro del 11~ 

mado derecho intelectual en la parte concerniente a la propiedad 
industrial. De esta forma, ubicamos dentro del derecho, a aquélla 
ello, nos permite ahora continuar con el desarrollo del presente 
capitulo. 

2. ASPECTOS HlSTORICOS. 

Se hace necesario antes de dar un concepto sobre la marca.
mencionar unos antecedentes de car~cter histórico sobre ésta, -
para entender su importancia, sobre todo en el derecho mexicano. 

De tal suerte, las marcas en un principio fueron impuestas 
por el Estado como medio de control. El articulo 30 del "Regla-
mento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e ln-
dlas" que data del 12 de octubre de 1778, el cual disponla que -
toda la mercancla que se embarcara hacia las Indias deberla de -
llevar su marca legitima y en caso de comprobarse la falsedad -
en ellas, as! como los despachos, se castigarla a los autores y 
complices, tomando esta acción como un grave delito; la pena im
puesta consecuentemente, era de cinco años de presidio y adem~s 
se les privaba para siempre de comerciar en Indias. 

un antecedente m~s para abundar sobre ésto, lo es el Código 
de Martlnez de Castro, dentro del cual quedaron establecidas sa~ 
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clones para el delito de falsificación de marcas industriales y 
comerciales, vigentes éstas hasta 1903. 

En el Decreto del 30 de junio de 1896 sobre el depósito de 
marcas de apariencia extranjera, en su articulo 14, se obligaba 
a los fabricantes establecidos dentro de la zona de vigilancia -
que dieran apariencia extranjera a sus productos, sin que dicho 
procedimiento fuera realmente una falsificación a depositar en -
la Secretarla de Hacienda y en las Aduanas, las demarcaciones, -
marcas de f~brica y todos los distintivos que utilizaran al ex-
pedir sus productos para ser aceptados como nacionales. 

Como se ve, es en este siglo cuando se tiene mucho cuidado 
al legislar sobre la propiedad Industrial y lógicamente, sobre -
marcas. Tiene lugar en esta época, la creación, entre otras le-
yes, de la Ley de Marcas de Industria y Comercio del 25 de agos
to de 1903; m~s adelante, surge una ley que data del 25 de ju-
nio de 1928, destaca en sus estipulaciones y en forma especial, 
la marca como fuente del derecho a la misma. Con posterioridad, 
tiene su origen la Ley de Propiedad Industrial que data del 31 
de diciembre de 1942 y finalmente, la actual Ley de Invenciones 
y Marcas del 10 de febrero de 1976. 

3. CONCEPTO DE MARCA. 

Haciendo una cronologla lo m~s precisa posible, estamos en 
condiciones ahora, de dar un concepto de lo que es la marca. En 
forma general, se dice que la marca es una sena! hecha a una co
sa y que se utiliza para distinguirla de otra. En materia comer-
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clal, la marca constituye un signo distintivo que se utiliza pa
ra denotar los bienes y servicios de un comerciante o Industrial 
competidor de los de los otros, lo cual determina, la calidad de 
de dichos productos o servicios dentro de un mercado competitivo. 

A contlnuaclOn, tenemos una serle de conceptos de diversos -
autores respecto de la marca, los cuales, se caracterizan por co~ 
slderar a ésta como un signo distintivo e indicador de proceden-
cia para amparar bienes y servicios. 

Siendo ésto as!, el primero de nuestros autores es Joaquln -
Garrlgues, eminente autor espa~or que nos dice de la marca, la -
marca es, " el signo diferenciador de las mercaderlas que se fa-
brlcan o se venden, o de los servicios que se prestan por una em
presa. La pertenencia de una mercaderla a una empresa determinada 
puede hacerse visible mediante el empleo de la firma o del emble
ma del establecimiento. Pero es m~s frecuente, emplear un signo -
arbitrarlo de dlferenclaclOn -marca- que demuestre al comprador -
que aquella mercancla se fabrica o se vende por cierta empre- - -
sa". ( 36 ) 

A su vez, Roberto Mantilla Melina opina: "No basta al comer
comerciante Identificar su negoclaclOn por medio de un nombre, -
combinado con dibujos y exteriorizado constituye la muestra que -
gula al público hacia el establecimiento respectivo, sino que le 
Interesa que las mercanclas que produce o expende puedan ser f~-
cllmente distlnguldad de otras similares, y fomentar as!, el In-
cremento de la demanda del producto por parte de aquellos grupos 
que aprecian sus pecuallares cualidades. 

( 36 ) Garrlgues, Joaquln. ~!.!.· p~g. 256. 



- 85 -

Para la ldentlflcaclOn de las mercanclas se utilizan las 
marcas, signos puestos sobre ellas o sus envolturas y que, pue-
den consistir en el mismo nombre del comerciante o de la negocl~ 
clOn o en cualquier otra designaciOn peculiar de fantasla; en el 
emblema de la negociaciOn o en un slmbolo o en un dibujo cual- -
quiera, en una combinaclOn determinada de colores etc." ( 37 ) 

Un autor mAs Garciadiego, en su obra intitulada "La Empre-
sa'', parafraseando Giussepe Ferri dice que, éste conceptúa a la 
marca de la forma siguiente: "la marca es el signo distintivo 
del producto y precisamente el signo a través del cual se com--
prueba la procedencia de la mercancla de una determinada empre-
sa. La marca es un signo extrlnseco del producto, es decir, que 
éste debe estar completo, sea funcionalmente, sea estrictamente, 
sin la marca: la marca puede, por tanto, consistir en la forma 
del producto o de la envoltura". ( 38 ) 

Un teOrico mAs es Joaquln Rodrlguez y Rodrlguez. Para él la 
marca es "la se~al externa que es usada por un comerciante para 
distinguir los productos por él elaborados, vendidos o dlstribu! 
dos, de manera que el adquirente pueda cersiorarse de su proce-
dencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la campe 
tencla desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el 
prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos infe-
riores o no acreditados".( 39 ) 

37 Mantilla Malina. Roberto. Derecho Mercantil. Ed. Porrúa 
4\a. ed. México, 1986 pAg. 120 

38 Bauche Garciadle.go, Marl2.. ~. pAg. 117 

39 Rodr_lguez y Rodr!guez, Joagutn. Curso de Derecho Mercan
.t.il. Tomo J. Ed. Porrúa. 28a. ed. México 1974. PAg. 425 
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Observamos en este concepto que el autor, ademas de conside
rar a la marca como un signo distintivo e Indicador de proceden-
cla de mercanclas, también considera algo sumamente importante 
sobre la marca, el que con ella se evitan surgan los efectos de -
una competencia desleal. 

La opinión anterior también va dirigida al concepto que es-
tablece César SepOlveda en su libro intitulado "El sistema Mexlc~ 
no de Propiedad Industrial", el cual textualmente dice: "La marca 
es un signo para distinguir. Se emplea para se~alar y caracterl-
zar mercanclas o productos de la Industria, o bien, servlcios,dl
ferenclandolos de los de otros. Tiene por objeto la marca prote-
ger las mercaderlas y los servicios poniéndolos al abrigo de la -
competencia desleal mediante la ldentlflcacl6n. Están destinadas 
a especializar los productos en que se usan o los servicios que -
se valen de ellas y a Indicar y a garantizar su procedencia o las 
empresas que los prestan. Cumplen un doble propósito las marcas.
El primero, que segGn ya se dijo, permite distinguir los produc-
tos o servicios de su compet.ldor, y por lo tanto posibilita al -
Industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar 
la elección del públ leo hacia los articulas que elabora o expen-
de. Por el otro constituye la marca una garant!a para los consu-
mldores, que pueden obtener el tipo y la cal ldad de mercanclas y 
servicios que desean obtener, y que les merecen confianza, tanto 
por la uniformidad del producto y por la calidad de los servi--
clos como por el precio, as! como por sus experiencias persona-
les anteriores en relación a las mercader!as y a su prestigio, a 
los servicios y su eficacia, las marcas aportan a la mercanc!a -
una Individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre 
los articulas competidores o análogos".( 40 ) 

( 40 ) ~~pólveda, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad !n
!11!.illlAl· Ed. ?arrúa, Za. ed. México, 1981. p.lg. 113 
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Otro ilustre profesor de derecho mercantil, Barrera Graf, -
también nos habla de lo que, a su entender constituye la marca -
diciendo que ésta • a pesar de su origen histOrlco coman y de -
que primitivamente lo que caracterizaba a la marca era la indivl 

dualizaciOn de la empresa y la comprobaciOn del cumplimiento de 
los reglamentos impuestos por la autoridad pGbiica como garantla 
de la calidad de ios productos, en la actualidad se diferencia a 
la marca del nombre comercial objetivo en que aquélla es signo -
distintivo de mercanclas, en tanto que como ya vimos, el nombre 
comercial es el que distingue e individualiza la negociación. A~ 

bos signos, en cambio, confieren derechos inmateriales de que es 
titular el empresa~io". ( 41 ) 

Aumentando nuestro acervo sobre conceptos acerca de la mar
ca encontramos varios en la Enciclopedia Jur(dica Omeba, los cu~ 
les, no debemos dejar de mencionar ya que contienen elementos y 
caracterlsticas primordiales. Estos conceptos son los que a con
tlnuaciOn mencionamos: 

"Es el pabellOn de la mercaderla con los atributos y garan
tlas que como tal representa, bien sea referidos al comerciante 
e industrial por una parte, al consumidor en otra o al Estado -
donde concurre el hecho de su fabricaciOn o venta por la respon
sabilidad de tutelar el patrimonio moral y material de los indi
viduos que :en su territorio act!Ían en funciOn de la comunidad -
jurldica internacional que io integran'. ( 42 ) 

41 Barrera Graf, Jorge. ~ pág. 283 

42 Enciclooedia Jurldlca Omeba. Tomo XIX. Ed. BibliogrAfica 
Omeba. Argentina, 1964. pAg. 91 
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"La marca surge como una expresión que se materializa en -
slmbolos del esplritu; como tal es legislada por el derecho ln-
dustrial que norma la "propiedad industrial", precisamente en la 
generalidad de propiedad y la particularidad de industrial con -
caracteres, en este liltímo caso, propios y esenciales, inheren-
tes a singularidad de su naturaleza jurldica". ( 43 ) 

"Debe seílalarse que la marca de fAbrica o comercio lleva 
como Inherente a la calidad de co,erciante o industrial el dere
cho de usarla; forma parte.del patrimonio de los mismos y sirve 
para acreditar la garant!a de calidad de los productos que dife
rencia y nomina, constituyendo su apropiación o uso Indebido una 
verdadera usurpación." ( 44 ) 

Volviendo hacia David Rangel Medina autor anteriormente ci
tado, éste hace referencia a la doctrina italiana contemporAnea, 
en la cual la mayor!a de sus seguidores opina que la marca, con~ 

tituye un bien inmaterial que se material iza, valga la redundan
cia, al ponerse en las mercanc!as y en el embalaje y, aclarar, -
que estas dos liltimas caracter!sticas de la marca hacen la dife
rencia entre esta doctrina y las demAs. Un ejemplo de ello lo eo 
centramos en el concepto que Tullio Ascarelli, uno de sus repre
sentantes nos da sobre la marca, la cual a la letra dice: "La 
marca sirve para individualizar el producto, también ella constj 
tuye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una coo 
traseíla puesta en las mercanclas o en su embalaje y que sirve 
para indicar la procedencia del producto de una hacienda deter-
minada, atrayendo y conservando la clientela, puede conservarla, 
al quedar cubierto del peligro de que el plibl ico compre otros -
productos, creyéndolos suyos". ( 45 

43 Enciclopedia Jur!dica Omeba. ~· pAg. 92 

44 lb.iJiem PAg. 92 

4 5 ~ill.!ll ... JlllL<!. Q..Lill· P A g • 1 5 7 
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Cabe reflexionar que nuestra Ley de Invenciones y Marcas no 
da un concepto preciso de marca. Sin embargo, en su articulo 87 
establece que dicha ley reconoce a las marcas de productos y las 
marcas de servicios. El primer tipo de marcas se refiere a los -
signos distintivos de artlculos o productos de otros de su misma 
especie o ciase. Y que el segundo tipo, se refiere a los signos 
que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase. 

Una vez visto el panorama conceptual de los diversos auto-
res que hablan de la marca, es preciso dar un concepto general -
que señalamos que, cada una de las marcas es un signo lndividua-
1 izador de mercanclas,la cual hace que se distingan los bienes y 
servicios de un competidor denotando la calidad de éstos de aqu~ 

!los pertenecientes a otros comerciantes o industriales dentro -
de un mercado competitivo. Ademas, con la marca se comprueba la 
procedencia de los artlcuios, caracterizandose por ser idOnea, -
original y novedosa. Con ella se tiene la seguridad de que la -
clientela se seguira conservando y atrayendo. Finalmente, pode-
mos decir que la marca da protección a los comerciantes de aqué-
1 ios competidores desleales, porque con ella se garantiza, tanto 
la calidad como el tipo de producto o servicio cuando son adqui
ridos por los consumidores. 

4. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA. 

Como hemos afirmado en el punto anterior, la marca es un -
signo distintivo surgido del Intelecto de su creado, con la cual 
se identifican los bienes y servicios de otros de la misma espe
cie o clase. No obstante, en materia de marcas, no basta que és
tas sólo tengan esta función, sino que ademas, se requiere de su 
uso y de su registro. De tal suerte, consideramos que estos dos 
Oltimos son la fuente del derecho a la marca. 
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a) uso 

Esta fuente del derecho a la marca fue la primera en utili
zarse por todos los paises • Esta consiste en el hecho de que -
quien primero use la marca, es quien tendrA derecho sobre ella y 
no por quien primero la deposita o registra. En estas circunstaD 
clas, la persona que alegue haber usado primero la marca, podrA 
impugnar los derechos que tuviere aquélla que la ha registrado; 
siempre y cuando demuestre mediante pruebas idóneas que la usaba 
con anterioridad al registro de la marca. 

"Este sistema tiende a desaparecer en la actualidad por los 
inconvenientes que presenta, entre ellos, el hecho de que se si! 
ve de una marca ya Idealizada por otro se le presume que ha obr~ 

do de mala fe. Sin embargo, esta presunción puede ser inexacta.
pues se excluye la posibilidad de que el uso mAs antiguo sea po
co importante y por consiguiente que haya quedado Ignorado del -
tercer usuario. Desde entonces, no se podr!a convencer que ha -
obrado con dolo el nuevo adquirente que se sirve de la misma 
marca". ( 46 ) 

b) Registro 

Esta fuente es considerada formalista en el sentido de que 
el derecho a la marca es de aquél que primero la registra, y 
quien la haya utilizado con anterioridad a dicho registro no po
drA hacer valer ningún derecho. 

( 46 ) Nava Negrete. Justo. ~recho de las Marcas. Ed. Porrúa -
la. ed. México 1985. pAg. 411 y 412 
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En efecto, en esta fuente de derecho a la marca se darA al -
titular de ésta toda la protecclOn que la ley otorga, la cual co
rrerA a partir del momento del registro, ya que en esta hlpOtesis 
no se producen efectos retroactivos en el supuesto de haber usado 
la marca aún antes del registro. 

El problema que se presenta para el caso, es que el único -
que tiene derecho a usar la marca es el que primero la registra, 
sln importar el hecho de que alguna otra persona la haya usado -
con anterioridad a dicho depOsito. Consideramos, que estA come--
tlendo un acto de competencia desleal, porque ademAs lo hace do-
losamente ya que el tercero perjudicado no tendrA ninguna forma -
de protecciOn legal por el hecho de haber registrado la marca. 

5. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA EN EL DERECHO MEXICANO. 

Las fuentes de derecho a la marca reconocidas por la doctri
na mexicana y adoptadas por nuestro orden normativo son el primer 
uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el m~ 

dio mAs eficaz para la protecciOn del signo marcario. El sistem3 
adoptado por nuestro pa!s puede considerarse como mixto ya que, -
si bien es cierto que bAsicamente es el registro el que genera la 
exclusividad del derecho al uso de la marca por conceder plenitud 
de derechos a favor del propietario. también es verdad que el uso 
produce efectos jur!dicos antes del registro de una marca que co
menzO a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual -
existen procedimientos y plazos que conducen a la anulaciOn del -
registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada 
con antlcipaciOn. 

Pués bien, dicho lo anterior pasemos al anAlisis de la Ley -
de Invenciones y Marcas para constatar lo que ésta dispone con --
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respecto a las fuentes del derecho a la marca. 

a) El Registro en la Ley de Invenciones y Marcas. 

La ley a la que hacemos referencia dice que es lndispensa-· 
ble el registro de una marca para obtener el derecho a su uso -
exclusivo ante la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, -
según se establece en el articulo 88 que a la letra menciona: 
"El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su 
registro en la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial."(47) 

Asimismo, el articulo 89 del citado ordenamiento, advierte 
a toda persona que esté usando o que quiera usar un3 marca para 
distinguir los productos que fabrique, que para que puedan obte
ner el derecho al uso exclusivo de una marca, deben de llevar a 
cabo todos y cada uno de las formalidades y requisitos que se e~ 
tablecen en mencionada ley y reglamento. 

Del mismo modo, establece que igual derecho "tendrán todos 
los comerciantes y prestadores de servicios debidamente estable
cidos respecto a los articulas que vendan o !os servicios que -
prestan en ei territorio nacional y de los cuales quieran lndi-
car su procedencia". ( 48 ) Sin embargo, aón cuando ei uso excly 
sivo se obtenga mediante un registro, éste no será obligatorio, 
ya que una persona puede usar su marca a~n sin registrarla, pero 
con esta actitud no podrá obtener los beneficios que otorga ia -
Ley de Invenciones y Marc.as (salvo el derecho de sol !citar el --

( 47 ) Legislación sobre Propiedad Industrial Transferencia de 
Iecnologla e Jnverciones Extranjeras, o.lt._Llj;. pág. 35 

e 4a i !J!.i.E.~ pág. 36 
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registro en los términos y condiciones que veremos mAs adelan--
te). 

Mientras tanto, analicemos el derecho que, como ya vimos, -
se desprende de una marca registrada. 

En este sentido, diremos que el derecho al uso exclusivo se 
tendrA mientras esté vigente el registro, cuya duración es de 
cinco anos a partir-de la fec~a legal, o sea, la fecha y hora de 
presentación de la solicitud de registro. Este plazo sera reno-
vado de manera indefinida, por perlados iguales, es decir, de 
cinco anos siempre y cuando se llenen los requisitos estabieci-
dos en dicha disposición legal. ( artltulo 112 de Ja LIM ). 

Dicho lo anterior, la renovación del registro sólo procede
rA si el interesado comprueba que ha seguido usando la marca en 
una forma continua y efectiva, ademas, se sigue aplicando a los 
mismos productos y servicios la solicitud que ampara. Si la mar 
ca se protege dos o mas clases de productos o servicios, basta 
con que se compruebe el uso efectivo ininterrumpido de por lo -
menos una clase. (articulo 140 de la LIM). 

Ahora bien, "el titular de una marca registrada tiene el -
derecho mas amplio de impedir que una persona registre o use.el 
signo distintivo del que él es el único propietario y puede de
mandar la nulidad de un registro que posteriormente hiciere•. -
( 49 

La exclusividad que otorga el registro da al titular de 
dicho signo distintivo el derecho a pedir que se cumpla con las 

( 49 ) l!.a.J:r:fil:a Graf. Jorge.ob. cit. pAg. 313 
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diversas acciones que para ello se tienen; como lo es el caso en 
que se apliquen las Infracciones administrativas, demos un ejem
plo, cuando se use una marca parecida a la suya en grado de con
fusión que ampare los mismos productos o servicios (articulo 210 
fracciOn JI de la LIM). 

Otra acción, que puede solicitar se cumpla, es la acción 
penal al comprobarse el delito de uso de marca parecida en grado 
de confusión, a otra registrada después de haberse impuesto la -
sanclOn administrativa (articulo 211 fracción VIII de la LIM). 

Ademas de las acciones mencionadas en el p!rrafo anterior.
el titular también podra pedir de los infractores la reparación 
y pago de los danos y perjuicios sufridos con motivo de la In- -
fracción o delito. Esto se establece de acuerdo a lo que senala 
el articulo 214 de la propia Ley de Invenciones y Marcas. 

b) El Uso en la Ley de Invenciones y Marcas. 

Si bien es cierto lo que mencionamos anteriormente con res
pecto a que una marca puede ser usada aQn sin su registro, tam-
blén es cierto que el titular de una marca no registrada no pue
de usarla de manera exclusiva, ademas, tampoco puede hacer valer 
los derechos que dicha ley otorga entre los que destacan las ac
ciones judiciales, penales y administrativas cuando su marca se 
vea afectada por imitación, falsificación o uso ilegal de la 
misma. 

No obstante, la ley que analizamos establece textualmente -
en su articulo 93 que, "el derecho al uso de una marca, obtenido 
mediante su registro, no producir! efecto contra un tercero que, 
de buena fe, explotaba en la RepGblica la misma marca u otra se-
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mejante en grado de confusión, para los mismos o similares pro-
duetos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado 
a usar la marca con mas de un a~o de anterioridad a la fecha le
gal de su registro, o del primer uso declarado, que debera com-
probar en su oportunidad. 

El tercero, tendra derecho a solicitar el registro de la 
marca, dentro del a~o siguiente al dla en que fuere publicado.el 
registro vigente, en cuyo caso debera tramitarse por el lntere-
sado y resolverse previamente la nulidad de éste". 

Habiendo mencionado el articulo anterior, queremos dejar 
claro que esta ley también otorga un derecho a los due~os de las 
marcas no registradas; es decir, se refiere al derecho de poder 
registrar su marca anulando una ya registrada, la cual debe sor 
parecida a la suya en grado de confusión y aplicada a los mismos 
productos y servicios, siempre y cuando compruebe el uso de su -
signo distintivo en los términos y condiciones que se establecen,, 

Continuando con este orden de ideas, es preciso que nos a-
bequemos al tema concerniente al uso de las marcas registradas, 
para que de este modo nos demos cuenta de la importancia que la 
ley da a dicha fuente. 

Por lo tanto, diremos que la marca se debe usar tal y como 
se registro, de lo contrario se extingue el registro, ademas las 
modificaciones que se le hicieren a la marca seran objeto de una 
nueva solicitud, salvo aquéllas que se refieran a las dimensio-
nes, materiales en la que esta impresa, grabada o reproducida 
(articulo 115 de la LlM). 

El titular debera comprobar el uso efectivo de la marca en 
cuando menos una de las clases en que ésta esté registrada, en -
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el término de tres anos siguientes a su registro. En caso de no 
demostrarlo, se extinguir! de pleno derecho (articulo 117 de la 
LIM). Todo ésto debe ser estimado por la Secretarla de Comercio 
y Fomento Industrlal. 

En la actualidad la comprobaclOn y renovac!On de uso de la 
marca consiste en formular una declaraciOn conforme el modelo -
de solicitud que proporciona la DlrecclOn General de Desarrollo 
TecnolOgico. Dicha solicitud se completa seftalando los datos de 
la marca como son: el número de registro de la misma, la denom1 
nación objeto del registro, en caso de ser nominativa, asentar 
que se trata de una marca !nominada o mixta segOn sea el caso.
Ademas, se debe senalar la fecha legal y la de expedición, asl 
como los art!culos y servicios que ampara, la clase de produc-
tos, nOmero de la marca y clase en que se comprobó el uso efec
tivo. Por Oltimo, se debe especificar la fecha y número de reso 
lución de la Oltlma renovaclOn, en caso de estar disponible (e~ 

to último Implica una informaclOn opcional). 

En cuanto a los datos del titular, diremos que éste debe -
proporcionar su nombre, domicilio, ubicación de la fabrica o e~ 
tablecimiento, apoderados (en caso de no hacerlo por su propio 
derecho } y domicilio para oir notificaciones. 

En caso de existir un usuario autorizado, éste debe indi-
car su nombre, ubicaclOn de su fabrica o establecimiento y su -
número de resolución por la cual se registro el usuario autori
zado, en caso de que esté disponible. 

Corno paso siguiente, en la solicitud se piden datos econO
micos cuya información es para la comprobación de uso. En este 
supuesto, se debe señalar las ventas resultado de la comercla-
lizaciOn de los productos o servicios que se amparan con la mar 
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ca, indicando año(s) y cantidad(es). 

Para la comprobación de uso de la marca deberA indicarse -
por lo menos los datos correspondientes al año en que se presen
ta la solicitud. Para la renovación de la marca deberAn indicar
se los datos correspondientes a los dos últimos años y al año en 
que se presenta la solicitud. De no estar en pJsibiiidad de ln-
dicar las del año en que se presenta la solicitud, dQbera seña-
lar las d~ los tres años anteriores. Asimismo, se debe anota• el 
lugar y fecha, f irml, nombre y caracter de la persona que formu
la la declaración. 

Continua1do con la forma en que deben ser usadas las mar- -
cas, se de~e mencionar que el articulo 119 de la propia ley dice 
que las marcas deben de !ie1ar ostentiblemente la leyenda "ma~ 

ca registrada" o su abreviatura "Mar. Reg.", o las siglas "M.R.". 

La sanción por incumplimiento :01siste en privar al dueño de la 
marca de las acciones civiles y penales de persecución por imi-
taciOn, falsificación o uso ilegal de dicho signo distintivo. 
Cuanjo se trate de marcas de servicio la leyenda debe presentar
se en el lugar donde se contraten o presten los servicios, as! 
como en el lugar donde se pueda presentar grAf icamente. 

Otra leyenda obligatoria que se debe acompañar a la marca -
es la de "Hecho en México "aunque la marca no esté registra-
da. Los productos de exportación deberan ostentar una contraseña 
según lo establecido por la Secretarla de Comercio y Fomento In
dustrial. (articulo 121 de la LIM). Dichas leyendas también de-
ben figurar en las etiquetas, envases o empaques en que se con-
tengan los productos al expenderse al público (articulo 122 LIM). 

El articulo 123 de la ley a que nos referimos señala que se 
considerar! como tendiente a inducir al público a error y ameri

tara sanción administrativa, el caso bajo el cual se proporcio--
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nen indicaciones en productos nacionales amparados por marcas r~ 

gistradas o no, relativas éstas a registros en otros paises o 
leyendas en idiomas extranjeros, as! como la inserción de falsas 
indicaciones de procedencia. 

Para finalizar con este punto, diremos que la Secretarla de 
Comercio y Fomento Industrial puede delcarar obligatorio el uso 
de las marcas en todos aquellos casos que por su origen, natura
leza o aplicación, se relacionen estrechamente con la economla -
del pals y con las necesidades pOblicas (articulo 125 LIM). 

6. FUNCIONES DE LA MARCA. 

Se puede encontrar en diversas legislaciones y en las vari~ 
das opiniones de los autores, que la marca tiene varias funclo-
nes y todos coinciden en las que a continuación mencionamos: 

a) Función de uisttnción. 

Esta es la principal función de la marca, ya que hace refe
rencia a que la marca individualiza un servicio o producto para 
reconocerlo entre varios iguales o semejantes. Dicha función de
riva de su propia naturaleza, ya que la marca es un signo dls- -
ttntivo. 

El objeto de la marca es proteger a los productos de una i
mitación o falsificación, por tal motivo, a ésta la ley lo otor
ga un car~cter de tal naturaleza para que no se vea usurpada. 
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Por lo tanto, es necesario dar algunos ejemplos en los que 
la marca distingue al producto. Por ejemplo, la marca "TIMEX" -
ampara en forma expresa a un reloj, con lo cual, éste se distin
gue de los demás relojes que forman parte de la misma especie. 

Por lo que hace a la base legal de esta función, ella está 
prevista en forma por demás clara en la Ley de Invenciones y Mar 
cas dentro de su articulo 87 que habla tanto de marcas de produ~ 

tos, como también de los servicios y sus marcas respectivas. Es
te establece que, las primeras se sustituyen por signos que di~ 

tinguen los articulas o productos de otros de la misma especie -
o clase y los segundos, por los signos que distinguen los servi
cios de entre los demás de la misma especie o clase. 

En Igual forma, el articulo 89 en su primer párrafo de la -
misma ley dice que,"Toda persona que esté usando o quiera usar -
una marca para distinguir los artlculos que fabrique o produzca, 
podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las 
formalidades y requisitos que establecen esta ley y su reglame~ 

to". Es decir, que una persona puede adquirir el derecho de uso 
exclusivo de la marca al registrarla, siempre y cuando esta per
sona quiera usar o esté usando una marca para distinguir los -
articulas, que fabrique o venda de otros de la misma especie o -
clase. 

b) Función de lndlcaciOn de Procedencia. 

Esta función de la marca, tiene como propósito dar a cono-
cer al pOblico el origen del servicio o producto. Realmente, la 
denotación de la marca senala quién es el empresario, fabricante 
o establecimiento de procedencia mas no menciona el lugar de ori 
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gen. Dicha indicación. hace que tanto el comerciante como el In
dustrial, se sientan seguros de Ja reputación comercial de su e~ 

tablecimiento o f~brica, ·consecuentemente, también de sus produf 
tos o servicios, razón que incide en el consumidor para que éste 
adquiera los productos con la calidad que éstos proporcionan. 

Sin embargo, hay autores que no reconocen esta función, co
mo es el caso que menciona el maestro David Rangel Medina citan
do a Alois Troller quien opina textualmente al respecto: •cuando 
una marca se empieza a usar debe, como una regla, ser sostenida 
por la reputación del negocio al que pertenece. Entonces, toda-
v!a no es capaz de garantizar por si misma la mercanc!a, ni de -
dar al consumidor, Independientemente de la firma, una noción a
cerca de la cal !dad de los productos, experimentados por él mis
mo u obtenidos a través de una tercera persona. Pero -concluye
los innumerables ejemplos de marcas notoriamente conocidas, las 
cuales traen a Ja mente apoyo para el punto de vista que exclu-
ye de Ja función de las marcas la designación del negocio".(5D) 

AJvarez Soberanis complementa estas ideas con Ja siguiente 
opinión: "Esta función de la marca como signo distintivo de Ja -
empresa que fabrica los productos, ha ido perdiendo importancia, 
debido a que vivimos en un mundo complejo, en el que existen mi
les de productos diferenciados a través de las marcas y muchas -
empresas resultar!a poco pr~ctlco tratar de que el consumidor m~ 
morlzara, ademh de aquél las, Jos nombres de éstas•. ( 51 ) 

51 Alyarez Spberanis Jaime. LL~ulacjOn de las lnvencio-
nes y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Ed. Po- -
rrüa. la. ed. México, 1979. p~g. 62 
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A nuestro parecer, esta postura no es correcta, ya que con
sideramos que el signo dlstlntlvo a que nos hemos referido, sl -
Indica la procedencia de los productos, los cuales, evidentemen
te, vienen de una persona cuyo prestigio es reconocido al momen
to mismo de Identificar la calidad de los productos y la marca -
que en ellos se se~ala. Nuestra aseveración llene su base jurld! 

ca en el articulo 89 de la LIM párrafo 2o. el cual, establece 
que los comerciantes y prestadores de servicios tendrán derecho 
a adqulrlr el uso exclusivo de los productos que vendan o servl
clos que presten en el territorio nacional de los cuales quieran 
Indicar su procedencia. En conslderarión vertida, notamos que 
dentro de nuestro orden normativo también hay un reconocimiento 
a la función que ahora tratamos, siendo ésta primordial para la 
marca. 

c) Función de Propaganda 

Esta función, se ref lere al papel que juega la marca con 
respecto a la publicidad de los productos que ella ampara. Pues 
bien, al llevar a cabo una acclOn de propaganda de bienes o ser
vicios, ésto se hace por medlo de la marca, ya que ésta es la 
que queda gravada en la mente de las personas, lo cual permite -
una Identificación plena de los bienes, as! como su calidad y -
procedencia. Por otro lado, esta función constituye un medio pa
ra atraer a la clientela ya que, por lo general, el público con
sumidor Indica su preferencia hacia los art!culos que sean lden
tl f icados por las marcas que más se conocen y que, por lo mismo, 
suponen ser las mejores, ésto de acuerdo al apoyo que dichas 
marcas reciben a su vez, de todos y cada uno de los medios publj 

citarlos tales como: radio. televisión. revistas. etc. 

Mencionando nuevamente a Alvarez Soberanis, excelso trata-
dista de la materia, nos referimos a una opinión más de él sobre 
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ésto,"e: p1•Jces:i d•! co11erciallzd,:lón se :!foctOa a travé; de 11 -
p~bllcld!-1 •l? 11·; m.1rca; d•! lH pN11u·:t1i·; C•Jn el propO·;lto, de • 
de~)ertar el impulsa de compca• en los adq•lrentes potencia\e1. 
Paca ~lcan!dr el obj1tivu I! r¿alizd~ promociones y campa~as an 
ll rd.1il, l•lS ¡rnriódico;, \.¡ tele1i;l611 y 101 ~~uncia•;. S~ O-• 

frec~n incentivos a los clientes, se slmpllflca al a~to mls~a • 
da 11 compra, sa les otorg1n créditos y baíllftc~cl~nas, se l~t 

h~ce partlclp1r en 101 sorteas y se les p?rstgue por todos los 
medios qui tl~ned a su nlc•nce las empresas para conseguir que 
consuman". ( 52 ) 

Lo hasta aqul analizado, nos permite afirmar que, gracias 
al gran éxito de dlfuslOn de tas marcas, se ha logrado que el -
consumidor se diriga directamente a los productos o servicios -
que ostentan determinada marca, no verificando siquiera su cali
dad, sino por el contrario, con la sola menclOn de la marca ple~ 

san estar adquiriendo los productos y servicios de Optima cali-
dad. 

Ejemplifiquemos ésto con la adquislclón de unos pantalones 
de marca "Levis Strauss". por ese solo hecho se plensa que el -
vestirlos dará mas categorla y distinclOn, ésto incide sobre to
do , en el sector econ6míco compuesto de jóvenes, cuyos recursos 
son por demas estables. qulenes los portan, piensan que son los 
pantalones de mezclilla de mejor calidad. Lo más importante en -
este ejemplo, es que la marca juega un papel preponderante, ya -
que quien adquiere un producto que considera de calidad, expresa, 
en primer término a la marca, no habla de unos pantalones de me~ 
clilla de determinada calidad. 

As! pués, seguros estamos de que la marca si cumple su fun-
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clón de propaganda, ya que ademAs de atraer a la clientela me- -
diante la Identificación de los productos, multiplica ostentlbl~ 

mente las utilidades de la empresa. 

d) Función de Protecclón. 

Una primera Idea en este sentido, tiene la Intención de en
fatizar que, esta función consiste en proteger, por un lado, al 
consumidor que, evidentemente, es quien adquiere los productos -
que ampara la marca, y con ello se evita que aquél pueda ser en
ga~ado cuando las mercanclas que obtiene no corresponden a la 
marca que se cree. Por el otro, la marca cumple la función de 
protección hacia el titular contra los competidores que intenten 
usurpar o falsificar la misma, ya que ésta hace que los comer- -
clantes tengan la confianza de que los consumidores habrAn de 
preferirlos porque estarA dada la garantla a sus productos o ser 

vicios. 

Al respecto, Justo Nava Negrete manifiesta que, "dicha fun
clón, es mAs bien una consecuencia lógica de su reconoclmlento -
legal, que indudablemente, trae consigo que el bien o entidad 
que se trata de regular se enmarque dentro de una estructura ju
rldlca que responda a nuestra realidad, y por lo mismo, resulta 
lmpreclndlble no sólo en nuestro sistema jurldico, sino en todos 
aquéllos, particularmente la de los paises en desarrollo como el 
nuestro, que los Intereses sociales tengan preeminencia sobre 
los individuales o privados, de tal suerte, que si el público 
consumidor constituye el destinatario de la marca, requiere de -
una protección jurldlca idónea que asegure su confianza en la e
lección de un producto o la prestación de un servicio dentro de 
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una gama de otros iguales o similares con diferentes marcas 11-
bremente disponibles, evitando, mediante medidas coercitivas de 
que sea enga~ado y sea un instrumento mas del consumismo enaje-
nante o irracional". ( 53 ) 

Con la cita textual ya dada anteriormente, sOlo nos queda -
por considerar que, las legislaciones de propiedad Industrial, -
sobre todo aquélla referente a las marcas, deben velar por una -
protecclOn al Interés social, beneficiando con ello a la clase -
consumidora. Ademas, también se debe proteger al titular de la -
marca para evitar con ello, la usurpaciOn, falsificaciOn o uso -
Ilegal de la misma. 

7. DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO. 

En el caso de México, cada uno de los tratadistas de la ma
teria hablan de los derechos y obligaciones del titular de la 
marca y la mayorla, coinciden en los mismos supuestos. Una de -
las coincidencias la constituye el estar de acuerdo con los de-
rechos y obligaciones que se extraen de los diversos artlculos -
en la Ley de Invenciones y Marcas que a continuación enumeramos: 

1. Consideramos que el principal derecho que se obtiene al 
registrar una marca es su uso exclusivo. Además, con ello se pug 
de oponer a cualquier persona que quiera utilizarla sin su con-
sentimiento. 

2. Otro derecho que otorga el uso exclusivo de una marca, -
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es el poder ejercer acciones civiles y penales contra aquellas -
personas que usurpen o falsifiquen una marca o Ja usen ilegalmen 
te. Las acciones a que nos referimos son las siguientes: 

a) Puede pedir se imponga la infracción administrativa co-
rrespondiente de acuerdo a lo que establece el articulo 210 frac 
ción ll y !!! de la Ley de Invenciones Y Marcas. 

bl Puede ejercer acciones penales en caso de que otra per-
sona use su marca sin consentimiento, o utilicen otra marca pa
recida a la suya en grado de confusión a otra registrada después 
de haber quedado firme la sanción administrativa correspondien-
te. Estos delitos se encuentran establecidos en el articulo 211 
fracción JV, V! y Vil!. 

3. El derecho de poder demandar la nulidad de un registro -
que se quiera hacer respecto a la marca, ya sea la misma o una -
parecida en grado de confusión y aplicada a los mismos y slmila· 
res productos. ( articulo 147 fracción 11 J. 

4, El derecho a que con el registro se protejan los produc
tos o servicios que se soliciten ( artlculos 94 y 95 de la L!M). 

5. Derecho a la renovación de la marca indefinidamente por 
periodos de cinco a~os, siempre y cuando se cumplan los requisi
tos legales. (articulo 112 de la LIM) 

6, Derecho a usar su nombre propio como marca siempre y -
cuando, lo haga en la forma en que regularmente la use (articu
lo 133 de la LIM ). 

7. Derecho a autorizar a otras personas para que, utilicen 
su marca, aplicada a todos o determinados productos o servicios 
que ésta ampara, de acuerdo al convenio que establezcan, y a la 
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ley (articulo 134 de la L!M ). 

8. Un derecho derivado del punto anterior, es aquél en que 
los usuarios autorizados también puedan ejercitar acciones con-
tra la fals!ficac!On, Imitación o el uso Ilegal de la marca (ar
ticulo 136 segundo pArrafo de la L!M). 

9. Derecho a transmitir la marca registrada segQn lo que e} 
tablece el COdlgo Civil ( articulo 141 de la LIM ). 

Derechos de los dueílos de marcas ~xtranjeras o que amparen 
productos extranjeros. 

1. Se tiene el derecho de prioridad, éste consiste en poder 
pedir el registro de su marca en México dentro de los seis meses 
siguientes de haber solicitado el registro en un pals extranje-
ro, siempre que ese pa!s conceda a los mexicanos el mismo dere-
cho, con el fin de que en nuestro pals se considere registrada -
la marca en la misma fecha que lo fUe'en el primer Estado extra~ 

Jero (articulo 113 de la L!M). 

8. OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA MARCA. 

t. Usar una marca tal y como fue registrada, en caso contr~ 
rlo, se entenderA extinguido el registro (articulo 115 primer 
pArrafo de la L!H). 

z. Se tiene la obllgaciOn de registrar cada una de las mod! 
f!caclones que se le hicieren a la marca, salvo las que se le 
hicieren a las dimensiones o material en que se imprime, grava o 
reproduce la marca, (articulo 115 segundo pArrafo de la LIM). 

3. Demostrar el uso efectivo de la marca, al menos en una -
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clase de las que esté registrada, dentro de los tres años slguie~ 

tes al registro (articulo 117 de la LIM). 

Es particularmente important.? la última obligación citada, -
ya que si una persona registra '• m•rr.a cara amparar determinados 
productos y no la usa, perjudica a los demas competidores que de
sean obtener los beneficios de la marca amparando los mismos pro
ductos o servicios, ya que éstos, si tienen el interés de utili-
zarla, y de esta forma, obtener un provecho económico y personal, 
ademas, en cierto momento ésto coadyuvara a ayudar a la economla 
del pals porque entre mas se distribuya la fama de la marca, ha-
bra una demanda de un volumen tal que se necesitara producir mas 
bienes, y asimismo, incrementar la distribución de servicios, és
to acarrea como consecuencia, la generación de un mayor número de 
empleos. Ahora bien, en cuanto a los productos que ampara la mar
ca, puede darse el caso de que lleguen a explotarse, por lo cual 
el pals tendra mayor flujo de divisas, todo ello, gracias a la 
difusión de la marca. En el caso contrario, es decir, si una mar
ca registrada permanece estatica, no se lograra objetivo alguno -
y si se perjudicara notoriamente el interés general. 

Por otra parte, consideramos que los beneficios que otorga -
la ley al registrarse una marca, deben verse compensados por el -
uso o explotación de la misma en beneficio mismo del pals. 

4. Continuamos ahora con el analisis correspondiente a las g 

bligaciones del dueño de la marca. Poner en forma ostentible en -
sus productos la leyenda "marca registrada", o la abreviatura 
"mar. reg. "o las siglas "M. R." (articulo 119 de la LiM). Al 
darse cualquier omisión a este respecto, no podran ejercitarse a~ 

e iones civiles ni penales. 

5. Es obligación de los dueños de marcas de servicios, poner 
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la leyenda anterior en el lugar donde se contraten o presten los 
servicios, as! como donde se presente en forma gr~flca, (articu
lo 119 tercer p~rrafo de la LlM). 

6. En aquellos productos de elaboración nacional, Indicar -
la ubicación de la fabrica o el lugar de producción. En caso de 
que los productos se fabriquen en el extranjero, Indicar el lu-
gar donde se utiliza su oficina en territorio nacional. ( artlcy 
lo 120 de la LlM). 

7. Poner en los productos que utilicen, marcas que estén 
registradas o no de manera ostentlble, la leyenda de "Hecho en -
México". 

En los productos de exportación también se pendra una con-
traseña que distinga los productos hechos en México. (articulo -
121 de la L!M). 

Siguiendo con las obligaciones del dueño de la marca, vea-
mas lo que se refiere a licencias obligatorias: 

a) El dueño de una marca tiene la obligación de registrar -
usarla. suJetandose al criterio de la Secretarla de Comercio 

Fomento Industrial por razones de interés pGblico. 

b) Por la razón anterior, la propia Secretarla también po-· 
dra prohibir el uso del registro de la marca, (articulo 125 de • 
la LIM). 

9. En cuanto a la transmisión de la marca: 

a) Para el caso de una transmisión de una marca, el nuevo · 
titular. tiene la obligación ineludible de registrar este acto -
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ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico para que sur
ta efectos contra terceros, ( articulo 142 de la LIM). 

b) En el caso de solicitar el registro de la transmisión de 
una marca habiendo sido ésta transmitida ya varias veces sin re-
gi strar, se tiene la obligación de registrar y comprobar las 
transmisiones anteriores. (articulo 144 de la LIM). 

10. Obligaciones de titulares de marcas extranjeras que am-
paren a su vez, productos extranjeros: 

a) Para el caso de productos que ampara una marca cuya fabrJ 
cación se da en el extranjero, éstos deberan indicar el lugar que 
correspondan en el territorio nacional, (articulo 120 de la LIM). 

b) Aquellas personas que vendan artlculos de origen extran-
jero con marcas no registradas en México pero si en otro pals, dg 

beran Indicar el lugar donde fue hecho el registro. Si ello no se 
hiciere, se haran acreedores a una sanción, (articulo 126 LIM). 

c) En el caso de haber solicitado el registro de una marca -
extranjera con el afan de tener el derecho de prioridad que otor
ga la ley, es obligación comprobar en los tres meses siguientes a 
la fecha en que se solicitó el registro de la marca en México, 
que éste se presentó en el pals de origen dentro de los seis me-
ses anteriores, (articulo 114 de la LIM). 
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l. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATE-
RIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Es necesario dar una breve explicación histórica del papel 
que ha jugado un fenómeno como el de la competencia desleal en -
las legislaciones anteriores a la vigente en materia de propie-
dad Industrial, con ello tendremos la posibilidad de entender 
cual es la mec~nica actual de dicha materia, as! como el ~mblto 

jurldico y especlflcamente: el que concierne al derecho mexica-
no. 

a) Código Penal de 1871. 

Siendo esto as!, diremos que en un primer momento en el Có
digo Penal de 1871 no se estableció disposición alguna acerca 
del tema que nos ocupa, no habla un concepto, caracterlsticas o 
elementos que la identificaran, sin embargo, si se sancionaban -
algunos actos considerados desde entonces como competencia des-
leal, tal era el caso de falsificación de marca. as! como su u-
surpación e imitación. 

b) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889. 

En este orden de ideas, es hasta 1889 cuando comienza la 
expedición de leyes en materia de propiedad industrial. En este 
ano es cuando se expidió la "Ley de Marcas de F~brica" que data 
del 28 de noviembre. 
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Este orden legal, dejaba establecido en su articulo 16 que.
habla falslflcacl6n de marcas de fAbrlca, cuando se usaren como -
tal una reproduccl6n exacta y completa de otra cuya produccl6n 
exacta y completa de otra cuya producci6n estuviera ya reservada, 
ademAs, que la lmltacl6n fuera de tal naturaleza que presentara -
una Identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no as! en cíe! 
tos detalles, fuere susceptible la marca de confundirse con otra 
legalmente depositada. 

c) Ley de Marcas del 25 de Agosto de 1903. 

Posterior al C6dlgo Mercantil de 1889, surge la del 25 de a
gosto de 1903 denominada 'Ley de Marcas Industriales y de Comer-
clo'. Esta ley, por lo que hace a nuestro tema, contempla penas -
por falslflcacl6n o uso ilegal de una marca, por la venta de aqug 

llos bienes que porten Ilegalmente una marca, por Inducir al pO-
bllco a error, por usar marcas con Indicaciones falsas, etc., las 
diversas disposiciones mencionadas estAn contenidas en los artlcy 
los 16, 19, 20 y 23 del citado ordenamiento. Reglamentando tam- -
bién lo concerniente a la acci6n por daños y perjuicios en sus 
articules 29 al 32; asimismo, hay disposiciones relativas al pro
cedimiento de orden penal. 

d) Decreto del 28 de Mayo de 1928. 

Con anterioridad a la expedlcl6n de la ley del 26 de junio -
de 1926, se public6 un decreto en el Diario Oficial del 26 de ma
yo de ese mismo año, en donde se autoriz6 al Ejecutivo para fer-
mar la legislaci6n vigente sobre patentes de lnvenci6n, marcas de 
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fabrica y demas inherentes a la propiedad industrial. Ademas de -
ésto, en el inciso c de dicho decreto se estipulaba que se esta-
becerla una pena especial para los delitos de propiedad indus- -
tria!, modificando, en caso necesario, lo que disponla ei Código 
Pena 1. 

e) Ley de Marcas del 26 de Junio de 1928. 

Esta ley dispone por vez primera en su contenido, un articu
lo en el que se sancionan acciones que constituyen desde nuestro 
particular punto de vista y en forma general competencia desleal. 
El apoyo legal que reafirma nuestro acerto, lo es el articulo 78 
de la ley, el cual con fines Ilustrativos mencionamos: 

"Se castigara con arresto menor y multa de segunda clase o -
una pena a juicio del Juez, al que con falsas pretensiones en el 
ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un 
competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión 
de sus productos con los de este último". 

Como se vé, dicho precepto a nuestro entender, contiene las 
caracterlsticas que generalizan a la competencia desleal, éstas -
son !as siguientes: 

1.- Utilización de falsas pretensiones en e! ejercicio de! -
comercio. 

2.- Que con las pretensiones anteriores, se busque desacredi 
tar los productos de un competidor. 

3.- Que por cualquier medio se trate de inducir a confusión 
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acerca de los productos ofrecidos por cierto comerciante, en re-
1 aclOn con los de su competidor. 

Es importante destacar que, dicha ley establece articulas -
en los cuales hay ya casos contretos de competencia desleal como 
lo es aquel supuesto bajo el cual se trata de producir confuslOn 
sobre los articulas que ampara la marca, ésto mediante indlca-
ciones falsas.Esta hipOtesls estA fincada en el articulo 79 de -
la ley en cuestlOn, que en forma expresa dice lo siguiente: 

"El que en sus efectos ponga o fijen marcas, membretes o 
"etiquetas" etc., en las que hagan indicaciones falsas, ya sea -
de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constl
tuclOn de los objetos que amparen, serA castigado con uno o dos 
a~os de prlsiOn y multa de segunda clase, o uoa u otra pena, a -
juicio del Juez: y el que con dolo, simplemente venda, ponga en 
cuenta o clrculaciOn efectos as! marcados, incurrlrA en la pena 
de arresto menor y multa de segunda clase". ( 54 ) 

Para apoyar aGn mAs el ejemplo y la afirmaciOn del pArrafo 
anterior, tenemos el articulo 73 primer pArrafo del cuerpo nor-
mati vo citado que a la letra dice: "Se castigarA con 1 a 2 a~os 
de prlslOn y multa de $100 a $2000, o una u otra pena a juicio 
del Juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expenda, una 
marca registrada legalmente, conforme a esta ley, en favor de o
tra persona con el fln de amparar articulas similares".( 55) 

( 54 ) ]ljario Of!cja! de J¡¡__[llifil.l..O.Jl, publicado en México el -
dla viernes 27 de julio de 1928. 

( 55 ) Diario Oficial ~· 
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f) Ley de Propiedad Industrial de 1942. 

La denominada "Ley de Ja Propiedad Industrial" de 1942, fue 
publicada en el Diario Oficial de Ja Federación, siendo entonces 
presidente Constitucional el General Manuel Avila Camacho. El o~ 

jeto principal de dicho ordenamiento por vez primera, era normar 
en una forma mas estricta todo lo relativo a Ja propiedad indus
trial, es decir, Jo que concierne a las marcas, patentes, avisos 
y nombres comerciales, procurando con ello remprimlr hasta donde 
fuese posible Ja competencia desleal. 

Siendo esto as!, en el articulo 148, se dispone Ja aplica
ción de sanciones penales, como lo veremos mas claramente en el 
articulo 260 del mismo ordenamiento, para los casos en que se 
dieran falsas indicaciones de procedencia en las marcas estuvie
ran o no registradas. Esta ley también daba una definición de i~ 

dicación de procedencia, entendiéndose textualmente: "la design! 

clón o mención de un Jugar cualquiera a titulo de Jugar de ela-
boración, recolección o extracción de un producto".( 56 ) 

De igual manera, en su capitulo VIII se comprende una serie 
de artlculos referidos al procedimiento ante la Secretarla de E
conomla Nacional para el caso de falsificación, imitación o uso 
ilegal de las marcas. 

Por Jo que hace el titulo VII denominado "Publicidad de los 
Derechos de Propiedad Industrial", se establece en su articulo -

( 56 ) Diario Oficial de Ja Federación, publicado en México el -

dla viernes 27 de julio de 1928. 
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238 primera parte que, "Las resoluciones administrativas que de
claren la invasión de una patente, o la imitación, falsificación 
o uso ilegal de una marca o aviso comercial registrados, o de un 
nombre comercial, o la existencia de la confusión a que se refie 
re el articulo 263 de esta ley, se publicaran en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial ••• ".( 57 ) 

Este articulo 238, remite en forma Inmediata al articulo 
263 de la propia ley, ya que a nuestro entender es aqul donde se 
contienen los elementos generales y caracterlsticos de una comp~ 

tencia desleal en la materia de propiedad Industrial, tanto es -
as! que nos vemos en la necesidad de mencionarlo textualmente: 

"Se lmpondra prisión de tres dlas a un ano y multa de diez 
a mil pesos o una sola de estas penas, a Juicio del Juez, al que 
con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a d~ 

sacredltar los productos de un competidor; o que por cualquier -
medio trate de producir confusión con el establecimiento, los ...... 
productos o los servicios de un competidor". ( 58 ) 

El articulo anterior se encontraba dentro del capitulo 11 ... 
del titulo VII denominado "De los que violen otras disposiciones 
relativas a la Propiedad Industrial", en él, se imponla una pena 
por la comisión de un delito en el cual, caben todos y cada uno 
de los actos desleales de la competencia mercantil o Industrial. 

Sin embargo, dentro del mismo capitulo y titulo, quedan es
tablecidas diferentes disposiciones que tamhlén corresponden a -

5 7 º-i.21:1º ... J!f.lill.Lde 1 a Federa e i ón_. Q.b..........c.. 

58 ~. 
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delitos calificados como desleales, ello lo vemos en el articulo 
254 para el caso de dar indicaciones falsas, de una manera expr~ 

sa o lncidlosa. 

Para poner un coto al analisis que en este momento nos inte 
resa, se hace insoslayable en nuestra opinlOn, destacar que esta 
ley tuvo una falla técnica consistente en no Identificar en un -
sOlo articulo las infracciones administrativas y por otra parte, 
en no expresar los iilcitos, que corresponden a las faltas come
tidas por la comlsiOn de actos de competencia desleal. No obstao 
te, como se vera mas adelante, esta falla ha sido subsanada am-
pilamente en la actual Ley de invenciones y Marcas, materia de -
nuestro siguiente punto a desarrollar. 

Aclaramos que, tanto la ley anterior como la actual, sOlo -
se conforman con hablar de la persecuslOn de delitos contra la -
falsiflcaciOn, usurpaclOn y uso ilegal de una marca, siendo ésto 
as!, hay un supuesto elemental que tipifique en forma concreta -
el delito de competencia desleal, pese de ello, la represiOn ca~ 
tra la falsiflcaclOn, imltaciOn o uso ilegal de marcas, son ac-
tos desleales especificas cuyo género es la competencia desleal. 

2. LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA ACTUAL LEY DE INVENCIONES Y 
MARCAS. 

La actual ley que rige nuestro derecho de propiedad indus-
triai deroga la anterior en esta materia que data del afta de 
1942, as! esta publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn -
del d!a 10 de febrero de 1976, siendo Presidente Constitucional, 
el Licenciado Luis Echeverr!a Alvarez. 



- 118 -

Una de las pretensiones mas claras de esta ley es la de es
timular, en forma por demas amplia, la creatividad de los hom-
bres, para ello trata de regularla con las necesidades de la co
lectividad y las demandas de justicia; también es su propOsito -
eliminar obstaculos derivados de un régimen tradicionalista de -
propiedad industrial y con ello ampliar las facilidades que re-
requiere de un incremento tanto de la actividad como en capacl-
dad creadora de los mexicanos posibilitando con ello su explota
c!On comercial. 

Son estos los motivos que la referida ley establece en sus 
correspondientes art!culos pugnando por la protecc!On legal de -
la propiedad industrial y reprimiendo todos aquellos actos que -
traten de obstaculizarla, tales como la competencia desleal; es 
este punto el que en forma muy especial nos Interesa tratar en -
el presente capitulo. 

Para ser congruentes con esta informac!On mencionaremos te~ 

tualmente el articulo lo. de la ley: "esta ley regula el otorga
miento de patentes de !nvenc!On y de mejoras; de certificados de 
invenc!On y de mejoras; de certificados de invenciOn; el regis-
tro de modelos y dibujos industriales, los apoyos y facilidades 
respecto de los derechos mencionados solicitados por trabajado-
res, micro y peque~as industrias; e! registro de marcas, las de
nominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; as! -
como la represiOn de la competencia desleal en relaciOn con los 
derechos que esta ley otorga". 

Se deduce, al interpretar la anterior d!sposic!On, que la -
ley motivo de nuestro an41isis, solo regula a la competencia de~ 

leal en materia de propiedad industrial, sin que por ello quepan 
otros supuestos distintos a la materia mencionada. 
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Ahora bien, además de ello nuestro orden normativo sólo ha
ce una enunciación genera! de competencia desleal, dándole un tr~ 

tamiento de infracción administrativa como se desprende del pro-
pio articulo 210 inciso b de !a misma Ley de Invenciones y Marcas 
e! cual, establece a la letra: "la realización de actos relacio-
nados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos 
usos y costumbres en !a industria, comercio y servicios que im- -
plique competencia desleal". 

Empero, pese a que este inciso no consituye una definición -
de competencia desleal, el hecho mismo de que se explique que és
ta será considerada como infracción administrativa cuando se tra
ta de actos que vayan contra !os usos honrados y buenas costum- -
bres mercantiles, nos hace suponer en forma por demás clara que, 
al darse esta circunstancia se estará en presencia de la campe- -
tencia desleal. 

Entendemos que, enla disposición comentada, el legislador 
tuvo la pretensión de precisar como surge la competencia desleal 
como infracción administrativa, para e! caso de que al darse tal 
circunstancia, el competidor perjudicado acuda a la Secretarla -
correspondiente a demandar !a comisión de una infracción adminl~ 

trativa en su contra, y por ese sólo hecho estar bajo la denomi
nación de competencia desleal. 

La doctrina menciona que, al darse dicho inciso, se deja a
bierto el criterio del juzgador para que establezca si en dicha 
disposición cabe más supuestos o hipótesis que pudiesen ser ca-
lificados como competencia desleal no previstos en la ley, ya 
que toma dicho precepto como cláusula general y a las fracciones 

correspondientes que preceden las considera como "supuestos t!-

P i cos 11
• 



- 120 -

Horaclo Rangel Ortlz menciona para Ilustrar esta sltuaclón 
lo siguiente: "la adpoción de la clausula general (articulo 210 
(b) ) cumple dos funciones: recoger como supuestos de competen
cia desleal conductas no especificadas en las normas especiales 
(fracciones 1 a X) y proporcionar el verdadero fundamento a la 
prohibición. Ademas esta clausula general tiene el mérito de 
concentrarse en la. adopción de los medios escogldos,no necesa-
rlamente en los efectos". ( 59 ) 

No obstante, el mismo hace referencia a que existe en la -
jurisprudencia mexicana un precedente judicial del Primer Trlb~ 

na! Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que 
va en contra de su afirmación. El antecedente a que hacemos a-
lusiOn establece que la tipificación de competencia desleal es
tablecida por el articulo 210 (b) pudiese pensarse como anti-
constitucional por ser demasiado abstracta y nebulosa ya que -
no tiene elementos claros y precisos en la deflnlclOn de lo 
que es la Infracción. Ademas, establece que los hechos del ca
so se deben adherir a la hipótesis de la norma para que se a-
decae a los términos del articulo 16 constitucional, en cuanto 
a que, una sanclOn debe estar debidamente fundada y motivada. 
Es decir, el infractor debe saber con claridad y certeza en 
qué casos concretos su conducta va a quedar Incluida en la hl
pOtesis como tnfracclOn, de otra forma se dejara en estado de 
lndefenslOn a los presuntos infractores, precisamente porque -
la autoridad puede Juzgar mal en cuanto a dicha conducta, de-
bido a la imprecisa tipificación de una hipótesis de lnfrac- -
clOn mal definida en la ley por falta de precisión. 

( 59 ) Rangel Ortlz, Horacio. Revista Mexicana de Justicia. 
"Conceptos Fundamentales de la Competencia Desleal en -
Materia de Propiedad Industrial" Vol. 11. No. 4 octubre
diciembre, México 1984. P~g. 295 
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En el criterio del Tribunal, se puntualiza que no sOlo bas
ta con que se denuncie la acclOn de competencia desleal basAndo
se en lo establecido por el articulo 210 inciso b ya que éste es 
Impreciso, sino que ademAs se debe fundamentar la acclOn en uno 
de los supuestos contenidos en la enumeración posterior referida 

los casos especificas de concurrencia lllclta. 

Se hace ln~lnente aclarar, que el criterio anterior es sos
tenido incluso por la Dirección General de Desarrollo TecnolOgl
co de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial (dependen-
cla encargada de abocarse a todglo concerniente a la propiedad -
Industrial), para resolver demandas por Infracciones o lllcltos 
administrativos. Demos un ejemplo de ello; si un comerciante 
Industrial quiere demandar a otro por usar Ilegalmente su marca, 
la demanda debe hacerse apegAndose en el articulo 210 Inciso b, 
senalando ademas la fracclOn que se adec6e al caso concreto pa-
ra que de esta forma, pueda proceder su acclOn y posteriormente 
obtener con ello una resoluclOn favorable. AdemAs, no sO!o consi 
dera como competencia desleal a las infracciones administrativas 
sino también a los lllcltos a que se refiere el articulo de la -
propia ley. 

Siguiendo el camino y la secuencia de estas ideas, cabe se
nalar que, tanto el autor citado anteriormente (coincidiendo con 
la oplnlOn de otros doctrinarios) no estA de acuerdo con el ~rl
terio del Tribunal mencionado, ya que él considera que hay dema
siada benevolencia y generosidad con las personas en el ejerci-
clo de sus actividades empresariales, lo cual les hace lnevlta-
blemente Incurrir en competencia desleal. Insiste por otra parte 
el autor en que, cualquier conducta no contenida en alguno de 
los supuestos especificas a los que llama "tlpicos" que estable
ce la ley, se encuentra contenida en la clAusula general de com
petencia desleal, es decir el Inciso b, del articulo 210 de la -
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LIM ya que son muchas las causas de competencia desleal, tantas 
que serla imposible enumerarlas a todas en la ley misma; a este 
respecto ia cita textual correspondiente queda presentada en la 
siguiente forma: "Ocurre que ios comerciantes, industriales y -
prestadores de servicios pueden verse perjudicados tanto por 
violaciones a derechos consagrados de manera expresa como a tr§ 
vés de actos múltiples por parte de la competencia al grado que 
resultarla ocioso o inútil el procurar una enumeraciOn de todos 
los actos posibles e Imaginarlos para incurrir en competencia -
desleal". ( 60 ) 

Estamos de acuerdo con el autor respecto a que son muchos 
los actos de competencia desleal, por ello, comprendemos que 
serla cansado e Interminable enumerarlos a todos. Empero, los -
actos que menciona la Ley de Invenciones y Marcas van dirigidos 
directamente a los actos desleales vlolatorlos de la propiedad 
industrial y no puede Invocarse esta ley para todos los casos -
existentes. 

Pese a todas las consideraciones hechas anteriormente, y -
habiendo llegado a la concluslOn de que la ley no establece lo 
que se entiende por competencia desleal, sostenemos la creencia 
de que nuestro orden normativo considera a ésta en forma por dg 
mas vaga. Ellos nos permite enfatizar que debe darsele mas im-
portancia y ampliando su leglslaciOn tanto en la materia de prQ 
piedad industrial, as! como en otras areas que derivan del de-
recho comercial. 

Tenemos ya suficiente apoyo para pensar que, si es posible 
una ampliaciOn del contenido de esta ley a fin de establecer o

tros supuestos especificas en la materia, tales como los que 

( 60 ) iiM!J._el Ortlz. Horacjo~ oJl.,_.ilb pag. 297 
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maneja el Comité de Expertos sobre la Protección de la Falslfic9 
ción, que a su vez, forman parte de la Organización Mundial de -
la Propiedad Intelectual (OMPI) hipótesis que son recomendadas -
a diversos paises, entre ellos México, a fin de que éstos sean -
incluidos en sus legislaciones. Tal es el caso de la comisión de 
ll!citos por la fabricación, importación, la oferta de venta, de 
arrendamiento, el préstamo o la distribución gratuita de mercan
clas cuando constituyan actos de falslf lcaclón. 

3. MODALIDADES DE LA COMPETENCIA DESLEAL SOBRE MARCAS. 

Nos es necesario mencionar que, una de las ramas de la pro
piedad Industrial donde se cometen mAs actos desleales es sin dy 
da la materia de marcas; por tal motivo, hemos decidido abocar-
nos al estudio de éstas en los casos en que sean afectadas por -
actos de competencia desleal. 

En efecto, la doctrina habla de los actos desleales que se 
cometen en torno a los signos distintivos, pero se ve claramente 
que, en las marcas es donde podemos encontrar mAs casos de ésta 
Indo le. 

De tal modo diremos que, uno de l os meoios utlllzados para 
cometer los actos a que nos referimos es el caso de una usurpa-
e Ión de marcas, la cual, constituye una serle de manifestaciones 
diversas de la competencia desleal. 

Aqu!, el competidor agrega su nombre a la marca usurpada -
que copla o imita, o la estampa en la etiqueta, con esto el usur 

pador prepara una defensa sosteniendo que el nombre ldentlfica -
al producto, porque la clientela generalmente dlstigue los pro-
duetos por sus marcas, ademAs el consumidor tiene la creencia -
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de que se trata de un concesionario o distribuidor. 

Ahora bien, la doctrina también menciona otra forma de com-
petencla desleal; ésta, es el caso de la falsificación de marcas 
que consiste en la reproducción exacta de una marca con todos y -
cada uno de sus elementos. 

La imitación, es otro de los medios para cometer actos de la 
naturaleza de la cual venimos hablando; ésta se diferencia de la 
la falsificación en que no es una copia servil, total o parcial, 
de la marca auténtica sino que, provoca la confusión utilizando~ 

lementos parecidos, disponiéndolos en forma anAloga, utilizando 
colores, lineas y formas parecidas hasta obtener una marca con 
gran semejanza a la auténtica. A este respecto, Celso Delmanto o
pina: "la imitación es hecha, generalmente, para dar la impresión 
de semejanza -aquella apariencia capaz de iludir ( liable to con
fuse) a los compradores, normalmente desatentos a las pequenas d~ 

ferenclas- y no para copiar con exactitud el producto del rival". 
61) 

De la misma forma, se menciona que la similitud que existe 
en las marcas tiene diversas formas; es decir, una marca puede -
ser absolutamente idéntica a otra, identificando el conjunto de -
sus elementos en forma general que, considerAndolos lndividualmen 

te pueden ser distintos. De esta manera, vemos que existen muchas 
posibilidades para que un gran número de competidores desleales -
quieran crear confusión entre las marcas. 

Asimismo, puede darse el caso en que dos marcas en tamano 
grande sean inconfundibles, pero, si se reduce su tamano se vuel
ven semejantes y, por lo tanto, confundibles a la vista del públ~ 

( 61 ) ~Imanto. Ctlrn .• iklltos de Competencia Desleal. Ed. Depa! 

me. Argentina, 1976. pAg. 73 
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co consumidor. Por tal motivo, conviene examinar las marcas una -
vez que se estampan en los productos y no atenerse a cotejar re
producciones. 

Consideramos que la confusión entre dos marcas, no sOlo debe 
ser reprimida cuando ésta ha sido consumada, sino también evitar 
que se produzca, no permitiendo una coexistencia con la que se -
violar!an los derechos exclusivos que la ley otorga. Si no se e
vita una confusión, el consumidor puede caer en ésta ya que él. no 
se detiene a analizar la marca del producto que adquiere, por lo 
tanto, si el conjunto de elementos de la marca no reproduce una -
impresión distinta a la que interesa al consumidor, puede confun
dirlas. 

Para tal caso diremos que, al analizar una similitud de mar
cas no solo debemos atender a sus semejanzas sino también a sus -
diferencias. Pero en tal caso, debe preferirse a la marca regis-
trada, que constituye un derecho adquirido sobre la requerida. 

Ahora bien, no sólo debe haber confusión en las marcas para 
que sea considerado como acto desleal, sino que ademas, debe ha-
ber confusiOn entre los articulas o servicios que éstas amparan, 
ya que ellos deben ser similares o parecidos para que pueda darse 
tal supuesto. 

Celso Oelmanto afirma que, "establecer confusión con los ar
ticulas o productos del rival es, sin duda, el mas repetido frau
de apl !cado para intentar la desviación que el presente inciso -
menciona. El agente desleal procura lmltar la apariencia extr!ns~ 

ca del producto del competidor, de modo que el suyo se presente -

similar a los ojos de los consumidores y éstos lo compren en el -

convencimiento de que se trata del articulo del concurrente".(62) 

( 62 ) Delmanto. Celso. o~ pag. 70 
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En efecto, todos los artlculos deben ser distintos de los -
demas similares, ya sea por su color, forma, marca etc. Su apa-
riencia, logra que los consumidores la Identifiquen como el pro
ducto que acostumbran adquirir. Estos fijan en su mente las ca-
racterlsticas mas importantes de los productos para poder lden-
tlficarlas en el momento de comprarlas. En este caso, los compe
tidores tratan de imitar lo mas que pueden el producto junto con 
su marca para confundirlos con los de su competidor y as!, obte
ner un maximo beneficio. El imitador nunca hace una copia exacta 
o imitación para alegar mas tarde que no copió. 

Un ejemplo de tal enga~o es aquél en el que, un cliente a-
fecto a comprar una marca determinada de aceite que tiene un 
frasco caracterlsitco que lo distingue de las demas marcas de a
ceite, viendo otro producto con aquellas caracterlsticas que ti: 
ne en su mente como individualizadoras del producto, llevara en 
realidad la imitación, sin comprobar si es el mismo aceite que -
esta acostumbrado a comprar. Y en tal caso, hay una grave confu
sión que es indiscutiblemente, un acto de competencia desleal. 

Ahora bien, de acuerdo a lo afirmado en el punto anterior; 
en México, la única ley que regula la competencia desleal es la 
Ley de Invenciones y Marcas; en ella se establecen los casos de 
actos desleales que se cometen en materia de marcas a través de 
diversos supuestos dados en el articulo 210 inciso b de la pro-
pia ley que, ademas. son mencionados de manera enunciativa como 
infracciones administrativas. 

De tal suerte, diremos que se, va a considerar acto de com
petencia desleal en materia de marcas lo establecido en la frac
ción 11 del inciso b, del mencionado articulo que a la letra men 

clona: "Usar una marca parecida en grado de confusión a otra re-
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gistrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretarla 
de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o siml 
lares productos o servicios que los protegidos por la registra-
da". ( 63 ) 

Como podemos observar, la legislación mexicana concuerda 
con lo afirmado por la teor!a en cuanto a que, la confusión de -
marcas por ser parecidas debe traer aparejada la confusión de 
los productos o servicios que éstas amparan, ya que ellos tam- -
bién deben ser similares o Iguales para que se esté en el su- -

puesto de que hablamos. 

En efecto, es necesario que los productos amparados por am
bas marcas, tengan caracter!stlcas semejantes. De manera que, si 
se trata de articulas que no tienen relación entre si por su na
turaleza, no hay inconveniente en su uso, porque no son confun-
dibles, ademas, no existen motivos para una competencia desleal 
entre los productores. En este caso el dueño de la marca que se 
considera afectado, continúa protegido en cuanto a su prestigio 
como fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese 
prestigio para obtener un provecho comercial afectando también -
la calidad de los productos del competidor desleal. 

Ahora bien, una forma de ejemplificar la fracción 11 es ci
tar un caso para reprimir la competencia desleal en materia de -
marcas llevado en México a través de una solicitud de Declara- -
Administrativa de infracción ante la Dirección General de Desa-
rrol lo Tecnológico. 

( 63 ) Legislación sobre Prooiedad Industrial de Transferencia 
~~!a e !nyersi6n Extranjera <l.b.._tiL pag. 71 
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En dicha solicitud se pldló la declaración admlnlstratlva -
de competencia desleal de acuerdo a lo que establece el articulo 
y fracción mencionados, en contra de una negoclaclón comercial -
por realizar actos sancionados por la propia ley que son contra
rios a los buenos usos y costumbres en la industria y el comer-
clo que, por lo tanto, lmpllcan una evidente competencia des
leal. 

Aslmlsmo, el solicitante alega ser el legitimo titular de -
los derechos derivados del registro de la marca No. "X" VOS y -

diseno de fecha legal "X", que ampara productos de la clase SO -
(debemos aclarar que ésta, estA de acuerdo a la anterior clasi-
f lcaclón de marcas) especialmente shampoos. 

Esta persona se reservó el uso de las palabras "VOS", que -
consiste en las letras "VO" seguidas del número S que tienen en 
su parte central y, siguiendo el contorno de las letras y el nú
mero, linea que aparenta dividirlos. Por lo tanto, se considera 
como Imitación el empleo por un tercero de esta marca, o de con
juntos semejantes, que con ella puedan o tiendan a confundirse -
para amparar materiales, detergentes y raspantes para limpiar y 

pulimentar, en especial shampoos. 

En virtud de lo anterior, la demandante presentó la solici
tud en contra de la empresa Invasora para evitar que el público 
consumidor se siga confundiendo sobre la procedencia en origen -
de los productos que adquiere en el mercado, ya que ésta comete, 
en perjuicio de la solicitante, actos de competencia desleal, 
por fabricar y vender artlculos comprendidos en la clase SO de -
la clasiflcaclón oficial, especlficamente en shampoos, imitando 
la marca previamente registrada por la solicitante, pues en lu-
gar de darles a sus productos que fabrica y vende una originali
dad frente a los de su misma especie y clase, anteponiendo un 



- 129 -

signo distintivo que los identifique plenamente con el fin de 
adquirir su propia clientela, a optado por imitar dolosamente la 
marca propiedad de la solicitante. Todo ésto, en desprestigio de 
la calidad de los productos que fabrica y vende la dueña de la -
marca original que, ademas, gozan de caracterlsticas peculiares 
y dlstintividad absoluta. Siendo, ademas, una creación intelec-
tual de la solicitante que identifica plenamente los productos -
en cuestión. 

La marca que imita es constituida por los mismos elementos 
que la original en cuanto a las letras "VO" y una figura que ase 
meja el nOmero 5. Esta Imitación se observó mejor en una presen
tación graflca. 

Cabe aclarar, que la Dirección General de Desarrollo Tecnol~ 
gico, resolvió favorablemente a la empresa solicitante, una vez -
hecha la excepción que señalan los articulas 216 y subsiguientes 
de la Ley de Invenciones y Marcas para comprobar sl es clerto lo 
que la sollcltante afirmó y, hecho también un examen comparativo 
del conjunto de elementos de la marca. Dicha dirección se diO 
cuenta de que se trataba de una imitación, por lo tanto, aplicó -
las sanciones correspondientes a una infracción administrativa en 
este sentido. 

Podemos concluir en este punto, que la confusión de marcas -
si es un acto de verdadera deslea!tád en la competencia comercial 
ya que se ocasiona con ello un grave perjuicio a los intereses de 
comerciante leal y honesto y, principalmente al pOblico consumi
dor en general, que al encontrarse en el mercado con un producto 
que ostente el diseño que conoce, creera o supondra que uno y o
tro producto fueron fabricados con la autorización del legitimo 
propietario siguiendo las altas normas de calidad que los caract~ 
rizan. 
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Continuando con este orden de ideas, mencionemos un caso -
m3s de competencia desleal en materia de marcas que establece el 
articulo 210 Inciso b; en su fracción tercera literalmente dispQ 

ne como infracción administrativa la siguiente: "usar sin conse~ 
timiento de su titular, una marca registrada como elemento de un 
nombre comercial o de una denominación social, siempre que di- -
chos nombres estén relacionados con establecimientos que operen 
con !os productos o servicios protegidos por la marca". 

Para que se dé esta hipótesis, los establecimientos del no~ 

bre comercial o de la denominación social que usen la marca, de
ben vender los mismos productos o servicios que los protegidos -
por la marca. Es decir, debe haber una relación de semejanza en
tre Jos productos o servicios vendidos o dados respectivamente -
en los dos distintos establecimientos. 

Una fracción m3s, en relación con nuestro tema es la V del 
mismo articulo, la cual dice que ser3 infracción administrativa 
el poner en venta o circulación productos u ofrecer servicios d! 

tiendo que éstos est3n amparados por una marca registrada sin 
que lo esté. 

Ahora bien, en el caso en que la marca que esté registrada 
ya no exista por haber sido anulada, revocada, cancelada, caduc~ 

da o extinguida, se incurrir3 en la infracción hasta después de 
un año en que haya causado estado la resolución correspondiente 
o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción. 

De igual modo, nos es preciso hacer notar que, hay actos de 
competencia desleal que la propia ley considera como delitos en 
su articulo 211, cuyas fracciones IV, V Y VIII se refieren a las 
marcas. La primera de ellas, es decir, la fracción !V, menciona 
textualmente "usar sin consentimiento de su titular, ~na marca -
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registrada para distinguir los mismos o similares productos". 

En este caso, para constituir un delito, se debe usar la 
misma marca, que sea idéntica, y no semejante o similar ya sea -
por medio de la falsificac!On o la usurpación para distinguir 
los mismos o similares productos o servicios y adem&s, que sea -
con el consentimiento de su titular. 

Asimismo, la fracción V establece como delito el poner en -
clrculaciOn los productos que ostenten la marca a que se refiere 
la fracción anterior (en el caso de las marcas), o aquéllos a 
que se contraé la fracción 11 del articulo 210 ya señalada, no -
obstante la declaratoria de confusión que la misma preveé, o 
bien, productos que han sido alterados y que son protegidos por 
una marca (se aplicar& lo conducente en cuanto a las marcas de -
servicios). 

La fracción VI menciona que es delito poner en clrculac!On 
los productos que protege la marca ya registrada, después de que 
esta ha sido alterada, sustituida o suprimida ya sea en forma 
parcial o total. 

Por Oltlmo, la fracción Vil!, establece como delito el he-
cho de usar una marca parecida en grado de confusión después de 
haber quedado firme la sahc!On administrativa Impuesta. 

Un criterio sostenido por el segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en cuanto a las mar
cas y deltios que señala el articulo 211 de la L!M nos dice tex
tualmente: "Los diversos delitos que establece el articulo 211 -
de la Ley de Invenciones y Marcas tienen como finalidad la de rg 

primir la competencia desleal en relación con los derechos que -
dicha ley otorga" segOn lo menciona el articulo primero de la 
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misma; por lo tanto, no basta con que el agente realice los he
chos que establecen estos tipos, sino que para que el delito se 
materialice es necesario, ademas, que actQe Impulsado por el do
lo especifico de competir de manera desleal con los titulares de 
derechos protegidos por la Ley de Invenciones y Marcas, es decir, 
para la conflguraciOn de estos delitos se debe acreditar plena-
mente que el sujeto activo tuvo conocimiento previo de que su 
conducta leslonarla alguno de los derechos protegidos por la ley 
aludida, y que, a sabiendas de ello, realizo los hechos que con~ 

tltuyen la manlfestac!On externa del delito".( 64 ) 

Otro articulo que consideramos Importante mencionar en este 
punto es el articulo 125 segundo parrafo fracclOn I, el cual es
tablece que la SECOFI por razones de Interés pQbllco podra proh! 

blr el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petlclOn 
de parte cuando: 

l. "Cuando el uso de marca sea elemento asociado a practl-
cas monopOllcas, ollgopOllcas o de competencia desleal, que cau
sen dlstorlslones graves en la producción, dlstrlbuc!On o comer
clal!zac!On de determinados productos o servicios". 

4. CONDICIONES DE APLICABILIDAD DE CADA UNO DE LOS ARTICULOS QUE 
SANCIONAN LA COMPETENCIA DESLEAL. 

En términos generales, podemos decir que las condiciones p~ 

ra la apllcaclOn de cada uno de los artlculos que encont~amos en 

( 64 ) ~~aro en revlsiOn 538/83.- Deportes Martl,S.A.- 10 de 
octubre de 1984.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guiller
mo l. Mayago!tla. 
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la Ley de Invenciones y Marcas y el Convenio de Parls (este úl-
timo lo analizaremos en e! capitulo siguiente), que sancionan la 
competencia desleal, se debe ver que se adecúe a la hipótesis 
contenida en la norma para que dicha conducta pueda ser sancto-
nada. 

En el caso de México, como ya vimos, los únicos articules -
que reprimen la competencia desleal son en materia de propiedad 
industrial, por lo tanto, éstos no pueden ser aplicados a otros 
casos ajenos a dicha materia porque no hay adecuación al caso 
concreto. 

De este modo, citemos de alguna manera cuales son los supue~ 

tos establecidos en la LlM para reprimir la competencia desleal, 
cuando se trata de infracciones administrativas. Recordemos que -
tal situación se ubica en el articulo 210 inciso b a través de va 

rias fracciones que se mencionan de manera enunciativa. 

El primer supuesto, se refiere al caso de hacer aparecer -
como productos patentados aquéllos que no lo estén. Ademas, se -
establece que si dicha patente ha caducado o ha sido nulificada, 
se estara en la hipótesis establecida hasta después de un a~o de 
la fecha de caducidad o haber quedado firme la resolución de nu
lidad, según sea el caso. 

Otro supuesto, se refiere al uso de un nombre comercial se
mejante en grado de confusión con otro que use un tercero, para -
amparar un establecimiento de! tipo industrial, comercial o de -
sevicio en su caso, del mismo o similar giro. El uso dado a este 
nombre comercial debe ser dentro de una zona geograf!ca que abar
que la clientela efectiva. 
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También, se considerara acto desleal el dar a conocer pro-
duetos de fabricación nacional como extranjeros, según lo menci9 

nado en la fracción sexta del mismo articulo. 

Una hipótesis mas, es el poner indicaciones falsas en pro-
duetos o en anuncios de servicios sobre premios, medallas, cer-
tlflcaclones, condecoraciones u otras preseas. 

De Igual forma, se considerara infracción administrativa el 
usar como marcas las siguientes: a) la reproducción o Imitación 
sin autorizacl6n de ~lmbolos de algún pals, Estado, Municipio o 
divisiones pollticas 1imiiares; a~I como siglas o denominaciones 
de organismo~ gubern~mentaies, intergubarn1m~ntaies, no guberna
mentales o de otra organización reconocida oficialmente; as! co
mo la designación verbal de los mismos. 

b) La reproducción o la imitación de signos oficiales de 
control y garantla de un Estado sin autorización; también, de bj 

lletes de banco y otros medios oficiales de pago nacional o ex-
tranjeros, o monedas condecoratlvas y, ademas, todos los premios 
obtenidos en eventos reconocidos oficialmente. 

e) Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de 
personas, sin consentimiento de los interesados o de sus aseen-
dientes o descendientes de grado mas próximo, en caso de haber -
fallecido. 

d) Los titulas de obras, personajes ficticios, slmbolos, 
sin el consentimiento del autor, siempre que éste tenga vigentes 
sus derechos. 

e) Las denominaciones o signos iguales o semejantas a una -
marca notoriamente conocida. 
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f} Por último, lo ya reiterado muchas veces, todo lo con--
trario a la moral, buenas costumbres, orden público y lo que im
plique ridiculizar ideas o personas. 

La fracción IX se refiere al uso de una denominación de o-
rigen sin autorización y la X al propósito de desacreditar, los 
productos, servicios o establecimientos de otros. 

Ahora bien, consideramos que todos los casos dados de com-
petenc ia desleal en propiedad industrial, pueden tener cabida en 
los supuestos dados en la fracción XI, pues consideramos que ha
bla de forma general al considerar como infracción administrati
va el efectuar, en eleJercicio de actividades industriales o mer 
cantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, e
rror o engano, por hacer creer o suponer infundadamente: 

a} Que se producen o venden artlculos o se prestan servi- -
cios bajo normas, licencias o autorización de un tercero. Los dr 
mas supuestos se refieren a las marcas analizadas en el punto 
anterior. 

b} Que existe una relación o asociación entre dos estable-
cimientos de diferentes duenos. 

Continuando, debemos recalcar que también hay casos de com
petencia desleal que la ley considera como delitos. Para ello, -
al cometerse un !licito, se debe ver que la conducta se adecúe • 
exactamente al tipo establecido por la ley. 

Por otra parte, los delitos a que nos referimos son los si
guientes: 

1.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente 
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o certificado de invención; o bien, emplear métodos o procedl- -
mientes patentados o amparados por un certificado de invención; 
o reproducir dibujos o modelos Industriales protegidos por un r~ 

glstro, todos estos casos se deben realizar sin el consentimien
to de su titular o sin la licencia respectiva, en los dos prime
ros, ademas, sin la autorización correspondiente. 

2.- Usar un nombre comercial Igual a otro que ya esté sien
do usado por un tercero, con el fin de amparar un estableclmleg 

to Industrial, comercial o de servicio del mismo giro. Para que 
se dé la hipótesis, dicho nombre comercial, ademas se debe usar 
dentro de la zona geograf!ca que abarque la clientela efectiva. 

3.- Usar para si mismo o revelar un secreto industrial o 
invención con el propósito de lucro, cuando dicho secreto se le 
ha otorgado en razón de su cargo, puesto o empleo o circunstan-
cla illclta, cuando su registro se encuentre en tramite. 

NOTA: Los demas casos han sido examinados en el punto ante-
rlor. 

Para comprobar las disposiciones de la Ley de Invenciones y 
Marcas, SECOFI establece sistemas de inspección y vigilancia, m~ 

diante procedimientos de: requerimiento de informes y datos y 
visitas de inspección. 

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico, para poder 
dar una resolución a la solicitud de infracción administrativa -
o de !licito, según sea el caso que se le presente, debe reali-
zar visitas de inspección. Estas, según la ley enunciada, deben 
practicarse en los lugares en que se fabriquen, almacenen, trans 

porten o expidan productos o mercanclas o que se presten servi-
cios para examinar éstos, as! como los documentos relacionados -
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con la actividad de que se trate. 

Las sanciones aplicables en caso de la comlslOn de una ln-
fracciOn administrativa son : Multa hasta por el Importe de diez 
mll veces el salario mlnimo diario general del Distrito Federal. 
Si persiste la infracción, se pueden aplicar multas por cada dla 
que transcurra sin obedecer el mandato respectivo; clausura tem
poral hasta por noventa dlas; clausura definitiva; y en caso ex
tremo, arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

En caso de cometer un !licito se impondra prisión de dos a 
seis años y multa por el Importe de cien a diez mil veces el sa
lario mlnimo general diario del Distrito Federal; o bien, de dos 
a seis años de prlslOn. Cualquiera de las dos sanciones habran -
de aplicarse segOn el delito que se cometa. 
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En este capitulo, nos referiremos al modo en que se reprime 
la competencia desleal en el ambito internacional, ya que consi
deramos que este fenómeno en materia de propiedad Industrial, 
también se da con frecuencia entre !os nacionales de distintos -
paises. 

Por !o tanto, diversos paises han establecido entre ellos -
principios y normas para la protección de la propiedad !ndus- -
tria! internacionalmente a través de convenios y tratados, en 
los cuales, no todos han mencionado a la competencia desleal. A 
continuación, haremos un analtsis de los mas importantes, con el 
fin de establecer si regulan o no la represión de la materia en 
cuestión. 

1. CONVENIO OE PARIS. 

Como sabemos, un convento es un acuerdo entre sujetos en el 
amblto jurldtco internacional. Leonel Pereznteto establece cuan
do habla de tratados o convenciones que, "se trata de instrumen
tos de caracter internacional, es decir, acuerdos entre sujetos 
del orden jurldlco internacional, (principalmente Estadas y org~ 

nismos internacionales)". ( 65 

Por Jo tanto, el Convenio de Parls, es un acuerdo entre las 
Estados para regular jurldtcamente la materia de propiedad indu~ 

tr ta J • 

De tal suerte, diremos que este convenio se realizó con el 

( 65 ) Pereznieto Castro, Leanel. Derecho Internacional Privado. 
Ed. HARLA, 3a. ed. 1984. pag. 19 
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deseo de todos los paises signantes, en el sentido de dar segu-
ridad, una vez llegado al acuerdo, de "una protección completa y 
eficaz a la industria y al comercio de los nacionales de sus re~ 

pectivos Estados, y contribuir a la protección de los derechos -
de los inventores y a la lealtad de las transacciones comercia-
les". ( 66 ) 

De este mismo convenio, podemos decir que, pertenece a la -
categor!a de los llamados auto-ejecutivos, es decir, como esta-
blece César Sepúlveda, "aquéllos que en su cuerpo contienen ya -
normas que pueden recibirse como leyes internas -generalmente de 
orden administrativo- sin necesidad de que se dicten normas para 
transformarlas en ordenamientos domésticos ••• "" ••• Se aplican di
rectamente como derecho local, sin necesidad de legislación com
plementaria". ( 67 ) 

Asimismo, Horacio Rangel Ortiza, dispone que, "si la cons-
tituciOn y el sistema constitucional del Estado de que se trate 
v.gr. México, permite que las disposiciones de un Convenio Inter 
nacional sean "autoejecutivas", o sea directamente aplicables 
sin más intervención de la legislación nacional, dichas normas -
en definitiva deberán aplicarse por las autoridades de los Esta
dos que como el nuestro incluyen un articulo 133 en su constitu
ción ... ". ( 68 ) 

( 66 ) Tratados Ratificados y Convenios Eiecutivos Celebrados 
~éxico. Tomo 1 (1823-1883) Senado de la República. Im 
preso en Talleres GrHicos de la Nación. 1973. Pág. 521 

( 67 ) Sepúlveda, César. Derecho Internacional. Ed. Porrúa 14a. 
ed. México, 1984. pág. 75 

( 68 ) Ran¡¡_eL.Q.tliz HllracLt>. ~. pág. 307 
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Estamos de acuerdo con las consideraciones dadas por los au
tores citados, ya que consideramos que los convenios tienen apli
caciOn directa, sin condiciones adicionales a las establecidas 
por la constituciOn, para que, en este caso, el Convenio de Parls 
tenga aplicaciOn en nuestro pals. 

En efecto, en México, dicho convenio tiene categorla de "Ley 
Suprema de !a UniOn" en términos del articulo 133 de nuestra Car
ta Magna, por lo tanto, las autoridades competentes est3n obliga
das a acatarlo. 

El articulo 133 a que nos referimos establece textualmente:
"Esta constituciOn, las leyes del Congreso de la UniOn que emanen 
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, -
celebrados y que se celebren por el presidente de la RepGbl!ca, -
con aprobaclOn del Senado, ser3n la ley suprema de la UniOn. Los 
jueces de cada Estado se arreglar3n a dicha constituclOn, leyes 
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan 
haber en las constituciones o leyes de los Estados". ( 69 

De esta forma, todos los tratados que se celebren de acuerdo 
con la ConstituclOn y que cuenten con la aprobaciOn del Senado 
(en términos del articulo 76 fracciOn l de la propia Constltu---
clOn ), ser3n considerados como ley. Adem3s, no existe la obllga
ciOn de ajustar, por as! decirlo, las normas de un tratado inter
nacional a la leglslaciOn nacional para que el convenio forme par 

te de la ley suprema de la UnlOn. 

De lo afirmado anteriormente, se ha discutido la constitucio 

nal!dad del Convenio de Parls, en cuanto a ser considerado como -
ley suprema del pals, ya que se opina que se le esta dando una 

( 69 ) ConstituciOn Poiltica de los Estados Unidos Mexicanos. ~· 
ill· ¡,ag. 332. 
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jerarqula Igual a la de la Constitución, y en ocasiones superior 
a ésta. Sin embargo, ésto no es as!; este convenio tiene apllca
cl6n directa en nuestro pals, ademas, es ley suprema, pero no 
tiene un rango superior o igual a la constitución, ya que ésta -
es la "ley primaria" de nuestro orden Jur!dico. 

Al respecto, el maestro Felipe Tena Ramlrez al referirse a 
la supremac!a de la Constitución Federal sobre las leyes del Co~ 

greso de la Unión y sobre los tratados que constan en el ya ca-
mentado articulo 133 constitucional, establece que, •aunque la -
expresión literal del texto autoriza a pensar a primera vista 
que no es sólo la constitución la ley suprema, sino también las 
leyes del Congreso de la UnlOn y los tratados, despréndese sin -
embargo del propio texto que la Constitución es superior a las 
leyes federales, porque éstas para formar parte de la ley supre
mad deben •emanar• de aquélla, esto es, deben tener su fuente en 
la Constituclón, lo mismo en cuanto a los tratados que necesitan 
•estar de acuerdo con la Constitución". ( 70 ) 

Una afirmación mas, la tenemos en la opinión de Miguel VI-
lloro Toranzo, cuando comenta sobre las normas jur!dicas, donde 
se destaca textualmente lo siguiente: "Dentro del sistema nacio
nal (por ejemplo, el del Derecho Mexicano), el grado superior 
maxlmo corresponde a la Constitución. Kelsen la llama "norma fu~ 

damental" porque sirve de fundamento a la validez de todas las · 
demas normas del sistema nacional. el Maestro Herrera Lasso la -
llama • ley primaria" porque tiene primacla sobre todas las de·· 
mas que son "leyes secundarlas•. ( 71 ) 

70 Tena Ramlrez Felipe. Derecho Constjtuc!onal Mexicano. 
Ed. Porrúa. 7a. ed. México, 1964. pag. 16 

( 71 ) ~Toranzo, Miguel. lntroduccl6n al Estudio del Oe-
recho. Ed. Porrüa. México 1974.pag. 296 
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Al igual Jorge Carpizo anade: "Afirmamos que en México, hay 
supremacla de la Constitución que se encuentra en el grado mas -
alto de la piram!de jurldica. En el segundo grado se encuentran
las leyes constitucionales y los tratados, y en el tercer grado
coexisten el derecho federal y el local". ( 72 

En cuanto al mismo contenido del articulo 133 constitucio-
nal, César Sepúiveda opina lo siguiente: Ello significa pues que 
el Convenio de Parls encuentra aplicación, como ley, en la Repú
blica Mexicana, y mas cuando varios de sus preceptos son auto -
ejecutivos, es decir, pueden aplicarse directamente, sin necesi
dad de expedir legislación para ponerlos en practica, pues tie-
nen la calidad de preceptos de derecho". ( 73 ) 

Ahora bien, se ha cuestionado ya bastante la aplicación del 
Convenio de Parls frente a la Ley Nacional. (Ley de Invenciones
Y Marcas). En este sentido, estamos de acuerdo con la posición -
de César Sepúlveda en cuanto a que, "el Convenio de Parls, por -
tener un rango comparable a las leyes del Congreso de la Unión-y 
de no existir ninguna legislación interna en contraria- el prin
cipio de igualdad entre extranjeros y nacionales •.• " " .•. requie
ren que se empleen esas reglas autoejecutivas cuando existen si
tuaciones no contempladas en la Ley, y que deben reprimirse de -
acuerdo con el orden público". ( 74 ) 

( 72 ) Carpizo, Jorge. Boletin Mexicano de Derecho Comparado. 
"La Interpretación del articulo 133 Constitucional". UNAM 
Instituto de Investigaciones Jurldicas. Ano lll, No. 4, -
México, (Enero- Abril 1969), pAg. 23 

73 Sepúlveda,César. ~· pag. 29 

74 Ibidem. pag. 27 
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Ubiquemos tres supuestos básicos del Convenio de Parls: a)
Cuenta con la aprobac!On del Senado; b) La razOn anterior nos d~ 

muestra que éste tiene plena vigencia en nuestro pals; c) De a-
cuerdo con las dos anteriores consideraciones nos damos cuenta -
que éste armoniza con nuestra Const!tuc!On en el sentido de que 
tiene categorla de ley interna. Las tres razones anteriores nos 
llevan a concluir que el Convenio de Parls s[ debe aplicarse en 
caso de que exista una controversia en materia de Propiedad ln-
dustr!al; no obstante, dicho convenio sOlo se aplicará en el ca
so de que !a Ley de invenciones y Marcas no contemple una d!spo
s!c!On aplicable. 

Con ésto, no queremos dar a entender que el convenio tiene
poca fuerza legal, pues como ya dijimos es "Ley Suprema"; sOlo -
deseamos dar a entender que nuestra ley Interna, si está de - -
acuerdo con el Convenio de Parls y que. si existen algunas d!s-
crepanc!as, éstas son mln!mas, si están en la ley, son hechas -
con el fin de dar protecc!On a los nacionales para que, con ello 
contribuyan a! desarrollo del pals. 

Ahora bien, surge una pregunta: lEn caso de conflicto entre 
el Convenio de Parls y la Ley de invenciones y Marcas, cuál de -
las dos será la aplicable?. Comenzamos apegándonos a la op!niOn
que el mult!cltado autor César SepQlveda da, que para el caso y
entre otros muchos puntos de vista establece que: " ••• desde hace 
muchos anos se ha desenvuelto el principio o regla del "trato -
más favorable", ésto es, si el Convenio concede más ventajas a -
los titulares de derechos que aquéllas que otorga la leglslaciOn 
interna que sea anterior, se entiende, en una debida interpreta
c!On, que el Estado que accede a la Convenc!On acepta legislar -
más al la de los preceptos locales introduciendo, por vla intern9 
clona!, reglas nuevas o que ampl!an los preceptos existentes. 

y a la inversa, si se adopta una legislaciO~ más favorable-
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que el que contiene la convencl6n, con posterioridad a ella, se
apl ica la ley mas nueva a todo ésto se le conoce con el nombre -
de •teorla de mlnimo de proteccl6n" (Ladas, Tomo 1 p. 256; - - -
Toubler, p. 270), y se acepta en la practica de todos los paises 
miembros de la Unl6n de Parls, por ser justo y razonable". (75)
Esta opln16n la podemos utilizar en respuesta a la pregunta clt~ 

da, en cuanto a la aplicaci6n del Convenio de Parls y la Ley de
Invenciones y Marcas. 

Hist6ricamente, el Convenio para la Proteccl6n de la Propl~ 
dad Industrial (Convenio de Parls) fue firmado en Parls el 20 de 
marzo de 1833 y aprobado por el Senado el 7 de diciembre de 1903 
y, se publico en el Olarlo Oficial del 29 del mismo mes y a~o. 

El Convenio original, no contenla alguna disposicl6n especl 
flca en lo que respecta a la represi6n de la competencia desleal, 
s6lo se establece, entre otros artlculos, que los ciudadanos de
cada uno de los Estados miembros, gozaran de las ventajas que -
las leyes de cada pals otorgan a los.nacionales, en materia de -
patentes, de lnvenci6n, dibujos o modelos industriales, marcas -
de fabrica o de comercio y, al nombre comercial. Estos tendrlan
la misma proteccl6n que aquéllos, según las formalidades y condj 

clones impuestas a los nacionales por la legislaci6n interior de 
cada Estado. 

Las primeras disposiciones en materia de competencia des--
leal se Incluyeron en el convenio en la revlsl6n de Bruselas en-
1900 donde se introdujo el articulo 10 Bis, el cual, establecla
que los asimilados, (entendiéndose como tales a los súbditos o -
ciudadanos de los paises contratantes) a la convenci6n gozarlan-

( 75 ) Jbiiem. pag. 27 
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en los demas paises de la UniOn, de la protecciOn concedida a -
los nacionales contra la competencia desleal, pero no establecla 
ni siquiera un concepto de ésta, ni lo que tal materia implica-
ba. 

Mas adelante, en la Conferencia de Revisión de Washington -
en 1911, se introdujo en el articulo anterior, la obligaciOn pa
ra todos los Estados miembros de asegurar a los nacionales de 
los paises unionistas una protección eficaz contra la competen-
eta desleal. Esta disposiciOn, es complementada un poco mas en -
la conferencia de RevlsiOn de la Haya en 1925 y en ella se incl~ 

yeron una definición y dos casos considerados como actos de com
petencia desleal. Esta Qltima revisión fué publicada en el Oia-
rio Oficial del 30 de abril de 1930, en cuyo articulo 10 bis se 
establecla textualmente lo siguiente: 

"Los paises contratantes estan obligados a asegurar a los -
jurisdlccionados de la Unión una protección efectiva contra la -
competencia desleal. 

Constituye un acto de competencia desleal todo acto de com
petencia contrario a los usos honrados en materia industrial o -
comercial; 

Se deberan prohibir especialmente: 

1 .- Toda clase de hechos que propendan a producir una con-
fusión, por no importa que medio con los productos de su compe-
tldor. 

2.- Las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio 
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que tiendan a desacreditar los productos de un competidor". (76) 

En la deflnlclOn que aqul se presenta, no se inclulan las -
buenas costumbres en materia comercia\, usando como sinOnlmo usos 
honrados. 

Cabe sena\ar, que en esta revisiOn se agrega el articulo 
10 Ter. donde se introdujo el compromiso de los paises contratan
tes para asegurar a los jurisdicclonados de los otros paises de -
la UnlOn, los recursos legales adecuados para reprimir eficazmen
te los actos a que se refieren los artlculos 9, 10 y 10 bis; como 
sabemos, este último se refiere a la competencia desleal. 

Establecla, adem~s. el compromiso de dichos paises para es-
tlpu\ar medidas que, permitieran a los sindicatos y asociaciones 
que representaran a la Industria o el comercio Interesado, y cuya 
existencia no sea contraria a las leyes del pals, acudir a los -
tribunales judiciales o a las autoridades administrativas, con el 
fin de reprimir los actos mencionados en los artlculos a que nos 
referimos en este mismo precepto lega\, en la medida que la ley -
del pals en que se ha reclamado la protecclOn, se los permita a -
los sindicatos y asociaciones de ese pals. 

La conferencia de Revisión de Londres, mejoro las dlsposlcl~ 
nes del articulo 10 bis, ya que en este los paises contratantes -
como paises de la UniOn, estaban obligados a garantizar a los sO~ 

dltos una protecciOn que de manera eficiente combatiera la compe
tencia desleal. 

( 76 ) Tratados Ratificados y Convenios Ejecutivos Celebrados por 
~· Tomo V. Senado de la República. Impreso en Talle-
res Gr~flcos de la NaclOn. 1973. p~g. 224 
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Asimismo, se contenta la misma deflnlciOn que en la revl- -
siOn anterior, respecto a la competencia desleal pero, segula o
mitiendo en su deflnfclOn a las costumbres mercantiles. 

Por otro fado, establecla casos que debieran prohibirse 
principalmente; consideramos que al mencionar la palabra "prln-
c!palmente, se dejaba abierta la posibilidad de que se encuadra
ran otros casos de competencia desleal. 

Un primer caso, se refer!a a un acta de cualquier naturale
za que, creara confusfOn por cualquier medio con los productos -
de un competidor, agregándose además, lo referente a la confu- -
sfOn con el establecimiento y la actividad Industrial del comer
ciante o Industrial. 

También, se establec!a como prohfbfclOn las alegaciones fa! 
sas (término que a nuestro entender, no esta muy claro) en el e
jercicio del comercio, cuyo fin fuere el de desacreditar los pr~ 

duetos del competidor, también agregaba el establecimiento y la 
actividad Industrial del comerciante. 

En lo referente al articulo 10 Ter, esta Revls!On establece 
lo mismo que en la anterior, cambiando solamente algunas pala- -
bras de forma que no alteran el contenido del articulo. 

Debemos hacer notar que, fue en la Conferencia de RevislOn -
de Lisboa en 1958 cuando se a~adlO un nuevo caso de actos de com
petencia desleal, pero continuaba sin mencionar a las costumbres 
mercantiles. 

Ahora bien, el caso a que nos referimos era el siguiente: 
"las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del co
mercio, sea susceptible de inducir al pObl leo a error sobre la n~ 

turaleza, el modo de fabricaciOn, las caracterlsticas, la aptitud 
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en el empleo o la cantidad de las mercanclas". 

En este supuesto, se destaca la protección al consumidor p~ 

ra que no sea inducido a error. 

Por Oltimo, debemos mencionar la más reciente revisión del 
Convenio aludido, hecha en Estocolmo,Suecla el 14 de Julio de 
1967, la cual, fue aprobada por Ja H. Cámara de Senadores del 
Congreso de la UnlOn, el 11 de septiembre de 1975, publicándose 
en el Diario Of lclal de la Federación el dla 5 de marzo de 1976, 
siendo presidente de la República el Licenciado Luis Echeverrla 
Alvarez; cuyo texto continOa vigente regulando as!, la materia -
de propiedad industrial, tanto en el ámbito internacional, as! -
como en el nacional. 

De esta forma, en lo referente a la materia de competencia 
desleal, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, debe -
tomar en cuenta el articulo 10 bis del Convenio de Parls para -
resolver sobre actos de dicha naturaleza, pués, como hemos men
cionado, este convenio es·una Ley en materia de propiedad In- -
dustrlal, parte de nuestro orden normativo. 

Este articulo continOa con la misma redacción que en la 
primera revisión de Lisboa de 1958, salvo, la modificación de -
algunas palabras que de ninguna forma alteran la pretensión de 
dicho precepto legal, el cual textualmente menciona: 

1) Los paises de Ja Unión están obligados a asegurar a los 
nacionales de los paises de la Unión una protección eficaz con
tra la competencia desleal. 

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de ca~ 
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petencla contrario a los usos honestos en materia Industrial o -
comercial. 

3) En particular deberan prohibirse: 

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión por cual- -
quier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos 
o la actividad Industrial o comercial de un competidor. 

2. las aseveraciones falsas en el ejerclclo del comercio, 
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la a~ 

tlvldad industrial o comercial de un competidor; 

3. las lndlcaclones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejer
cicio del comercio, pudieren Inducir al público a error sobre la 
naturaleza, el modo de fabrlcaciOn, las caracterlstlcas, la apti
tud en el empleo o la cantidad de los productos". 

Antes de entrar a la explicación de este articulo, debemos -
hacer hincapié en la clasiflcaciOn hecha a las normas del Conve-
nio de Parls. Estas, se han clasificado de la siguiente manera: 

1.- Normas de Oerecho Internacional Público que regulan, co
mo lo establece Horacio Rangel Ortiz "los derechos y obligaciones 
de los Estados miembros y establecen los órganos de la Unión ere~ 

dos por el convenio, as! como disposiciones de caracter admlnis-
trativo" ( 77 ) 

2.- Normas que obligan o permiten a los Estados miembros le
gislar en materia de Propiedad Industrial. 

( 77 ) Rangel Ortiz, Horacio. ob. cit. pag. 305 
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3.- Legislación sustantiva, la cual se refiere a los dere-
chos y obligaciones de las partes privadas, pero sólo en la me-
dida en que se aplican a esas partes, exigencia de la ley domés
tica de los Estados miembros. 

4.- Normas administrativas referentes a los derechos y obli 
gaclones de las partes privadas, pero sólo se refieren a la apl! 
caclón de las leyes Internas. 

Después de hecha la clasificación anterior, podemos decir -
que el número 1 del articulo en cuestión, se encuentra dentro de 
la segunda categorla, porque de acuerdo a su redacción, obliga -
al Estado a legislar sobre propiedad Industrial; es decir, si -
los paises de la Unión estan obligados a asegurar a los naciona
les de los paises de la Unión una protección eficaz contra la 
competencia desleal, una forma de aseguramiento es legislar so-
bre esta materia. Este Inciso es mAs bien, un principio y no una 
norma que pueda regir directamente. 

"La verdad es que ni el régimen internacional ni el régimen 
legal Interno de la competencia desleal proporcionan buenas ba-
ses para la represión. Hace falta una legislación adecuada sobre 
la competencia desleal, porque las normas actuales estAn débil-
mente trazadas y las sanciones no parecen ser efectivas".( 78 ) 

Asimismo, el número 2 del comentado articulo nos establece 
claramente el concepto de competencia desleal; concepto que tam
bién se define en nuestra Ley de Invenciones y Harcas, sin embar 
go, en ésta se agrega el hecho de que sean contrarios a las bue
nas costumbres mercantiles. Este número se encuentra en la cla--

( 78 ) Sepúlveda, César. ~- pAg. 239 y 240 
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slflcaclón número 3, es decir, aquellas normas que contienen de 
rechos y obligaciones de las partes privadas (normas sustantl- -
vas). 

Del mismo modo, el punto 3, también se ref lere a la catego
rla tres y son aplicables directamente a las partes para reprl-
mlr actos de competencia desleal que de manera especifica se es
tablecen. 

Debemos senalar que, en el punto 3 del articulo 10 bis, qur 
dan prohibidos determinados actos de manera particular, no obs-
tante, conclderamos que cabe la posibilidad de reprimir mas ac-
tos de competencia desleal no mencionados aqul. Dicha posiblli-
dad, a nuestro parecer, queda abierta en el número 2 del articu
lo 10 bis, ya que establece como acto de competencia desleal to
do acto contrario a los usos honestos en materia Industrial o -
comercial. 

Siendo esto asl, también consideramos Importante el punto -
tres del propio número 3, que se refiere a las indicaciones o a
severaciones que se usen en el comercio y que puedan Inducir al 
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
caracterlstlcas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los 
productos, ya que en ella se destaca la protección al público 
consumidor para que no caiga en un error, ya que éste es uno de 
los principales afectados dentro de una competencia desleal, por 
ende, el más Indefenso. Como podemos observar, no sólo cabe la -
posibilidad de protección contra la competencia desleal entre 
los comerciantes e Industriales, sino también para los consuml-
dores que son quienes quieren a fin de cuentas los productos. 

Oel mismo modo, en la Convención de Parls que rige actual-
mente, sigue teniendo plena vigencia el articulo 10 Ter que ya -
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mencionamos, entre otras cosas, éste se refiere a los recursos -
legales y el derecho a proceder judicialmente en casos de compe
tenc la desleal. Este articulo lo debemos tomar en cuenta para 
reprimir la materia en cuestión. El precepto mencionado se ado-
lece de bases legales para poder ejercitar un derecho de repre-
sión de la competencia desleal. 

Sin embargo, en el propio convenio, también se busca prote
ger a las marcas de actos que consideramos desleales, ejemplo de 
ello son los siguientes: 

1.- El caso que señala el articulo 6 bis nOmero 1 referente 
a las marcas notoriamente conocidas, pudiendo el pals de la 
Unión reusar el registro y prohibir el uso de una marca que con~ 

tituya la reproducción, imitación, susceptibles de crear confu-
siOn, ademAs, que sea utilizada para los mismos o similares pro
ductos de otra marca que la autoridad competente estime como no
toriamente conocida. 

2.- En el articulo 6 Ter establece una serie de prohiblcie 
nes por lo que hace a los emblemas de Estado, signos oficiales -
de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales, lo 
cual supone, que en México el cometer dichos actos implica la 
comisión de actos desleales. 

3.- De igual forma, el articulo 10 establece el embargo a -
la importación, de aquellos productos que lleven indicaciones 
falsas sobre la procedencia misma del producto o sobre la lden-
tidad del productor, fabricante o comerciante. 
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2. ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINA- -
CIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL. 

Dicho arreglo se celebro en Lisboa el 31 de octubre de 
1958, el cual, fue aprobado por la H. camara de Senadores del 
Congreso de la UniOn el dla 26 de diciembre de 1962, siendo en-
tonces presidente de la República Adolfo LOpez Mateas. Ademas, -
senalamos que el depOsito del instrumento de adhesiOn respecti-
vo, ante el gobierno de la confederaciOn Suiza, se llevo acabo -
el 21 de febrero de 1963. Dicho arreglo se publico en el Diario 
Oficial de la FederaclOn el dla 11 de julio de 1964. 

Este arreglo se realizo con el anhelo de proteger las deno
minaciones de origen. Cabe senalar que éste se llevo acabo de a
cuerdo a lo establecido en el articulo 15 del Convenio de Parls 
de acuerdo a la última revislOn hasta entonces, es decir. la de 
Lisboa del 31 de octubre de 1958, el cual estabJecla textualmen
te: 

"Queda entendido que los paises de la UniOn se reservan, -
respectivamente, el derecho de concertar separadamente entre si 
arreglos particulares para la protección de Ja propiedad indus-
triai, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposi
ciones del presente Convenio". 

De tal forma, varios paises de la UnlOn se constituyeron en 
lo que se llama "Unión Particular" para proteger en sus territo
rios, las denominaciones de origen de los productos de otros - -
paises de dicha "Unión Parficuiar". 

La base legal de lo dicho en el parrafo anterior la encon-
tramos en el articulo primero de éste arreglo, el cual textual--



- 155 -

mente dice: "Los paises a los que se aplica ei presente arreglo 
se constituyen en estado de Unión particular en el Ambito de la 
Unión para la protección de la propiedad industrial. 

Se comprometen a proteger en sus territorios, según los tér 

minos del presente arreglo, las denominaciones de origen de los 
productos de los otros paises de la Unión particular, reconoci-
das y protegidas a dicho titulo en el pals de origen y registra
das en la Oficina de ia Unión para la protección de la propiedad 
industrial". 

Debemos senaiar que, a pesar de ia protección que ei preseo 

te arreglo da a las denominaciones de origen, éste no habla en -
ninguna de sus disposiciones sobre la represión de la competen-
tia desleal de manera especifica como en el caso del articulo 10 
bis del Convenio de Parls. 

Sin embargo, consideramos que cuando ocurra un acto de tal 
naturaleza entre los paises de dicha Unión particular, serA apij 
cable a tal caso el mismo articulo 10 bis al que hacemos men
ción; ya que, en el articulo 4 del mismo arreglo se establece 
que, éste en ningún momento va a excluir la protección que se o
torga en favor de las denominaciones de origen en cada uno de 
los paises de dicha Unión Particular, de acuerdo a otros instru
mentos Internacionales como, entre otros, el Convenio de Par!s. 

Por lo tanto, y como la protección que da dicho convenio -
contra actos de competencia desleal es genera! para toda la pro
piedad industrial, ésta no dejarA de ser aplicable a las denomi
naciones de origen. 

Ahora bien, el articulo 4 del presente arreglo textualmente 
dice: "Las disposiciones del presente arreglo no excluyen para -
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nada la protecciOn ya existente en favor de las denominaciones -
de origen en cada uno de los paises de la UniOn particular, en -
virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Con
venio de Parls del 20 de marzo de t883 para la protecclOn de la 
propiedad Industrial y el Arreglo de Madrid del t4 de abril de -
t89t relativo a la represiOn de las Indicaciones de procedencia 
falsa o falaces, revisados últimamente en Lisboa el 3t de octu-
bre de t958, o en virtud de la leglslaclOn nacional o de la ju-
risprudencla".( 79 ) 

Un caso mas que debemos mencionar es el articulo tercero de 
dicho arreglo, el cual brinda protección contra dos casos tlpi-
cos de competencia desleal, es decir, protege a las denominacio
nes de origen de una usurpaciOn o imitación. El articulo a que -
nos referimos textualmente menciona: "La protecciOn sera asegu
rada contra toda usurpacion o imitaciOn, incluso si el verdadero 
origen del producto figura indicado o si la denominacion se em-
plea en traducclOn o va acampanada de expresiones tales como "gt 

nero", "tipo", 11 rnanera 11
, 

11 imitaci6n 1
' o 11 Simllares 11

• ( 80 ) 

Es necesario hacer notar que para que haya protección de 
las denominaciones de origen, los paises de dicha UniOn particu
lar tienen como requisito el registro de dichas denominaciones -
en la Oficina Internacional para la ProtecciOn de la Propiedad -
Industrial a peticiOn de las administraciones de dichos paises, 
en nombre de las personas flsicas o jurldicas, públicas, titula
res del derecho de usar estas legislaciones sobre su legislaciOn 
nacional según el articulo 5 número t del mismo arreglo. 

( 79 ) Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de 
Tecnologla e Inversiones Extranjeras.~. pag. 170 

( so ) lbldem. pag. t69 
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3. ARREGLO DE MADRID. 

El presente arreglo se celebró en Madrid el 14 de abril de 
1891 con el fin de establecer el Registro Internacional de Mar-
cas de F~brica de Comercio. Fué revisado por primera vez en Bru
selas el 14 de diciembre de 19DO después, en Washington el 2 de 
junio de 1911, en la Haya en 1925, Londres 1934, Suiza 1967 y 

enmendado en 1979. 

Cabe señalar que México se adhirió a este arreglo el 26 de 
julio de 1909, pero por acuerdo del presidente de la Rep6blica y 

en nota del 10 de marzo de 1942, dirigida al Consejo Federal Su! 
zo, la Secretarla de Relaciones Exteriores denunció el arreglo -
en cuest!On. Asimismo, se comunico la denuncia a todos los pal-
ses miembros del arreglo, manifest~ndoles que, de acuerdo al ar
ticulo 17 bis del Convenio de Par!s, sólo tendrla vigencia en 
México por un año m~s a partir del dla en que se hizo la denun-
cla, es decir, hasta el 10 de marzo de 1943. 

No obstante, las marcas inscritas en la Oficina Internacio
nal de Berna hasta la fecha en que la denuncia surtió sus efec-
tos tuvieron una protección por 20 años a partir de la fecha del 
registro, tal como se señala en el articulo 60. del arreglo. Es 
decir, según el texto de la Oltima Revisión de la cual México -
todavla formaba parte. 

Debemos mencionar que, este arreglo no habla en ninguno de 
sus artlculos de la represión contra la competencia desleal.en -
materia de marcas. Sólo nabla, entre otras cosas, de los dere- -
chos y obligaciones que adquieren los ciudadanos de los paises 
contratantes al proteger sus marcas cuando las registran en la -

Oficina Internacional de Berna. Las marcas deben haber sido a--
ceptadas en depósito en el pals de origen. 
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Ademas, habla de la forma en que seran registradas dichas -
marcas, notificando el registro a las demas administraciones de 
los paises contratantes (parrafo primero del articulo tercero de 
dicho arreglo). 

En su articulo cuarto, también otorga el derecho de priori
dad a la marca que se registre Internacionalmente dentro de los 
cuatro meses siguientes a la fecha del depósito en el pals de o
rigen. 

Asimismo, su articulo 4 bis habla de la marca depositada ya 
en uno o varios de los paises contratantes que, posteriormente -
se registra en la Oficina Internacional con el nombre del mismo 
titular o de su sucesor. Esta marca, una vez obtenido el regis-
tro internacional, se considerara éste en sustitución de los re
gistros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos que 
se hayan adquirido. 

Como podemos observar, en los articules señalados el prese~ 

te arreglo trata de proteger la marca en todos aspectos en el -
ambito internacional , y no cabe duda de que con el propio regis 

tro, también se defienda a la marca contra la competencia des- -
lea l. 

Cabe señalar que, el Arr~glo de Madrirt todavla tiene vigen
cia siendo su última RevislOn en 1979. Este, continúa protegien
do las marcas registradas en la Oficina Internacional de la Or-
gantzac Ión Mundial de la Propiedad Intelectual; por lo tanto, 
reiteramos el comentario hecho en el parrafo anterior donde des
tacamos la posibilidad que dicho arreglo tiene para proteger a -
las marcas de una competencia desleal, una vez registradas éstas 
en la Oficina Internacional, ya que su fin es dar protección a -

las marcas mediante el registro. 
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CONCLUS l ONES 

1.- Algo necesario en la presentación de nuestro trabajo, -
es el presentar un panorama general sobre el patrón evolutivo de 
las doctrinas económicas, haciendo una referencia concreta a 
aquéllas que tratan en forma muy amplia fenómenos tan Intrinca-
dos como lo es la libre competencia, la presentación de este mar 

co de referencia, nos da la posibilidad de darnos cuenta, de la 
forma en que las empresas o Industrias cambian con el transcurso 
mismo del tiempo, destacando dentro de el lo, la forma en que han 
modificado sus estructuras de producción de bienes y servicios.
siendo Importante aqul, la implantación de normas de calidad, el 
control de la oferta y la demanda, as! como la forma en que ha-
cen llegar al mercado sus productos y los ofrecen al público. 
Pese a que reconocemos que los aspectos mencionados, son parte -
del engranaje Interno de una empresa, evidentemente éstos, son -
elementos esenciales para poder hablar de una competencia sana -
entre las diversas empresis concurrentes a un mismo mercado. 

2.- Puede parecer contradictorio, pese a lo sostenido en la 
conclusión anterior, el no encontrar dentro de nuestra evolución 
jurldico-económica, un punto de apoyo doctrinal que permita re-
prlmir en forma efectiva la competencia desleal. 

3.- Hay dos sistemas económicos, en los cuales se da m~s -
claramente la competencia, éstos son, por un lado, los paises c~ 

ya estructura económica es eminentemente capitalista y, por el -
otro, paises que se empeñan en el sostenimiento de una economla 
mixta; tal es el caso de nuestro pals, porque es el Estado el 
que se encarga directamente de controlar en lo posible, fen6me-
nos tan complejos como la libre competencia, buscando con ello -
reprimir el surgimiento de la competencia desleal y tal'lbién, ha~ 
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ta donde sea posible, evitar abusos respecto al libre juego com
petitivo. Todo ello, desde luego, con la pretensión completa de 
actuar conforme a derecho por el bien de la colectividad. 

4.- Que la competencia comercial se dara siempre entre per
sonas concurrentes a un mismo mercado, cuyo fin sea comercial o 
industrial. 

5.- Que los comerciantes e industriales a que nos referl- -
mos, tienen que mejorar la calidad de sus productos para ofrecer 
los a los consumidores, garantizando con ello, su permanencia en 
el mercado, y consecuentemente, el aseguramiento de una ciente-
! a. 

6.- Consideramos que libre competencia y competencia des-
leal en si, no son actos del todo diferentes, por el contrario, 
el estudio aqul realizado, nos permite sostener que una, es de-
clr, la libre competencia, corre el riesgo de no desarrollarse -
como tal cuando surge un fenómeno de implicaciones tan complejas 
como lo es la competencia desleal. Esta, forzosamente limitara 
aquélla y, por tanto, dificultara en grado sumo su ejercicio. 

7.- El Estado, a través del derecho adquiere un compromiso 
inalienable de tratar en forma igualitaria a todas las personas
que deseen concurrir al mercado competitivo, éstas logran su ob
jetivo valiéndose de mecanismos que, de alguna manera, le atrai
gan clientela y también, coadyuvan a imponer sus productos sobre 
los de los conpetldores; siendo ésto as!, el Estado debe prote-
gerlos afinando los mecanismos que eviten actos de competencia -
desleal, por lo tanto, debe poner mayor atención en legislar co~ 

clenzudamente en esta esfera. 
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8.- Con las limitaciones que al caso se refiere, entendemos 
que, competencia desleal según nuestro bagaje legal, se constl-
tuye con todo acto que implique una violación a los usos honra-
dos y buenas costumbres mercantiles ( a nuestro parecer, ésto es 
meramente enunciativo), por lo mismo, vamos a caer en un estado 
de confuslón cada vez mas serio, por lo que hace a los estable-
cimientos y los productos que dentro de él, ofrece un comercian
te leal y honesto; al surgir esta situaciOn, una de las resultao 
tes Inmediatas, sera el alejamiento de la clientela y con ello, 
un Inminente desprestigio y mala fama. 

9.- La base legal constitucional que trata de dar cierto a
poyo a fenómenos como el de la competencia desleal, esta conte-
nlda tanto en el articulo So., como en el articulo 28 de nuestra 
Carta Magna. 

10.- ll anallsis de algunas leyes y reglamentos sobre la m~ 

terla, aunque en forma panorAmlca, nos hace ver que, en nuestro 
pals no existe regulación especifica jurldicamente hablando que 
reprima la competencia desleal. El único punto de apoyo en este 
sentido lo encontramos solamente en materia de propiedad indus-
trlal y la represión, ademas, se da en forma Indirecta en leyes 
y reglamentos de naturaleza muy diversa. Oe tal suerte, es inso~ 

layable el compromiso de los legisladores para ocuparse seriame~ 
te de estudiar y ampliar la esfera técnico-jurldica que a este -
renglón corresponde. 

11.- Un renglón Importante también, involucrado en forma t~ 

tima con el fenómeno de la competencia desleal, lo es el consum~ 

dor, ya que es él, uno de los principales afectados por la comi
sión de actos deshonestos y desleales. 
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12.- Una rama de la propiedad industrial, que mayor afecta
ción tiene por la comisión de actos desleales es el que se refl~ 

re a las marcas, ya que éstas constituyen el pilar fundamental 
de nuestra tesis; ésto se explica, en función de que la marca es 
el signo distintivo mas importante de todos y el gran número de 
éstas, Implica el que el riesgo de violación crezca y se multi-
plique. Como se ve, nos preocupa sobre manera.el darle a las mar 

cas una esfera de protección lo mas amplia posible, tomando para 
ello, las medidas legales y administrativas que se hagan necesa
rias. Para tal efecto, sugerimos en primer término. que Ja Olre> 
ción General de Desarrollo Tecnológico (una de nuestras fuentes 
de consulta), acelere su actividad, persiguiendo infracciones de 
oficio con mayor intensidad, en esta misma esfera, concientes e~ 
tamos de la necesidad de que se implementen en forma mas contl-
nua, las visitas de inspección, mecanismo que permitira compro-
bar si en los mercados, la calidad de los productos que ampara -
la marca es la ofrecida y, de no ser as!, afanarse en la búsqu~ 
da de aquellos proveedores, falsificadores, imitadores o usurpa
dores para que, una vez puestos a la disposición de las autorl-
dades correspondientes se salvaguarde el prestigio del competi-
dor honrado y desde luego, actuar en forma mas severa con el co
merciante deshonesto. 

13.- En el rubro de las medidas de calidad para Jos produc
tos, debiera pugnarse por una mayor severidad al momento mismo -
del registro de Ja marca, por periodos perfectamente determina-
dos, que permitan la comprobaciOn fehaciente de una misma call-· 
dad, impidiendo con ello, el enga~o al consumidor; sugerimos que 
lo aqul dicho, se regule dentro de la propia Ley de Invenciones 
y Marcas. 
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14.- La Ley de Invenciones y Marcas, nos hace notar que, -
considera como actos desleales la usurpaclOn, falsificac!On o i
mltac!On de marcas; estamos de acuerdo en forma absoluta porque 
pensamos que estos actos constituyen la forma mAs deleznable de 
causar la ruina y el desprestigio de un competidor due~o ademAs, 
legltlmamente, de una marca. No obstante, la ley citada, trata -
a la competencia desleal en materia de propiedad Industrial en -
forma por demAs vaga, con un carActer meramente enunciativo, ra
zOn que hace necesaria a nuestro entender, sugerir una amplia- -
c!On por lo que hace al criterio jurldico que debe aplicarse a -
una sltuaclOn tan importante. 

15.- Pese a que el Convenio de Parls tiena apllcac!On di- -
recta en nuestro pals, ya que éste tiene categorla de "Ley Supre 

ma", consideramos que, dicho convenio favorece en gran medida a 
los paises desarrollados, tornAndose en obstAculo para los pal-
ses en vlas de desarrollo. Por lo tanto, nos apegamos a la opl-
niOn de cierto autor sobre este punto, en cuanto a que el Conve
nio de Parls, debe ser formado para favorecer a los paises del -
tercer mundo. 

16.- Consideramos que el Convenio de Parls, tiene una regu
lac!On especifica en el campo de marcas, no as!, en el de compe
tencia desleal, ya que el articulo donde esta se regula, es de-
cir, el articulo 10 bis del propio convenio, nos enumera actos -
desleales en forma general, dandose con ello la posibilidad de -
que otros actos también sean considerados como tales. 

17.- Pese a la amplia regulación que el Convenio de Parls -
ofrece en cuanto a marcas, nos damos cuenta que éste, favorece -
en gran medida a los paises desarrollados, ya que éstos, aprove
chan dicho convenio para introducir sus marcas a paises en desa-
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rrollo , obteniendo con ello, altos beneficios económicos en per 

juicio de aquéllos paises que todavla est&n luchando por alean-
zar una superación tecnológica, Industrial y comercial. 
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