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CAPITULO PRIMERO 

EL CONTRATO 

1.- CONCEPTO Y CLASIFICAC!ON. 

A.- En el campo prOCtlco del Oerecho Civil el contrato se ha concebido 

como una especie dentro del género del convenio, entendiéndose a este ú.!. 
tlmo como "el acuerdo de dos o más personas para crear, transferl r, mod.!_ 

flcar o extinguir obligaciones". Siendo esta una definición que ldentl

fica al contrato y el convenio (latusensu), existe también una dlrec- -

cl6n restriglda, en la cual se distingue claramente uno del otro. 

Oentro d~ esta segunda dirección el convenio se define ya en un as-

pecto más limitado (stricto-sensu), "como el acuerdo de dos o más volun

tades para modificar o extinguir derechos y obligaciones", separándolo -

as! del contrato ya propiamente dicho. 

En esta forma el contrato se le da una función que consiste en un - -

acu~rdo de voluntades que crea o transfiere derechos y dll igaclones y al 

convenio le es propia la de modificar o extinguir derechos y obllgaclo-

nes. 

Existen diversas corrientes para definir el contrato, unas que Iden

tifican contrato y convenio y otras que los separan; o bien subordinar -

en la esfera del convenio al contrato, considerándolo como parte del mis

mo. 
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Nuestro Código Civil para el Distrito Federal vigente, se apega a la 

dirección restringida, la cual separa y distingue al convenio del contra

to, y cita en el articulo 1792 "convenio es el acuerdo de dos o mas per

sonas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones". Y en 

el articulo 1793 "los convenios que producen o transfieren las obl lgaclo

nes y derechos toman el nombre del contrato. 

Gutlérrez y Gonzalez, en su texto Derecho de las obl lgaclones formu

la un cuadro que permite mas graficamente entender el mecanismo de sepa

ración e identl flcación de los convenios y contratos. 

"CONVENIO LATO 

SENSU 

CREA 

lRANSFIERE 

CONSERVA 

MODIFICA 

EXTINGUE 

CONTRATO 

CONVENIO STRICTO SENSU" 
(1) 

Gutiérrez y Gonzalez, añade en el cuadro anterior una función mas 

que es la de conservar y que nuestra legislación civil vigente no acoge. 

En esta forma se ha abarcado el problema de la terminologla jurldlca 

dentro de la definición del contrato, ya que como Rafael de Pina nos dice 

que el Interés practico de dicha distinción estriba en "los fundamentos 

que ha tenido para formularla el legislador y el criterio correspondiente 

para su interpretación, han de ser en los casos concretos los que perml-

tan establecer si nos encontramos frente a un convenio o frente a un con

( 1 l Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto. "Derecho de las obligac!Oñes". Edito-"" 
rial. Cajica, S.A., México, 1974, pag. 184 
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trato"(2). 

B.- Claslflcacl6n de los Contratos. 

Existe una división genértca de contratos de carácter civil y contr! 

tos de derecho pObl leo, pero para efectos del presente trabajo, sólo est!!_ 

diaremos las clasificaciones de los contratos de carácter civil, siendo 

tan variadas éstas como autores se han ocupado de la materia por lo que -

sólo se expondrán las que son de mayor uso e Importancia. 

Las clasificaciones no se fundamentan en un punto de vista uniforme, 

sino que se Inspiran en distintos criterios, ya sea por su modo de concl!!_ 

sl6n, por su contenido, eficacia, finalidad, por su objeto, etc. 

La primera clasiflcacl6n hace referencia a los contratos uni latera-

les y bilaterales; el contrato unilateral es un acuerdo de voluntades que 

engendra sólo obl lgaclones para una parte y derechos para la otra y el -

bl lateral o slnalanmHico, es el que da derechos y obligaciones para am-

bas partes. 

Primeramente, no debe confundirse el acto unilateral con contrato -

unilateral, ya que el primero es obra de una sola voluntad, y el contrato 

unilateral siempre será el acuerdo de dos o más voluntades engendrando 

obligaciones sólo para una parte y los derechos para la otra. 

En los contratos bilaterales, por la existencia de un nexo lógico o 

Interdependencia entre ambas partes, surgen dos cuestiones Importantes. 

(2) Rafael de Pina, Obra citada, pág. 226. 
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La primera es el problema de los riesgos, éste sólo existe en los -

contratos bilaterales, en cuanto que estos implican la transmlslón de una 

cosa, consiste en que si por caso fortuito o fuerza mayor la cosa se de! 

truye lQulén debe sufrir la pérdida?, la cosa siempre perecerá para el -

acreedor; en los contratos traslativos de dominio, el acreedor es el due

~o y en los traslativos de uso el acreedor a la restitución es el due~o y 

la cosa siempre perecerá para él. 

La segunda cuestión es la excepción de contrato no cumplido. En to

aas las obligaciones reciprocas, cuando una parte no cumple o se allana a 

cumplir, carece de derecho para exigir a la otra el cumplimiento de su -

obligación y si apesar de ello, pretendiera exigir judicialmente el cum-

plimtento por medio de una demanda el demandado le opondrá la excepción -

de contrato no cump 11 do. 

La excepción de contrato no cumpl Ido no es pos !ble que se presente -

en el ámbito de los contratos un! laterales porque en ellos sólo una de -

las partes está obligada, y ésta al no cumplir la otra podrá sin nlngan 

Impedimento exigir el cumplimiento judicialmente, sin que pueda presen-

tarse la excepción de contrato no cumpl Ido, ya que dentro de esta figura 

el actor no tiene por su parte ninguna obligación que cumplir. 

1.- Contratos Onerosos y Gratut tos. 

Es oneroso el contrato que Impone provechos y gravámenes reciprocas 

y es gratuito aquel en que los provechos corresponden a una de las partes 

y los gravámenes a la otra, (articulo 1837, Código Civil Vigente). 
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No necesariamente los contratos onerosos y gratuitos son bl latera-

les y unilaterales respectivamente, que el contrato bilateral engrendra -

derechos y obligaciones reciprocas y como consecuencia no origlnaril dere

chos y gravilmenes rec!procos corr.c lo demuestra el comodato que siendo un 

contrata ur.llateral ro ¡;rc•dLclrA gravamenes reciprocas; es pertinente h~ 

cer cita de que hay autores que consideran que los contratos gratuitos se 

otorgan en consideración de la persona (intultu personae), en tanto que -

los contratos onerosos se celebran por razones purarrer1te patrimor1iales e 

econ~mlcas. Esta disyuntiva se ve desmentida en tanto que los contratos 

onerosos también se dan por razones personales, corr.c pcr ejem¡;Jc ¡¿ pres

tacl6n ce servicios remunerados, en Ja cual se toman en cuenta factores -

como competencia, eficacia, etc. 

Los contratos onerosos a su vez se dhlder. en comr.utatlvos y aleat.2_ 

rios. 

SerAn conmutativos cuando los provechos y grdvilmenes son ciertos y 

conocidos desde la celebración del contrato, o sea la cuant!a de las pres

taciones se determina en el preciso momento en que se crea el contrato, -

(Art. 183& Ctdi~o Civil, Primera Parte), por ejemplo la compra-venta en -

la cual se ve desde la celebración el beneficio o pérdida que el contrato 

vaya a representar. 

El contrato aleatorio, "es aQuel en que al perfeccionarse el contrato no 

será posible determinar el monto de las ganancias o pérdidas, porque ésto 

dependerá en termines generales, de un acontecimiento incierto o futuro 

que puede ser una condición, un plazo cierto o un hecho ya pasado o de~ 
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conocido por los contratantes". (3) 

2. Contratos Nomt nadas e 1 nominadas. 

Lo!: contratos nominados son aquel los que han sido controlados por 

medio de una reglamentación legal. Las necesidades sociales r.o podran -

reducirse a categorias cerradas, por lo c"al salrn de éstos rroldes lega

les y crean los contratos cuyo contenido no esta previsto en ninguna Ley, 

llamados contratos lnomlrados o at!plcos, debido a que no estan dctados 

de una causa t!plca, sino que poseen una causa nueva y diversa, respecto 

a la causa propia del contrato !nominado, dichos contratos se presentan 

por su naturaleza misma un nuevo horizonte con respecto a Jos que se ha 

dado en llamar "crisis del contrato", debido a que el ser humano elabora 

d!a a d!a nuevas formas de relaciones jur!dlcas. 

3.- Contratos Consensuales, Formales, Solemnes y Reales. 

"Contrato Consensual" es aquel que no requiere ninguna forma espe

cial, basta con que exista el consentimiento para que el contrato se per. 

fecctone y produzca todos sus efectos. 

Son Contratos Formales, aquellos para cuya validez la Ley exige d! 

terminada forma. 

Contratos Solemnes, es aquel para euya existencia misma, se requi! 

re cierta forma, cierta solemnidad. Bonnecase, considera solemne aque

llos en que la forma ha sido elevada por la técnica jurldlca a un elemen-

(3) Hernandez Esparza Patricia, Obra citada, p~g. 67 
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to esencial de contrato. 

Contrato Real, "es aquel para cuyo perfeccionamiento se exige un -
principio de ejec~ci6n, qu~ ~¡,r.eralmente es la entrega de una cosa"(4) 

4.- Contratos Principales y Contratos de Garant!a o Accesorios. 

Los contratos ~rlncipales son aquellos que existen por si mismos, -
cumplen con un fin contractual, propio y subsistente, sin relación con --

ningOn otro (compra - venta). 

Los accesorios son los que dependen de un contrato principal o sea 

son consecuencias o relación de otro contrato anterior (fianza, prenda e 

hipoteca). 

Los accesorios también son denominados de garant!a ya que general-

mente surgen garantizando una suerte principal, por lo que se afirma que 

siguen la suerte del contrato que le di6 origen. Existe una excepción -

que consiste en, que existen contratos de garantía que surgen sin que t.2_ 

davía exista una obllgaci6n principal. como es cuando se garantizan obl!

gacionés futuras o ccndicionales, por ejemplo, el tutor que da una fianza 

o hipoteca para garantizar su manejo sin que todav!a haya empezado a - -

desempe~ar la tutela. 

Fuera de este caso, la suerte del contrato principal la sufre tam-

bién el accr,sGric, lUmese nulidad o lnexlstencia. 

5.- Contratos instantaneos o de Tracto Sucesivo. 

Los instant~neos son aquel los que se cumplen en el memento mismo --

(4) lbidem, pM. 68. 
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momento. 

Los de Tracto Sucesivo. dentro de éstos se cumplen las obl lgaclones 

en un periodo determinado o sea que las partes siguen haciéndose presta

c!cnes continuas perlodicas. 

Claslf!caci6n que propone Rojlna Villegas. según su finalidad: 

a. "Contratos que tienen por objete una finalidad económica, ente!!_ 

diéndose por finalidad económica la proplación de una riqueza, su aprov! 

chamlento o la utilización de un servicio. 

b. Los contratos que tienen por objeto una finalidad jurld!ca, con

sistiendo en la preparación de un contrato, en la comprobación de un de

recho y en Ja representación para actos jurldicos. 

c. Los contratos que tienen por objeto una finalidad jurld!co-eco-

nómica, éstos son de naturaleza mixta y su función primordial es jurldlca 

y accidentalmente es económica". (5) 

Nuestro Código Civil vigente, adopta casi en su totalidad la clas_!.. 

f!cac!On de Glorgl. pero agrega una categorla principalmente prel !minar, 

relatl va a los antecontratos c contratos preparatorios y adem~s agrupan

do expresamente a los contratos aleatorios, dentro de la doctrina mode!_ 

na rn oceptrn cleslflcacicnes como la de la c~tedra del profesor Casso. 

(5) Rojlna Villegas, Rafael, Ob. Cit., pag. 21-22. 
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1 l. - ELEHENTOS DE EX !STENC !A 

Par2 el estudio de cualquier !nstituclon jurldlca, es necesario el 

conocimiento de los elementos que la Integran, no sólo de aquellos que la 

hacen posible que sea una figura dentro del ~mbito jurldlco. 

Haciendo cuenta de Códigos Extranjeros, tomaremos al Código Francés, 

que sirviO de base a r.uestra legislación actual. 

El Código Napoleónico, enumera como elementos del contrato: 

1. Consentimiento. 

2. El objeto. 

3. La capacidad. 

4. Lacausailcita. 

En este Código se confunden los elementos de existencia necesarios 

para que el contrato nazca y los requisitos de validez necesarios para -

que esté exento de vicios. 

Ahora bien, nuestro Código Clvfi vigente, en los articulas 1794 y 

1795 nos da una forma clara los de existencia de los de validez: "para 

la existencia del contrato se requiere l. Consentimiento: 11. Obj~tc -

que pueda ser materia del contrate". "El cor.trato puede ser invalidado: 

l. Incapacidad legal de las partes o de una de ellas: 11.- por vicios -

del consentlmlentc; llI. porque su objeto, o su motivo o fin sea !licito; 

IV, porque el consentimiento no se haya manifestado en forma que la Ley 

establece". (Estos últimos interpretando al Código a contrario sensu). 



- 10 -

I. El consentimiento, éste es un elemento esencial de todo contrato 

y es el resultado de ~na ccn:b•naclón df voluntade~. generalmente es ente~ 

dldo como el acuerdo de dos o mas voluntades sobre la producción o trans

mlslOn de obl lgaclones y derechos, haciéndose necesaria la manifestación 

de estas voluntades. 

Estas voluntades se correlacionan porque cada parte tiene en si lo 

que a la otra le felta, en otros términos lo que una parte da, la otra -

la desea, ahora bien el consentimiento se forma por dos elementos: 

l. Propuesta, oferta o pol lci tac16n. 

2. Aceptación. 

La pol lcltaclón, es una oferta o propuesta en que las partes empie

zan por ponerse de acuerdo con el contenido dfl contrato, y uno d~ Jos -

futuros contratantes, propone al otro la transml s ión o creación de dere

chos y obligaciones y las condicicnr·s del contrato. 

Le aceptación es cuando el otro contratante se muestra conforme en 

la misma obra antes mencionada, se define la ace~taci6n como una declara

ción unilateral de voluntad a través de la cual se expresa Ja adhesión a 

la policitación. 

En lo que respecta al momento en que se perfecciona el cor.sentl- -

miento dentro de Ja teor!a de la manifestación se nos dice que es en la 

aceptación; otra teor!a exige para el perfeccionamiento del contrato que 

la aceptación llegue a conocimiento del ofertante, esta es la teor!a del 

conoclmlento; la siguiente es la teor!a de la expedición GUe nos dice qLe 



- 11 -

para el perfeccionamiento no sólo se requiere que la aceptación se manl-

fleste, sino que se dirija al ofertante; la Oltlma teorla es la recep- -

clón, la cual consld€ra que ~ay perfeccionamiento cuando la aceptación -

llegue a poder del ofertante, y ésta es la aceptada por la legi~lac!ór. rr! 

xicana, Art. 1807, Código Civil. 

Ne €xiste mayor problema de cuanto se refiere al perfeccionamiento e!€! -

ccnsentimiento entre presentes, ya que el consentirrlento surglra come· CC]l 

secuencia lógica de las d€claraciones de voluntad de cada uno de los ccr.

tratóntes. 

Lo discutible estriba en el consentimiento €ntre ausentes y sobre -

ésto, versan las teorlas antes expuestas. 

El consentimiento puec!€ ser d~ acuerdo con nuestra legislación ex-

preso o tklto, articulo 18C3, Código Civil. 

Hay ocasiones en que El consentimiento parece existir perfectamente, 

pero en real !dad rrucha!. vec~s se concibe erróneamente, esto se da en los 

siguientes casos: 

a. Cuando ~.ay error sobre la naturaleza del ccntrato que se esta C!!. 

lebrando. 

b. Error sobre !~ Identidad ~el objeto. 

11. El objeto. 

El articulo 1794 del Código Civil, indica que para la existencia -

del contrato, se requiere " •.• otjeto GCe puede ser rr.atula del cor.trato". 
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"San objeto C:e los contratos: l. La cosa que el obligado debe 

de.r: 11. El hechc que el obligado debe hacer o no ~acer". 

Desde el punto de vista doctrinario se distinguen: 

a) El objeto directo del ccr:trato, QLE es crear y transmitir \:le

rechos y et! lg<.clor.es. 

b) El otjeto indirecto c rr.ediato, que es la conducta que debe 

currpllr el deLdcr y oee pue·C:e ser de tres maneras: de dar, de 

hacer y de' ne hacer. 

En el diagrama slgL!er.te real izadc pcr Gutlérrez y Gonz!lez, se 

entienden rras clarall'ente los otjetos del contrato: 

CREPR 

TRANSFERIR OBLIGACJON 

"CCNTRATO DERECHOS E IMFL !CA l'NA a. Dar cesas 
b. Hacer o 

Su CONDUCTA DE: c. Ne hacer" 

Objeto. OBLIGACIONES 

DIRECTO 

MECIATO O INDIRECTO (6) 

El contrato tendra pues un objeto ~ue poC:ra ser una abstención o 

una prestación; cuando se trata de una prestación, ésta puede ser de dar 

o de hacer, de ésto deriva que el objeto del cortrato recaiga, ya sea er 

cesas (objeto de las obl lgaclones de dar) o tlen en servicios (objeto de 

las obligaciones de hacer). 

(6) Gutlérrez y Gcr.zalez Ernesto, Obra citada, pag 229. 
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Las obl lgaclones d& dar debe·r. C:e reunir ciertos requisitos ccn -

respecto ~e su objeto, ya que éste se ccr.stltuye pcr la cosa, cuyo dominio 

o uso se transmite. 

1. La cosa d&be ser posible flslcamente. 

2. La cosa debe ser posible jurld!carr.H.te. 

La cosa es f!slcamente posible cuandc existe en la naturaleza o 

puede existir; por lo tanto hay im>oslbl 1 idad flslca cuandc no existe ni 

pued& existir, por lo anteriormente preser.tadc er. el caso de las cosas f.!!, 

turas q~e r.c existen en el momento de la celebración del contrato, pero -

pueden ya existir en el mmento del cumpl !miento ~el mismo, no vendran a 

implicar una imposlbi l!dad absoluta. 

El Códigc Civil vigente contempla la existencia de· cor.tratos que 

receigan sobre cosas futuras, el articulo 1826 uice "las cesas futuras -

pueden ser objeto del contrato. Sin embargo, no pLeder. serlo la herencia 

de una persona viva, aún cuandc ésta preste su consentimiento". 

La cesa tendra posibilidad jurldica si esta en el comercie y 

cuando as determinada o susceptible e. determinación jurldica (en forma i!!_ 

dividua! o en especie). 

Se consideran jurldicamrnte im>csibles las que no son detenr.ina

das o determinables en cuanto a su especie, y cuando no estén en el corro;!. 

ele, ya sea pcr la naturaleza propia de la cosa o bien por disposición !~ 

gal. Estas y las impc·sibles flsicamente no pueden ccr.stituir materia di; 

contrato. 



- 14 -

Las obl igóciones de dar se encuentran enumeradas en el articulo 

2011 del COC:!gc Civil: 

l. La traslación ée dorr.lnio de cosas ciertas; 

II. En la enajenación terr.poral de uso o gcce de cosa cierta, y 

l ll. La re$tftuci6r. de cosa ajena o pago de cesa debida. 

Volviendo a las cc:as que deben estar dentro C:el corr.erclo, cabe 

hacer la aclaracl6n ~ue si ur.a cosa est~ fuera del comercio, necesarlame!)_ 

te acqulere la catescrla de inal !enable, pero r.o toda. cesa !na! ienable -

est~ necesarlawente fuera del comercio, porq~e ~·Uedrn estar C:er.tro c!e él 

y ha~H sldc cbjeto C:e propiedad rartlcular. 
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lll.- REQUISITOS DE VALIDEZ. 

AdEds de los elementos de un cor.trato reQulere para existir le son 

también necesarios los requisitos para que puEda proC:~ctr sus efectos y -

logre alcanzar su validez. 

El estudio de los requisitos de validez se hace. conforme al articu

lo 1795 del Código Civil, el cual nos dice: 

l. "Pcr la Incapacidad legal de las partes o de una de ellas: 

11. Por vicios del consentimiento: 

111. Por su objeto, motivo o fin sea !licito; 

IV. Porq~e el ccrrsentimtento r.o se haya mantfestadc en la forma que 

la forma que la Ley establece." 

Por el articulo anterior, interpretándolo en sentido contrario, los 

req~lsltos de la validez de los contratos, serán: 

l. La forma. 

2. Licitud en el objeto, mctlvo o fin. 

3. La ausencia de vicios del consentimiento. 

4. La capac !dad. 

1) La forma, desde un punto de vista amplio, puec!e er.tenderse segOn 

Gutlérrez y González "como el O los elementos de carácter exterior, sen

sibles que rodean o ccbrer. todo acto de voluntad o hecho de la vida so-

eta! de donde provienen los derechos subjetivos". (7). 

(7) lbtderr., pág. 246. 
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En cuanto a la forma que deberan requerir los contratos se podrla 

do:flnlr, coree la manera en que deben expresarse o manifestarse la volun-

tad de las partes que contratan, conforme a la Le). 

Las Formas en ~ue puede ser externada la voluntad, son las siguien

tes: la expresa y la tacita, la primera es cuando la voluntad se m<nlfie!_ 

ta verbalmente, por escrito e por signos !nequfvocos. La segunda resulta 

de hechos o actos que la presuponen o que autoricen a presumirla (Art. 

1803 de! Código Civil). 

El hecho de que dentro de las formas de manifestar el consentimien

to éste la expresa y en ésta se encuadre, la palabra, la escritura o los 

s!gr.os o señas, d¡; lugar a una claslficac!On de ccntrat.os dr· informales y 

conseroGua 1 es. 

Les formales suponen que la voluntad debe expresarse siempre por m! 

dio de escritura, sin dejar cabida a ninguna forma de expresión •• 

En cambio, dentro de los conser.sudes, cualquier manifestación ya 

sea exprPsa o tacita es val Ida, ya que ésto se concretara a un problema 

de prueba, sea ~cr medio de testigos o por medio de hechos que aparecen 

un consentimiento tAc!to. 

Abcrdondc el tema de que si el si ler.c fo es ctra formé. de manlfesta

clOr. del contrato, podemos decir que se interpreta ambiguamente, ya que 

sera aceptado ccmc forma siempre )' cLar.cic la Ley le confiere ~!c~o carac

ter; ejemplos er.lster. dentro de la les!slaci6n civil en el articulo 2~47, 

acepta un caso en el que.:el silencio produce efectos jurldlcos, "El con-

trato de rr.andato se refuta perfecto por la aceptación del mandatario. El 
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mar.~ato q~e !mpl lea el ejercicio de una profesión se ¡:resume aceptado 

cuando es ccnfer!do a personas que ofrecen al pQbl leo el ejercicio de su 

profesl6r:, por el sólo hecho de que no lo rehusen dentro de los tres dlas 

siguientes ••• ". 

En un sentido contrario corr.pletamente al ar.tff!Or, al titulo y den

tro del mismo ordenamiento, localizamos el articulo 2054 que dice: "cuan

do el deudcr y el q~e pretenda sustituirlo fijen un plazo al acreedor pa

ra que manifieste su conformidad con la sustitución, pasado ese plazo sin 

que el acreedor haya hecho a conocer su detenrlnaclón, se presume que re

husa". En este caso el silencio no surte efectos en el arnblto del dere-

c~o. 

cuando un acto no haya cumpl!dc con la forme requerida por la Ley, 

estara afectado de nulidad relativa, apegandose al articulo 2228 del COd.!_ 

go Civil, "la falta de forma establecida por la Ley si no se trata de ac

to solemne, as! como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la !ne~ 

pacldad de cualqt:lera de los autores del acto, produce nulidad relativa -

del mismo". 

La leg!slacl6n clvl 1 define su tendencia en los articulas siguientes: 

Art. 1832. "En los contratos civiles, cada uno se obl !ga en la ma

nera y términos que deseen, obligarse, sin que para la validez del contra 

to se requieran formalidades determinadas... y agrega ••• fuera de los -

casos expresamente designados por la Ley". 

Art. 1796. "Los contratos se perfeccionan por el mero consentlmie_!l 

to, exce¡:to aquellos que deban re,estlr una forma establecida por la Ley, 
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desde que se perfecc!or.a, otl!gan a los contratantes ••• " 

Art. 1795. "El contrato puede ser invalidado ... 

IV.- Pc·rque el conser.timiento no se haya man!festadc en la forma que la 

Ley establece". 

Se entiende pcr los anteriores artlculos, y otros mLchos no 11enclo

nados, que por regla general el contrato se cor.stltuye por el simple con

sentimiento de las partes, pero siendo v~lida la excepcton de que cuando 

la Ley acredite ciertas formal idaces pan. la constitución del m!srr.o, de

berár. ser ac¡,tad¡¡s de m¡¡nera inevi tabl ~-

2. Licitud en el Objeto, lrlutivc o Fin. 

Este requisito consiste sólo cr. re!;ular los objetos de ~restaciór. 

c abstenc.!ón, ya GUe el hed.c· de ~uE i;r C·bjeto sea 11 !cito, ne· ~viere de

cir que deje de ser m<.teria del cor.trato, !ndeper.C:lenterr·€•nte ce· las cc.n

seci:er.cias que de ello deriven. 

Para que un ctjeto sea l l!citc €•n ni:estra m&terla de estudio, ten

dr!a ~ue ir en contra de la Ley, pero de una Ley C:e lnteré~ pObl leo, pl'o

hibitlva e imperativa c. er. centra. ce las buenas ccsturr.tres. 

El Código Clvil regula esta ~ateria en los slguier.tes artrculos: 

Art. 8. "Los actos ejecLtadcs contra el tenor de las leyes prohlhi

tivas o de interés públ leo, serán nulos, excepto en los casos en que la 

Ley ordene lo contrario". 

Art. 1830. "Es 11 !cito el hecho que es centrarlo a las leves de º.!: 
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dPn pQbllco e a las buenas costumbres". 

Art. 1831. "El fino motivo determinante de la voluntad de los q"e 

contratan, tampoco debe ser contrario a las Leyes de crden pQbl leo v a las 

buenas costumbres". 

Art. 2225. "La 11 lcl tud en el fin o er. la condición del acto prod_l!. 

ce su nulidad , ya absoluta, ya relativa, segQn lo dlsoonga la Ley". 

3) Ausencia de Vicios del Consentimiento. 

El cor.trato como ya he~cs expuesto, necesita de elementos de e~ls

tencla, v una vez que surge o existe, precisa dr, los reoulsltos de val 1-

dez para poder producir sus consecuencias de derec~o. De esta manera se 

entiende que para crear obligaciones, se requiere de una voluntad exenta 

de vicios, aclaramc·s que al hablar de vicios de la voluntad no pueden es

tos ser vicios del consentimiento. ya que éste es una consecuencia de la 

unión de dos o mas voluntades y seran éstas las afectadas por los vicios 

mas no el ccnsentlmlentc, desde Juego que un falso consentimiento da al -

proceso deformacl6n de obl igaclones otro curse distinto al oue hubiese t! 

nldc sin la Influencia de dichos agentes. El presente inciso !e tituló 

vicios del consentimiento, debido a que la Ley as! lo estipula. 

Por lo anterior, vemcs que cuando uno de los contratantes sufre la 

acción de los vicios de la voluntad, surge un conflicto de interés, den-

tro del cual una de las partes pretendera quitarle la validez al contrato 

y la ntra º"erra afirmarlo. Es aqul cuando el ordenamiento jurldicc de

berá distinguir los casos en los que anulara el contrato o en los aue qu! 

dar a inmune. 
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El articulo 1812 del Código Civil afirma "El consentimiento no es v! 

!ido si ha sido por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo'! 

Por consiguiente segOn la disposición anterior, los vicios de la vo

l untad, seran: 

a. Error. 

b. Violencia. 

c. Dolo. 

a). Error, es una creencia no conforme con la verdad, un estado psl

co!Oglco en discordancia con la realidad objetiva, una noción falsa; es -

una falsa representac!On contractual. (8) 

Rafael Piña nos dice que para Benito Gutlérrez, el error se llama "a 

la disconformidad de nuestras ideas con la naturaleza de las cosas, aunque 

diferentP de la ignorancia, que es la falta de ciencia o de conocimientos 

perfectos de las cosas" (9) 

El Lic. Gutiérrez y Gonzalez, define al error "como una creencia del 

mundo exterior que esta en discrepancia con la realidad o bien una falsa 

o incompleta consideración de la realidad" (10) 

El articulo 1813 del mencionado ordenamiento nos dice "el error de 

derecho o de hecho invalida el contrato ••. ", y en el 1814 "el error de 

calculo sOlo da lugar a que se rectifique". Por lo aue acabamos de ver -

(8) HernAndez Esparza Patricia, Obra citada, pág. 40 
(9) Rafael de Pina, obra citada, pag. 288 
(JO) Gutiérrez y González, obra citada, pág. 273/ 
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es el mismo Código el que nos da Ja clasificación de lo.s tipos ·de erro-

res que pueden afectar un acto jur!dico. 

Uno es el error aritmético o dP. dlculo, es el que se da o se comete 

en una operación aritmética, y éste segOn la disposición legal sOJo se -

ratifica, no afecta Ja vida del contrato. 

El error de hecho, es aquel que recae sobre hechos materiales: y el 

error de derecho es el que recae sobre una regla de derecho. 

El error de hecho presente a su vez tres grados que generan diversas 

consPcuencias: 

lo. Error obstaculo, este impide la formación del contrato, porque 

recae sobre Ja misma naturaleza de éste. (error en negocio), o dificulta!!_ 

do Ja identidad del mismo o bien recae sobre el objeto de aquel. 

2o. Error nulidad, dentro de éste. se encuentra el error que recae -

sobre las cualidades sustanciales, (error en sustancia). el error sobre 

la persona en Jos contratos que se hacen, en virtud de la identidad de la• 

personas o cualidades, (lntuitu per<onae), y el error sobre el motivo de

terminado de la voluntad de cualquiera de los que contratan. 

3o. Error indiferente, se da sobre las cualidades secundarias del -

objeto o no determinadas de la voluntad. 

El principio de que la ignorancia de la Ley no exime, no excluye que 

el error de derecho sera relevante cuando actaa como determinante de la 

voluntad del sujeto contractual, actuando en las relaciones de las partes. 
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b) Violencia.- Empleada desde un punto de vista genérico, es "fuerza 

mjedo o Intimidación'', se dice que es toda coacción grave, Irresistible e 

Injusta, ejercida sobre una persona razonable con el objeto de determina!:_ 

la en contra de su voluntad a aceptar una obl lgación o a cumpl Ir una pre

sentación dada. 

Esto nos Induce a pensar que la coacción puede ser a través ya sea -

de fuerza flsica o fuerza de tipo moral, las cuales ejercidas sobre la -

persona producir~n un acto que no se hubiese real Izado de no haber exlst.!_ 

do dicha Influencia. 

El Código Civil indica que existir~ violencia siempre que se emplee 

fuerza flslca o amenaza que importen el peligro de perder la vida, la ho!'_ 

ra, la l lbertad, la saluc1 o parte considerable de los bienes de los con-

tratantes, conyuge. ascendientes, descendientes o parientes colateral es -

dentro del segundo grado. 

Existe diferencia entre violencia e intimidación, m~s algunos auto-

res las Identifican y es de considerarse que Ja intimidación ser~ resul

tado de toda violencia, sea flsica o moral, ya que después de aplicar -

ésta, el sujeto queda Intimidado a real izar un acto no deseado por él y 

de no realizarlo sufrir~ consecuencia en él mismo o en personas al legadas 

a él. 

La consecuencia a la que se llega como resultado de la violencia, es 

a la nulidad del contrato, ya sea que dicha violencia provenga de parte 

de uno de los contratantes o de un tercer interesado o no en el contrato. 

La violencia vicia el acto por razón de temor Injusto que impl lea y 
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desde el momento que el temor ha desempe~ado el papel determinante que ha 

sido generador del consentimiento; lo que equivale a decir que el móvil 

contractual determinante no puede por el temor inspirado por la violen-

cla, porque éste es un móvil excluyente de 1 ibre albeidrfo, fuera del -

cual nlngan acto jur!dico podrfa ser ·1~i ido. 

Se debe aclarar que el temor reverencial no puede ser considerado -

como violencia, es decir el temor a desagradar a las personas a las que -

se les debe suml s Ión y respeto. 

e) Dolo o mala fe.- Según el Código Civil en el articulo 1815 "se -

entiende por dolo, los contratos de cualquier sugestión o artificio aue -

se emplee para inducl r a error o mantener en el a alguno de los contrata~ 

tes; y por mala fe la disimulación del error de los contratantes, una vez 

conocido 11
• 

Desde los m~s remotos tiempos, se ha considerado al dolo como toda -

maniobra, astucia, trampa o disimulación de que una de las partes se sir 

ve para inducir a la otra a la celebración de un acto jurlrtico con el -

objeto de procurar para s! o para un tercero una ventaja injusta, de per 

judicar simplemente a su contratante sin obtener ventaja alguna. 

Ahora bien, debe distinguirse el dolo causam dans o principal del -

dolo lncidens o incidental; el primero se entiende al que determina a uno 

de los contratantes a celebrar el contrato, siendo el dolo un factor de-

terminante sin el cual no exlstirfa dicho contrato. El dolo incidental o 

accidental es el que no ha sido factor determinante en cuanto a la cele

bración del contrato, ya que sólo ejercita elementos de tipo oneroso, -

que en un momento dado, dar~n como resultado solo una aceptación en si--
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tuac!ón desventajosa. 

El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un 

tercero, sabiéndolo aquella, provoca la nulidad del contrato si ha sido 

causa determinante del acto jurld!co. En el supuesto de que ambas partes 

procedieran por dolo, ninguna puede alegar la nulidad del acto o reclamar 

indemnización. 

4. La capacidad. 

Capacidad es la aptitud jurld!ca para ser sujetos de derechos y obl.!_ 

gac!ones y hacerlos valer, el Código Civil en el articulo 1795, fracción 

no dice: 

"El contrato puede sor lnval idado: 

Por incapacidad legal de las partes o de una de él las". 

La capacidad es de dos tipos: 

a. de goce 

b. de ejercicio. 

La capacidad de goce es la actitud jur!d!ca para ser sujeto de der~ 

ches y obl !gac!ones; esto es que todos tenemos capac !dad de goce, !ne 1 u

s! ve los sujetos que aún no han nacido, tienen !a protección de la Ley 

en este aspecto. En tanto que la capacidad de ejercicio, es la actitud 

jurld!ca de ejercitar o hacer valer los derechos que se tengan y asumir 

deberes Jurld!cos. 

El Código Civil contempla la materia de capacidad en los articules -
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1798 y 1799 que disponen respectivamente "son hAbi les para contratar to

das las personas no exceptadas por la Ley", y "la incapacidad de una de 

las partes no puede ser invocada por otra en provecho propio salvo que 

sea Indivisible el objeto del derecho o de la obl igaclón común". 

Son ademAs parte del tema otros articulas como el 450. Es de consi

derarse lo anterior, ya que la legislación civil es insuficiente en este 

campo, debido a que no se. regula la materia en un mismo ordenamiento, si

no que se remite a variadas legislaciones. 

SI bien es cierto que todos noseemos capacidad de goce, también es -

cierto que la capacidad de goce sufre ciertas restricciones y es cuando -

aparece la incapacidad parcial de goce, es parcial debido a que hoy en -

dla en ningún pals se niega la capacidad total de goce, ya que esto lmpl_!. 

ca la "muerte civil", que en siglo pasado todavla era aplicada y surg!a -

como resultado de una sentencia judicial, a través de la cual se privaba 

al sujeto de todos sus derechos. 

Existen en el derecho mexicano incapacidades de goce consaoradas en 

el articulo 27 Constitucional y se cor.temolan las siguientes: 

1.- "Corporaciones religiosas 

2. Instituciones benéficas. 

3. Sociedades Corr.ercla\es por acciones. 

4. Los extranjeros. 

5. Personas flslcas por sentencia judicial, civil o penal". 

Todas esas Incapacidades se \levan a efecto por la adquisición de 

bienes Inmuebles, y en el caso de los extranjeros, podrAn existir excep-
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clones, cuando el pa!s por medio de la Secretarla de Relaciones Exterio-

res, considere conveniente dichas adquisiciones. Se considerarA en este 

caso al extran;ero como nacional, mediante la renunciación que hace éste 

a la protección de su pals. En esto tiene inferencia la c!Ausula Calvo. 

Las Incapacidades de ejercicio, se contemplan en el articulo 4~0 del 

Código Civil, el que nos dice "tienen incapacidad natural y legal: 

1. Los menores de edad. 

11. Los mayores de edad, privado de Inteligencia por locura, Idiotis

mo o lmbecibil !dad, aGn cuando tengan inti!rvalos IGcidosi 

111. Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir; 

IV. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso in

moderado de drogas y enervantes. 

Existen excepciones a estas reglas, por ejemplo, el articulo 1307 de 

la Legislación Civil, con respecto al testamento hecho por un demente du

rante un inti!rvalo IOcido, bajo la observancia de ciertas prescripciones. 

También estA el caso de menores emancipados por matrimonio, artlcuo 641 -

del mismo ordenamiento. 

La sanción a los actos ejecutados por personas Incapaces, es la nu-

llad, existiendo tarrbién la posibilidad de la nulidad relativa, Ja cual -

se contempla en el articulo 228 del Código Civi 1, y serA ya en forma opo.!:. 

tuna que se confirme el acto o bien que se ejercite la nulidad, ambas 11~ 

van aparejada la retroactividad, sea que se destruye o se confirme el ac

to. 

En el mismo tema, Interviene la figura de la representación, la cual 
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es valioso .auxiliar de. la Incapacidad de ejercicio. 

Toda Incapacidad de ejercicio origina la necesidad de una represent~ 

ciOn legal; existen casos en los que el incapaz podra manifestar su vol u~ 

tad en el acto jur!dico, pero debe concurrir también su representante le

gal para probar y confirmar la validez del mismo acto, o bien el repre--

. sentante es el que actúa por el incapaz. 

En el primer supuesto se encuentran algunos actos del estado civi 1 -

como es el matrimonio, adopciOn, esponsables, reconocimiento de hijos, -

etc., en el segundo supuesto estan los actos jur!dicos de caracter patri

monial (contratos o convenios) excepto testamentos. 

Existe también el hecho del acto jur!dico ejecutado por el represen

tado en nombre del representado, y el acto jurldico que se real iza por -

cuenta del representado, siempre es por cuenta, pero el realizado por -

cuenta del representado no siempre es en su nombre. 

Del primer supuesto existen diversas teorlas, la de Savignl, el - -

cual nos dlce, que el representante sólo es portavoz del representado. En 

la doctrina de la cooperacion de las voluntades de Mitteis se sostiene 

que hay concurrencia de voluntades de representado y representante y sera 

una sola voluntad jur!dica y se supone es la del representado. En Ja te

or!a de Madray se niega que asista jur!dicamente el representado, pero se 

acepta que e 1 acto se ce 1 ebre en su nombre. 

En el segundo supuesto, se alega que puede ser por cuenta del repre

sentado y manifestando su voluntad, existe otro caso, en el que el repre

sentante se ostenta como dueño del negocio. 
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La representacion pdr Oltimo, se clasifica en legal y voluntaria; la 

primera es en virtud de una norma jurldica, alguien actOa en nombre y - -

cuenta de otro, y en la voluntaria, la persona puede actuar en nombre y 

cuenta propia, por medio de un mandato escrito o tAcito delega esta fun-

c!On a otra. 

IV.- EL CONTRATO EN MATERIA ADMBHSTRATIVA. 

Las mOltiples y complejas actividades del Estado obligan a éste a la 

celebrac!On de innumerables actos jurldicos de derecho pObl ico y derecho 

privado. Las formas en que actOa la administración pObl ica son en casos 

unilaterales y en otros se recurre a las formas contractuales. 

El Estado, al actuar uní lateralmente impone por medio del mandato su 

voluntad para la obtención de los medios necesarios, por medio de los 

cuales realizara sus fines, como es el r,so del impuesto, Expropiac!On 

por causa de utilidad pOblica, la requisición. el decomiso y todas las d!!, 

mAs funciones previstas en la Ley de atribuciones del ejecutivo federal. 

Todo esto nos lleva a considerar el acto administrativo por excelencia -

como una declaración unilateral de la Administración. 

As! también el Estado se le ve como comprador de inmuebles y equipo 

para sus oficinas y servicios; arrendando bienes, encargando a particula

res las construcciones de obras pObiicas; obteniendo préstamos, enagenan

do e arrendando los bienes de su propiedad; asociAndose con particulares, 

etc. En este tipo de situaciones jurldicas, la acciOn 9ubernamental lo

gra concurrir las voluntades de los particulares con el la, de una manera 

libre y voluntaria y dentro de las cuales se discuten condiciones que van 
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de acuerdo con los Intereses de amtas partes. 

El contrato adminlstrati vo se define como "una obl igaclón bl lateral, 

slnalagmAtlca, en la que una de las partes es la administración pública -

con las prerrogativas inherentes a su condi'clón jur!dlca y Ja otra es un 

particular o una entidad pública, destinada a real Izar determinados fines 

o relaciones sometidas a ciertas reglas particulares". (11) 

Con respecto a estos contratos, se presenta una situación conocida -

de antemano por los que contratan con Ja administración públ lea, y es que 

las partes se subordinaran a una relación de derecho público preestablec.!_ 

do o a Jos principios jur!dicos creados ex-profeso para regular esa situ! 

e Ión, y que tiene que Ir de acuerdo con el Interés público. 

Finalmente Jos contratos adm'.nistrativos, estan sujetos a un régimen 

excepcional que permite considerar como val Idas ciertas estipulaciones, -

las cuales no serian val Idas en el régimen contractual clvl J. 

(11) Serra Rojas, Andrés. "Derecho Administrativo" Editorial Porrúa, S.A. 
México, 1976, pag. 410. 



CAPITULO SEGUNDO 

LA TRANSFERENCIA OE TECNOLOGIA 

V. CONCEPTO, PROCESO Y ACEPCIONES. 

El primer punto a tratar dentro de este segundo capitulo es 

la definición del contrato de transferencia de tecnologla, pero antes de 

avocamos en el estudio de éste, es Importante definir el objeto de dicho 

pacto o se precisar el concepto de lo que se entiende por "tecnologla": 

Desde un punto de vista etimológico la palabra tecnologla proviene -

de los vocablos teckne-técnica y lagos-palabra o discurso. 

En un enfoque gramatical según el diccionario de la lengua española 

"es el conjunto de procedimientos y recursos de que se vale una ciencia o 

arte". En esta forma se puede ! legar a una definición mas concreta def 1-

niendo como tecnologla, el conjunto de conoC:imientos organizados para fi

nes productivos. 

As! pues habiendo dado una definición del objeto del contrato en es

tudio pasaremos al estudio de lo que es en si Ja transferencia de tecnoJo 

gla. 

A este respecto se entiende el término "transferencia" como un sinó

nimo de transmitir o traspasar, entendiéndose a éstas como ceder o dar -

una cosa o un derecho. Efectivamente una propiedad caracterlstlca de la 

tecnologla es su transmlsibilidad o sea Ja circunstancia de que quien la 

posee puede si lo quiere as!, transferirla a otra persona, pero esto nos 
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da como consecuencia que la tecnologla entre el juego del comercio al ser 

considerada como una mercancia o cosa que se vende y compra. 

Siendo en esta forma Ja tecnologla el objeto del contrato de trans-

ferencia de tecnolog!a, este transferir~ por Jo tanto un conjunto de con~ 

cimientos, Jos cuales se caracterizan por poseer una naturaleza especial, 

Ja cual los clasifica como bienes intangibles o incorpóreos, no siendo p~ 

sible percibirlos por los sentidos y al ser considerado como tales no to

dos estar~n jurldicamente tutelados si no lo estar~n solo aquel los que se 

encuentren patentados. 

A este respecto J. Alvarez Soberanis afirma: "en lo general, salvo 

las patentes y los secretos industriales, los conocimientos técnicos no -

son objetos de. protección jurldica. Al no serlo no hay derecho de propi! 

dades sobre el los." ( 12) 

J. Alvarez Soberanis define contrato "como el acuerdo d~ voluntades 

por medio del cual una de las partes llamadas proveedor transmite a otra 

que se denomina receptora un conjunto de conocimientos organizado< para -

la producción industrial" ( 13) 

La transferencia de tecnologla es un proceso de intercambio que afe.s_ 

ta los recursos de una nación, dicho proceso es importante ya que actual

mente se le considera como un medio preponderante para real izar o mejorar 

Jos procesos productivos necesarios para el desarrollo interno de cada -

pal s. 

( 12) 

( 13) 

Jaime Alvarez Soberanis, "La Regulación de las Invenciones y las -
marcas y de la Transferencia Tecnológica", Editorial Porrlia, S.A., 
México 1979, pag. 246. 
ibidem, pag. 247. 
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La transferencia de tecnolog!a como un proceso requiere de variadas -

etapas para lograr su objetivo y se caracteriza por rasgos muy distinti-

vos. Por ejemplo el que adquiere tecnolog!a compra los conocimientos que 

no tiene o que posee de una manera insuficiente y que le son Otiles y ne

cesarios esto r.os dara como resultado un proceso en forma desventajosa p~ 

ra el que adouier•, esto se da por mOltiples motivos y no de los mas gra-

ves es la falta de capacidad y gran importancia por rarte del cnmprador. 

La transferencia de tecnolog!a puede ser considerada como un factor -

de producción a ladc del "trabajo", "capital 11
, 

11 tierra 11
, ya que si se ca-

taloga como tal se ve que un avance en el campo tecnológico repercute en 

un avance en el campo productivo. n•cion"I. 

Como anteriormente mencionamos la transferencia de tecnolog!a es tam

bién considerada como una transacción cmrercial y genérica, come tal com

prendera varias figuras jur!dicas y dentro de estas categor!as de acuer·-

dos contractuales para transferir tecnolog!a tanto ~atentada co~.c no pa

tentada, haremcs alución rn primer término, las seleccionadas por las Na

ciones Unidas en 1961 y qu~ ser tratadas por Mlouel S. Wionczek y ~ar. las 

Siguientes: 

"Bajo un ounto de vista contractual las figuras iur!dlcas se claslf_i 

can en: 

a).- Acuerdes sobre s•rvicios técniccs. 

Conforme a los cuales una empresa de un pa!s desarrollado oroporciona 

información y servicios de oersonal técnico é una empresa afiliada n inde

pendiente de un pa!s poco desarrollade. 
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b).- Acuerdos de conceclón de licencia. 

En cuya virtud la empresa cedente qce transmite la tecnolog!a otorga 

a la e~presa concesionaria ciertos derechos para uti ! izarse patentes, ma.!:_ 

cas comerciales e tnnovacione<, procedimientos y técnicas no patentadas, en 

relación con la fabricación en zonas determinadas. 

Pcr lo que se refiere a éstas, son muy usuales, m~s en nuestro dere

cho no tienen una regulñclór especifica y se considera que se utilizan ge

neralmente en las patentes. 

c). - Acuerdos sobre diseño y construcción. 

Con acuerdo a los cuales la empresa extranjera proporciona a una em

presa de un pa!s insuficientemente desarrollado conocimientos técnicos y 

administrativos para el diseño y construcción de las instalaciones que la 

segunda necesita. 

d).- Contratos de Administración.-

Confonne a los cuales se refie: e a una empresa extranjera indepen- -

diente o afl l lada el control operacional de una empresa que de lo contra

rio serta ejercido por la junta de dirección o administración de la empr~ 

sa designada por su propietario. 

e).- Contratos de explotación de recursos minerales. 

Celebrados entre empresas extranjeras y los gobiernos de Jos paises 

menos desarrollados, o en sus entidades, en cuya virtud las empresas ex

trajeras proporcionan los conocimientos técnicos necesarios (a veces el -

capital también) para explotar todas o algunas faces de un programa de e~ 
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ploraciOn y desarrollo de los recursos minera les locales". ( 14) 

Dentro de las modal ldades de la transferencia de tecnolog!a, también 

estudiadas por Miguel S. Wlonczek tenemos que aparte del mencionado crlt~ 

rlo contractual existe un criterio funcional que clasifica las siguientes; 

A).- "Estudios de fectibllldad para nuevos proyectos lndustrlales y -

estudios de mercado, anteriores a la realización de la lnverslOn lndus •• i 

trlal: 

B). - Estudios para determl nar la esca 1 a de pos i bl 1 idades técnicas P! 

ra la IT'anufactura de un producto determinado e ldentlflcaclOn de las téc

nicas m~s apropiadas dentro de el la; 

C).- Diseño de la ingenier!a de nuevas instalaciones productivas, 

que abarca el diseño de la planta y la selección de equipo: 

D).- Construcción de la planta e ir.stalaclon de equipo; 

E).- SelecclOn de tecnolog!a del proceso; 

F).- Provisión de asistencia técnica para el manejo y operación de -

las insta\ aclones productivas; 

G).- Provlslón de asistencia técnica en cuestiones de comercializa--

clón; 

H).- Estudio de la posible mejora de la eficacia de los procesos ya 

(14) Citado por Miguel S. Wlconczek, "La transmiclón de tecnolog!a a los 
paises en desarrollo", Proyecto de un estudio sobre México, revista 
de Comercio Exterior, Mayo 1968, pag. 404. 
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usados mediante Innovaciones menores". (15) 

Por otra parte en nuestro pafs ya mas concretamente podemos advertir 

que las modal ldades de la transferencia de tecnologra estan reguladas en 

el articulo 2•. de la ley sobre el registro de transferencia de tecnolo-

g!a y el uso y explotación de patentes y marcas. 

Cabe hacer la advertencia que estas modalidades tanto funcionales c~ 

mo contractuales no se presentan en una forma clara y separada en paises 

en vlas de desarrollo, debido al subdesarrollo en el que se encuentran y 

que obstacul isa en forma determinante, que 1 as empresas adqu i rl entes pue

dan elegir el tipo de conocimientos de acuerdo a sus necesidades propias 

y las fuentes de aprovechamiento de tecnologla tanto extranjeras como na--

clonales. 

Hasta la fecha es muy poco lo que se sabe acerca de los procesos de 

adquisición de tecnologla, ya que se carece de una Información tanto CU! 

litatlva como cuantitativa de dicho proceso, para poder aportar algo mas 

sobre el problema de la adquisición de tecnologfas citaremos dos lmpor--

tantes preguntas acerca de este fenómeno: 

lEn qué circunstancias debe adaptarse la tecnologla para que se aco

ple a las circunstancias ffsicas, económicas y sociales?, lO por el con--

trarlo son dichas condiciones o circunstancias las que deben adaptarse a 

la tecnologfa para as! permitir una eficaz asimilación?. 

(IS) Miguel s. Wlonczek, "La transferencia Internacional de Tecnologfa," 
F.C.E. México 2974. pag. 51 
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Primeramente siendo la transferencia de tecnologla un fenómeno que -

!mpl lea cambios tanto sociales, económicos y pollt!cos dentro de una so-

c!edad, y siendo una carecter!stica de ésta tratar de mantener su fonna -

de vida habitual o statu qua, es muy lógico que cualquier sociedad se re

sista al cambio y serla muy aventurado af!nnar la existencia de socieda-

des que acepten y difundan rapldamente una nueva tecnologla, nueva y ex-

traña para ellos, sin antes sufrir todo un proceso de transformación y -

adaptación. 

SegOn Graham Janes el proceso para poder establecer una tecnologla -

moderna en un pals subdesarrollado, involucra las siguientes etapas: "pa

ra establecer una tecnologla nueva en un pa!s subdesarrollado debemos ca!!!_ 

b!ar los sistemas sociales y actitudes humanas; los conocimientos y las -

habilidades humam,s; los instrumentos f!sicos en que incorporar la trans

ferencia moderna". (16) 

Es de hacerse notar que no toda la tecnolog!a que adquiere el pals en 

vlas de desarrollo le es benéfica, por el contrario en mal tiples ocaslo--

nes es perjudicial ya que son muy pocos Jos casos en que Ja tecnoJogla --

portada esta sujeta a procesos de adaptación interna; y Jos perjucios que 

en un momento dado puedan producir dichas tecnolog!as repercuten tanto en 

el desplazamiento de Innovaciones nacionales (que probablemente podrlan -

ser de gran utilidad) en Ja dlstorción de patrones de consumo (en detr!me.!:!. 

to de Ja producción de bienes de consumo popular), desplazamiento de la -

mano de obra cal lficada, etc. 

(16) Graham Janes, "Ciencia y Tecnologla en Jos paises en desarrollo, F. 
C.E., México 1973, pag. 40. 
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Urge una adaptación de poi ltlcas internas para los paises menos in

dustrial izados, que contenga medidas operativas entre si, y dichas medi

das detler~n tomar en cuenta que tanto la transferencia de tecnologla co

mo la negociación de dicha trnasferencia contienen aspectos legales, eco

nómicos y técnicos y se podr!a aumentar a éstos los aspectos sociales tan 

trascendentes en la época actual. 

Según M. de Maria y Campos, Msicamente la tecnologla extranjera se 

incorpora a los paises en vlas de desarrollo en forma de: 

a).- "Bienes de capital: 

b) .- Recursos hcmanos cal i ficadcs; 

e).- Planos, diseñes, fórmulas, especific•ciones normales y to

da clase de documentación técnica".(17) 

Entre los canéles del flujo ~e dict:a tecnologla cabe destacar -

los siguientes, atendiendo a los tres tipos de tecnclo\;la existente se-

glin M~xicom Halty: 

"En la Tecnolosla Incorporada el Ci.pital": 

1.- Inversión extranjera 

2.- Importación directa ce maquinaria y equipos 

Er, tecnolosla incorpcrada en los recursos hurr.anc0s: 

a).- Movimiento de técnico~ naciorales hacia el exterior, (for

mación profesional, cursos de adiestraíl'lerto, misiones, ccn 

fuer.etas, cc.ngrer.os, etc.). 

----------------------------------------
(17) M. de f<'.arla y Campos, "La Polltica Mexicana sobre transferencia de 

tecnclogla", Revista de Corrercio Exterior, Meya 1974, pag. 467. 
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b). Movimientos de técnicos extranjeros hacia el pals ( misiones 

de asister•cia técnica, consultores, etc.). 

c). Retorno de personal cientlfico y técnico emigrado. 

d) .-Programas Internacionales de cooperación técnica. 

Y tecnologla impllcita. 

!.- Senlclo de información técnica libre (documentos, libros, -

revistas, manuales, etc). 

Il.- Contratos de suministro Qe Información técnica no -

J ibre ( I 1 cenclas sobre pal entes, marcas, kr.ow how cor.f !den-

e J al , etc. ) • 

III.- Contratos dt- servicios de consultorla, a;istencla técnica y -

de management con em¡:resas extranjeras". (16). 

En Jo que toca al problema de selección de los canale·s ¡;decuados o pr~ 

Plos para cada pa!s, se presenta qu¡• la mayor!a de las adquisiciones que 

real Izan dict•os p~!ses resulten in11decuadas, ya que compran tecnoJoglas r! 

latlvas a procluctos que no se ¿justan a la dew.onda privada o social; tecn~ 

logias de proceso y equipe impropio al tamiJñc de les merc&dos, al capital, 

a la fue;za de trabajo y a Ja disponibilidad de materias ¡;1·imas: se adqlli! 

re la tecnolog!a en forrr< de paquete (capital, tecnoiog!a y management) -

cuando probablemente resultara mAs conven lente por razones de aceptabi 1 !dad 

y costo Ja importación de servicio en fo1ma disgresada, y con distinto~ pr~ 

veedores. 

(18) Máximo Halty C. Srla de Ja ALALC, Junio 1973. pág. 7. 
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Esta situación se explica por et hec~o de que las tecnologlas dispo

nibles en el mercado mundial fueron conceb!C:as para alcanzar cbjet!vos -

distintos y en condiciones desiguales en cuanto a mercados y precios, e-

xlsten sin embargo casos en los que grandes empresas reducen sus escala -

de tecnolog!as y apl!can tos procesos de fabricación para aprovechar en -

su casi totalidad la mano de obra, mas ésto resulta un poco rtesgoso en -

algunos paises por falta de capacidad de éstos. 

Esto precisamente la falta de capacitación originada, llámese por -

falta de Información o por carecer de criterios de evaluación es otro de 

los obstáculos que se le presentan a la selección de tecnolog!as apropia

das, mas ésto no puede ap! tcarse en una forma genera! Izada, debido a que 

existen casos como en México, por ejemplo, la situación de las eir.~resas 

estatales que son grandes organismos (Petróleos Mexicanos, Ct•m!sión Fede

ral de Electricidad, Altos Hornos, etc), los cuales no tienen mayor pro-

btema en cuanto a la selección de sus tecnolog!as, debido a que en algu-

nas de el las se han real Izado fuertes esfuerzos para formar \U propio pe!. 

sonal técnico capacitado para disponer de suficiente info11nactOn sobre - -

otras fuentes de tecnolog!a. 

Se puede considerar que el problema se recrucede ya más er. el caso -

de e~presas de capital mixto de carácter privado y en las empresas priva

das de capital netamente nacional, dentro de tas primeras el socio extra!!_ 

jera es por lo gene~al el propietario de 1 a tecnolog!a y esto lo colocará 

en una situación de superioridad con respecto Dl socio nacional ya q~e e~ 

te carece de la capacldld para evaluar la tecnologla que se Involucra, en 

el caso de las empresas nectamente nacionales el problema es más fuerte y 
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hasta grave en tratándose de empresarios mediano y peql!e~os. 

En términos sociales el problema de la selección de tecnologlas es -

más cor.•plejo, ya que la tecnologla que se adquiere no ~remueve en muchos 

casos ni la mano de obra, ni las exportaciones, ni la rroductlvldad y dÉ. 

más elementos necesarios para la superación de los paises menos lndu$tri_! 

! Izados. 

Rcbert S. Bang ccns¡dera "que la transferencia de tecnologla le da -

una ventaja a los paises subdesarrollados pues pueden disponer de élla -

de inmediato, mientras que muchos paises avanzados tuvieron ~ue desarrc--

1 lar esa técnica por si mismos" y agrega "qce los paises en desarrollo -

pueden omitir etapas tecnológicas que los paises ~·ás avanzadcs tuvieron -

que atravesar lentame·nte sic experiencia que los guiará" (19). 

Esto es relativamente cierto ya que los paises que llevan la vangca.r::. 

dia en esto, son los paises desarrollados, los cuales obstaculizan grave

mente la compra de tecnologla. Esto cmo podemos apreciar, va a originar un 

un serlo dilema con respecto a que el pals en desarrollo requiere inexo

rablemente la tecnologla sin que en la mayorla de los czsos le see pcsl

ble producirla localmer.te por su deficiente estructura cient!fica tecno

lógica, y por otro lado, la ración industrial izada posee la tecnologla y 

al venderla agudiza la dependencia de los paises inferiores con respecto 

a élla. 

El problema básico dentro de una mejor negociación de tecnologla ra

dica en la imperfección del mercado, ya que en esta se vinculan productos 
-------------------------------------
(19) Financimiento del Oesarrollo Económico, FCE, México 1971, pag. 64. 



intermedios, bienes de capital, en una palabra el bien o cosa llamada -

"Tecnologla", que venden generalmente en condiciones monopollstlcas u --

ol lgopol lsticas. 

Ahora bien, por dicha imperfecclór. por ende se lesionan las eccr.o-

mlas de Jos paises compradores, debido a que lo ~ue en un estudio reali

zado por Ja UNCTAD se le ha denomlnaao "Prácticas comerclale' restrlc-

tlvas" dichas prácticas o condiciones lesivas se clasifican de la slguie!!_ 

te mcnffa por Mauricio de Maria y Campos. 

a).- "Pagos excesivos en relaclór. con Ja prestación o~tenlda. 

b).- Periodos excesivos de duración de Jos contratos considerar.do -

Ja vida líttl de la tecnologla y Jos plazos normales de aslmtl!!_ 

clón de Ja rrlsma. 

c).- Cláusulas restrictivas a Ja exportaciór.. 

d).- Cláusulas qce obligan a adquirir productos intermedios o coir~.Q_ 

nentes de la empresa 1 lcenciante o de un proveedor determinado 

e).- Cláusulas restrictivas a Ja producción, a Ja Innovación o a la 

administración de Ja empresa. 

f).- Cláusulas que obligan a cederle al proveedcr de tecnologla. gr!!_ 

tulta u onerosawente las mejoras e innovaciones efectuadas en -

1 os productos o procesos. 

g). - Obl lgac lón de someter los conf 1 i ctos derivados de los centra tos 

a trlbunale,. del pa!s de la empresa proveedora de la tecnolo-
gla" .(20). 

(20) M. de Maria y Campos. obra citada. pág. 470. 
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En relación tamtlén ccn el flujo tecnc·lógico esta su precio y que 

este debe ser pagado, la contrapresentación que corresponde a la tecnolo

gla recibida del exterior se cuantifica pecunarlamente en sal Ida de divi

sas, lo cual no sólo mina las deterioradas balanzas de pagos de los pe.1-

ses subdesarrol lad?s si no que en ocasiones también impide El acceso o -

aprovechamiento de las tecnolog!as que, por la magr.ltud de sus costos sen 

Inalcanzables para algcnos paises atrasados. 

Otra cuestión relacionada con la transferencia de tecnologla es la -

obsolencla de dlct•a tecnolog!a, ya que en los paises menos desarrolladcs 

se recibec gran cantidad de tecnolog!a atrasada o anacrónica por lo que e~ 

tan ccnstltuyéndcse los paises rr.enos industrial lzedos en verdaderos basu

reros tecnclógicos de las grandes potencias, ademas que mucha de esta tes_ 

nologla es ya considerada como dEI "dominio público" y el pa!s pobre al -

no saberlo esta pagandc regalldS por una tecnolog!a no adecuada e inconve

niente, dichas transacciones estan disfrasadas o prctegidas pcr la publ i

cldad, a través de la cunl el cedente de la tecnologla logra su propósito 

ya que en ocasiones envi'an la pub! icidad filmada o grabada y es as! que -

logran un llamado "lavado de cerebro" y el adquiriente considera QUE ccir

pra tecnologla cuando en realidad sólo compra rrera pub! icidad. 

Por otro lado ~e ha d~tectado también aparte del pago excesivo e In

justificado de regallas, el pago que se hace por concepto de asistencia -

técnica, o sea que esto se da impl!cito en los contratos de transferercia 

de tecnologla bajo el supuesto dE que dichas personas vendran ha enséñor 

a real izar un determinodo producto o bien a im¡:lantar un procE·SO, ya qu~ 

&l vendedor desea por cuestiones de prestigio que su producto o proceso 

resulte con la cal !dad debida, esto es cierto en muchas ocasiones pero si 
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se tratara a precios razonables y no de la manera exagerada y leonina -

con que se trata, ademas de muchos otros factores como son la cantidad de 

técniéos que en ocasiones sólo se requiere 1 ó 2 y manda por decir algo 

20 ó 40 y por plazos muy prolongados cuando sólo serian necesarios por un 

un año, aunando a esto que en multipies ocasiones se consiguen técnicos -

locales en condiciones inferiores de sueldo y cantidad y que son tan ap

tos como el extranjero. 

M.I pues yá abordado el tema de importaciór. y absorción de tecnolo

g!a se puede citar el caso concreto de México, dentro C:el estudio real i

zado por UNCTAD en 1971 y citado por Miguel S. Wionczek en su obra "La -

transferencia Internacional de Tecnolog!a" el cual habla de las clausu-

las restrictivas dentro de los contratos de transferercia d~ tecnclog!a y 

seran también éstas aplicables a los demas paises er. vlas de desarrollo -

que ccntraten en las misn;as o peores condicione~: 

" ... de 109 contratos 104 contentan clausulas que limitaban las expo.!:. 

taciones y 53 de estas clausulas establec!an prohibiciones absolutas. Los 

otros Úpos de limitación mas frecuente eran en orden úe importancia los 

siguieotes: la limitación de exportacicnes mediante ¡:atentes y marcas co

merciales 15; la aprobación previa i3; y el requisito de que las export~ 

cienes se hagan a través de determinadas empresas 12. Es de observar que 

en 4 contratos se imponlan restricciones sobre los precios de exporta- -

ción". (21). 

México en ese entonces no habla adoptado ninguna medida a este res-

pecto y es hasta 1973 con la entrada en vigor de la ley sobre el registro 
~Hlgü'err.lmiñCzelf. "latransf erenclalñternac 1 onal OeTecno 1 og ! a", 
· obra citada. pag. 64 
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de la Trans.ferencla de Tecnologla que se comienza a preocupar de este -

tema. 

·En· lo general se carece de orientación sobre dónue obtener tecnolo

gla, cómo negociarla, cómo adecuarla a las necesidades propias de cada -

pals, como observarla y as! e.orno también cómo convertirse en generadores 

de una tecnclog!a propia. 

E>.lsten una serie de condiciones que se van adjuntando a este tipo -

de contratos que nbstacul izan el correcto funcionamiento del proceso afeE_ 

tanda as! al pa!s adquiriente, e impidiendo por parte de éste la creaclór: 

de su propia tecnolog!a. A este.tipo de condiciones se les conoce como 

clAusulas restrictivas y han sido¡· siguen siendo motivo de numerosos e~ 

tudlos por 1 a importancia del daño que causan, 11 Amense e 1 Ausul as res- -

trlctlvas a la exportación, a la producción, a la innovación o a la adm.!. 

nlstración de la empresa, también estAn las clAusulas que o~llgan a adq~.!. 

rlr productos intermedios o componentes (los cuales en variacas ocasion

nes existen y abundan en el pa!s del que adquiere, mAs es condición obl.!. 

gada su adquisión aparejade a la tecnolo¡;!a que estA adquiriendo), las -

clAusulas que obligan a ceder onerosa y gratuitamente los avances o mej~ 

ras sobre d producto al vendedor, etc. 

En general podr!amos decir que El desarrollo tecnológico en México y 

en los paises en desarrollo no se ~.a realizado de manera satisfactoria en 

tre los n;uchos ·motivos existentes se puede contar la ausencia de un desa

rrollo concoml.tante al sistema cient!flco-tecnológico, prevaleciendo ~na 

gran falta de fomento y comprensión a la investigación cient!fica, lo - -

cual trae er' muchas ocasiones consecuencias tales como la llamada "fuga -



- 45 -

de cerebros" ya que las persor.as capacitadas para real izar una cierta ac

tividad, por ser profesionales dentro de el la buscan lugares en donde se 

le aprecie y remunere adecuadamer.te como profesionales, as! los paises en 

desarrollo no logran solldarlzar una tecnolog!a propia por no contar con 

la cantidad de Investigadores necesarios. 

Al real izarse la transferencia de tecnolog!a corr-0 en variadas formas 

lleva aparejada una serie de acepcior.es por las cuales se puede !ndenti

f!car dicho proceso. 

Entre las principales acepciones tenemos las de caracter genér!cc c~ 

mo son "Contrato de transferencia de tecnolog!a" o "contrato de traspaso 

tecnológico", esta Oltlma calificada por Jaime Soberanls (22), como "omn.!_ 

comprensiva", ya que resulta sumamente descriptiva con respecto a la fin.e_ 

lldad propia del contrato en cuestión, es por eso que éSta expresión es -

calificada como mas funcional y universal. 

Aunque en la practica to~os estos lnstrum~r.tos son considerados co

mo diferentes, no existe sin embargo una distinción precisa, el vinculo -

común a todos es la de describir el acceso a los servicios de personal e.e_ 

l lflcado, a los elementos de la llaniada propiedad Industrial (patentes, -

marcas, di se~os, etc.). 

As! como a la propiedad intangible de las empresas que significa en 

un momento dado la é~encla de la investigación, conocimientos técnicos, 

métodos, datos, know-how (saber como o bien secreto industrial), ate. 

-----------
(22) Jaime Alvarez Soberanis, obra citada. pag 235. 
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En ocasiones se celebra un solo contrato que abarca una gran combi-

nac!On de acL1erdos siendo muy diflci l la epi icaciOn de las formas en qLe 

se denomina cada uno de ellos por lo que lo mas generalizado es llamarlo 

ccntrato de transferencia de tecnologla. 

En el estudio real lzadc por las Naciones Unidas mencionando ya en el 

presente trai>ajo, los dCUerdos mediante los cuales se encausa el conoci-

mlento objeto de la transmisión de la tecnologla son: 

A).- "Acuerdo sobre servicios técnicos. 

B) • - Acuerdo sobre canees i On de i i cene i as. 

C).- Acuercio sobre diseño y construcciOn. 

O).- Contrato de administraciOn. 

E).- Contratos para la explotaciOn de recursos naturales". (23) 

Existen otras acEpciones consideradas como mas funcionales y efecti

vos "Contrato de Sen·icios Técnicos" dentro del cual, ya sea en s~ senti

do amplio o estricto abarca todá la gama de prestaciones necesari1.s para 

la transferencia de la tecnologla. 

En esta forma podemos apreciar que el contrato de transferrncia de -

tecnologla adopta distintas expresiones según el mom~nto autor o circuns

tancias que lo rodee sin cambiar en si la esencia misma del contrato que 

sera siempre la de manifestar una transferencia efectiva de tecnologla. 

VI • - ELEMENTOS. 

El siguiente punto a tratar es el de los elementos que ccnforman el 
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contrato de transferencia de tecnolog!a, éstos son divididos por su natu

raleza en personales y materiales. 

Los personal es son: 

L).- El pro>eEdor, transmisor o licenciante; es quien transmite o -

real iza cualqviera de las actividades que implican un verdadero 

traspaso ce tecnclog!a. 

LL) .- El receptor o l icenciatario; que es quien tiene la obligación de 

pagar una renumeración por la tecnolog!a que se le esta sumins

trando. 

Les materiales se integran cor. un doble objeto: 

1).- La prestación de conocimientos, diseñes, planos, asisten-

cia técnica, etc. que viene a construir el objeto mismo de 

l~ transferencia y la principal obligac!Or. del licenciante. 

2).- La remuneración o regal!a, ésta última en el caso de auto-

rizaciones de uso y estara a cargo del l icenclatario. 

Encontramcs que a cargo del elemento persona! existen una serie ce o

bligaciones, que primeramente expondremos las que estan bajo la responsa-

bilidad del transmisor: 

A).- Las obl igacionEs de dar.- dentro de !as cuales esta la transmi

sión de propiedad o cesión de bienes muebles los cuales pueden 

s~r corporales e incorporables. 

) .- Obligaciones de hacer.- dentro de éstas se encuentra la presta

ción de un servicio a cargo de la persona indicada o la que in-
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dique el transmisor de la tecnologla en el caso concreto. 

El receptor tiene a su cargo una serie de obligaciones correlativas: 

1 ).- Obligaciones de dar.- en esta se encuadr·a el Dago de una renu

merac!On que podr~ ser el dinero o en especie, o en comblna-~

ción con amtos, según el caso, lo mAs usual dentro de estos -

contratos es el pago de cualquiera de las mencionadas formas, 

pero basAndGse en los resultados que se vayan obteniendo como 

consecuencia de la pre,tación propia del contrato y pagadera 

perlodicamente. 

2).- Obligaciones de hacer o no hacer.- ademas del pago el receptor· 

puede ob! !garse a realizar una determinada actividad positiva 

(aqul es donde surge aún mas la dependencia del receptor res-

pecto del transmisor), ejemplo de esto puede ser el hed,o de -

que se compromete a el rcunscr!bi rse a un determinado mercado o 

bien ut!l izar un cierto sistema o bier: a informar ai transmi

sor de las mejoras al producto, etc. 

Igualmente podremos encontrar obi igaci~nes de no hacer, como es no 

llevar a cabo una determinada actividad guardando ei lla11:ado "Secreto In 

dustrlal o Comercial" claro estA, sola11:ente se da en aquellos casos en -

q~e el conocimiento no esta protegido por cualquiera de los medios lega

les e incluso en estos casos este tipo de ci~usulas que dan esta protec

ción ai conocimiento son perfectamente val idas y pueden dar lugar a san

ciones por cor.cepto de daños y perjuicios (cláusula penal o pena conven

cional). 
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Este contrato como tal engrendra tanto derechos y obl lgaclones co-

rrelatlvas a ambas partes y desgraciadamente en la practica se ve un cl.!! 

ro desequlllbric· y perjuicio en relac!On al receptor de la tecnologla, -

quien en estos casos es el pals en desarrollo. 

Vil.- SU RELAC!ON CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Al surgir el si~tewa de la propiedad Industrial se Implanta la moda

lidad de proteger e Incentivar al inventor con un fin premeditado de ben! 

flclo coffiún, as! cuanto mas moderna sea la tecnolog!a y mas elevado sea -

el grado de especial lzaciOn del procedimiento y del producto tanto mas -

probable es qLe esa tecnolog!a esté sujeta a derect.os de propiedad Indus

trial. 

Es evidente el papel qüe desarrolla y que ha venido desarrollando -

dicho sistema y las patentes han slco vehículos paró que exista transmi

sión de tecnologla a nuestro pa!s, y se admiten como Indispensables, ya 

que para cualquier pals en vlas de desarrcllo la tecno.log!a foranea es -

necesaria para continuar con el propio proceso de de:sarrollo. 

Son múltiples los puntos de conexión entre el sistema de propiedad -

Industrial y la transferencia de tecnolog!a, pues la mayor parte de la -

tecnolog!a que se produce en el mundo obtiene protección a través de una 

de las Instituciones clas!cas de la propiedad industrial que es la pate~ 

te. 

La Ley sobre el registro de la transferencia de tecnolog!a y el uso 

y explotac!On de patentes y marcas en su Articulo 2o. se refiere a la pa-
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tente en lo relacicnado a su inscripción dentro del registro. 

La Organización de Naciones ha definido a la patente como "un priv.!. 

legio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras perso-

nas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para -

impedir que otras personas reproduzcan, uti 1 icen o vendan un prodccto P! 

tentado. Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el 

invento pater.tado se pone a disposición del pObl leo en gener-al. y pasa a 

ser del dominio público." (24). 

La patente viene a ser el otorgamientc de un derecho de exclusivi-

dad al inventor, para explotar su creación bajo la protección de un de-

terminado plazo. Nuestra ley de Invenciones y Marcas establece como vi

gencia para una patente 10 años. 

En el caso concreto de México la LIM reconoce sólo dos categor!as, -

una la de invención: que se da respecto de invenciones corn resultado de 

una acti vidud y que ser~n susceptibles de ser api !cedas industrialmente, 

y las mejoras: que ~e dan cuando existe ya una invención y con respecto 

a esta surge una mejora susceptible de ser patentada. 

La marca es otru institución cl~sica del sistema de propiedad indus 

tria!, son variad as las funciones que ! leva aparejadas si en una marca, 

la de di~tinción, la de protecciór., la de garant!a de calidad, la de pr2_ 

paganda y la de indicaciór de proveniencia. 

Ahora bien, habi<mdo del nombre comercial que es otra institución -

(24) Jaime Alvarez Soberanis, obra citada, pag. 44. 
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del mismo sistema de propiedad Industrial diremos que de la LIM se des

prende que el nombre comercial debe contener elerr.entos que hagan distin

guir a la empresa o establecimiento de que se trata de otros de su género, 

o sea que el nombre comercial es un signe definitivo e Identificador cuyo 

principal objetivo es el hecho de conservar la clientEla y en prútegerse 

a si mismo del uso que podr~ hacer de él un tercero ya que ésto no sólo 

repercute en el titular del nombre, sino en toda una comunidad al evitar 

la confusión. 

Modificaciones a la Ley de Invenciones y Marcas pub! lcades en el DI! 

rlo Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976: 

1.- Reducción del plazo de vigencia de las patentes de 15 años a 10, 

la supresión de la patentabi 1 idad en cierto ~mblto de la actividad indu~ 

tria!, el fortalecimiento y agilización del sistema de licencias obliga

torias, la creac!On de licencias por causa dP utilidad ~Gbllca y la crea

ción de la instltuclOn de los certificados de invenclOn. 

En lo que respecta a los signos marcarlos, protege las marca de ser 

vicio, licencia obligatoria dE uso de marcas, suprime la renovaciOn de -

marcas que no se usan, ampl la el campo de marcas no registratles, autor.!_ 

za a la AdministraciOn para hacer obligatorio el uso de marcas en cif!r-

tos sectores industriales o la supresiOn de tal uso, la vinculaciOn de -

marcas extranjeras con las nacionales, siendo ia innovaciOn m~s importa~ 

te la de considerar la estrecha relaciOn de la presente ley con el Regi~ 

tro Nacional de Transferencia de Tecnologla. 
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CAPITULO TERCERO 

NATURALEZA JURIOICA DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOG!A 

VII!.- ANTECEDENTES HISTORlCOS. 

El hombre es un ente con la mas ampl la y variada gama de r.ecesidades 

y cuya actividad en su totalidad va encaminada a satisfacer dichas neces.!_ 

dades, apoyandose en su Ingenio nato y aunandolo a los medios de que dis

pone en la naturaleza, va tomando conocimientos de divusas lndoles en

tre las cuales se enfocan ios técnicos. 

Es as! que la tecnologla es uno de los Instrumentos de desarrollo I!!_ 

telectual que coadyuva en la integración de formas culturales que repe1·c!!. 

t<.1~··en la. vida humana, modiflcandola en alguna forma, por lo cual tiene · 

relación directa con el grado de desarrollo alcanza~o por un pueblo; por 

tanto, si un pals no cuenta con tecnolog!a suficiente. se vuelve como ya 

mcnlfestamos dependiente tecnológicamente de otros paises y por añadidura 

dependera también económicamente de estos paises. 

Durante la mayor parte de la historia humana escrita, el de~arrollo 

de la tecnologla ha debido poco a la ciencia, ya que el conocimiento téc

nico aparece aunque en forma muy rudimentaria desde las primeras etapas -

de la clvi l ización. 

En las sociedades primitivas, la tecnologla se caracterizó por ser -
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simple, sus elementos son compartidos practicamente por toda la comunl-

dad, en este sentido, la tecnolog!a viene slend0 parte de la cultura lnd.!_ 

vidual y colectiva; la segunda caracterlstlca es la que se trata de una -

tecnologla emplrlca. A lo largo de la historia tecnológica, los conoci-

miento~ han sido reallz¡¡dos por dos clases de personas, el hombre trabaj~ 

dar en el desarrollo de su tarea y el inventor profesional; dentro Qe los 

primeros estan los que logran un ccnoclmlento en el curso de sus activid~ 

des diarias, con experimentación de Ideas que se le ocurrieron en un mo

mento dado, dentro de los segunuos, esta el grupo casi siem¡.re muy redu

cido de personas que se dedican en su tiempo ocioso a la observación e i~ 

vestlgaclón de fenómeos astrológicos o teológicos y que de una manera in!!_ 

sitada obtuvieron resultados de aplicación practica. En la antigüedad el 

conocimiento tecnológico no fue muy estudiado cenia tal y es con el trans

curso del tiempo, y con la acumulación de conocimientos técnico> y la pu

b! lcación de los primeros tratados sobre el tema que empiezan a incremen

tarse los estudios en estos temas. 

Hasta antes de la Revolución. Industrial, el factor prepor.derante del 

desarrollo fue la explotación de los pueblos mas débiles por medio de la 

fuerza, y es a partir de esta Revolución que el conocirr.tento y uso de téE_ 

nlca de .producción va desplazando a la fuerza como factor de dominio y es 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la posesión de conocimien

tos clentlficos y tetnológlcos pasan a ser factores preponderantes del d.2_ 

minio en el mundo y se produce una interrelación entre conocimiento y de

sarrollo. 

Con el objr?to de que la tecnologla pudiera intercambiarse entre va-

ríos paises, la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
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y Desarrollo) en 1964 recomendó en su primer periodo de sesiones en Gine-

bra, que los organismos Internacionales competentes intentaran adaptar le

yes relativas a la transferencia de tecnologla en calidad intern1.cional. 

En 1970, a través de la resolución 74 de la junta de la UNCTAD, se -

crea un grupo lntergubernamental ~e transmisión de tecnologla que es ace.e_ 

tado por e 1 Grupo de 1 os 77. 

Er. 1973 en el 140. periodo de sesiones dicho grupo lntergubernamen-

tal de transmisión de tecnologla es convertido de Comisión de Transmisión 

ele Tecnolog[a, ademAs de establecer un grupo lntergubernemental de exoer

tos que tendrlan como tarea formular un anteproyecto que sirviera de base 

para la preparación de un código de conducta. 

Ya en 1974, la Secretarla General de la UNCTAD elaboro el documento 

Intitulado "Pos lbi l idad y Viabl 1 idad de un Código Internacional de ConduE. 

ta en el campo de la Transferencia de Tecnologla" en el cual se afirma -

que éste es urgent~ para los paises en vlas de desarrollo principalmente. 

Hasta 1978, no se habla logrado un texto que conciliara los Intere

ses de todos los grupos regionales (Paises Desarrollados o Grupo B; Pai

ses en desarrollo sea Grupo de los 77 y el Grupo o o paises de economla -

centralmente planificada), a continuación daremos un breve panorama de c~ 

mo se encuentra el texto del "Proyecto Cei Código Internacional de ConduE_ ., 

ta para la Transferencia de Tecnologla" al clausurarse el Tercer periodo 

de sesl~~!!_~onferencla, el 6 cíe mayo de 1980.(25) 
(25) Proyecto de Código Internacional de Conducta para la Transferencia 

de Tecnologla, documento TD/COOE TOT/25 Naciones Unidas, Junio de 
1980. 
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En lo correspondier1te al primer capitulo, nos describe primeramente 

lo que son para el Código ias partes, las cuales áenrimina: como oarte ad

qulr.iente y parte ·proveedora, correspondiendo su definición a las ya da

das en el presente estudio, Igualmente nos describe la transferencia de -

tecnologla en su pArrafo 1.2 "La transforencia de tecnolog!a en virtud del 

presente código, es ia transferencia de conocimientos sistematices para -

la fabricación de un producto". (26). 

Dentro de estas mismas definiciones se aclara el código que ia tran~ 

ferencia de tecnologla no abarca ei arrendamiento o venta del prodccto o.!?_ 

jeto de la transacción dentro de éste, también se nos dice que las partes 

seran sierr.pre denominadas pal~ adqulren-:e de tecnoiogla y pa!s proveedor 

de tecnologla. 

En lo que _toca al Ambito de aplicación, ei Código pre~ende regular -

ias transacciones tecnológiLas por si mismas, con Independencia de los S!!_ 

jetos que en el la participen, para lograr as! una Internacionalidad y res 

peto de todos hacia este ordenamiento. En este capitulo se describen los 

acuerdos a través de los cuales se verifica la transmisión de conocimie!!_ 

tos tecnológicos: 

"La.s transacciones de tecnoiogla son acuerdos que entrañan una tran~ 

ferencia de tecnologla .•• particularmente en cada uno de los casos sl-

guientes: 

a) La cesión, venta y licencia de todas las formas de propiedad in

dustrial, excepto las marcas, las marcas de servicios y los nomt·res co--

(26) ONU, obra citada, pAg 3. 
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merc!a!es, cuando no ionnen parte de las transacciones de transferencia -

tecno l Óg i a. 

b) El suministro de conocim!e11tos técnicos y de experiencia técnic~ 

en fonna de estudios de viabilidad, planos, diagramas, moúe!os !nstrucci~ 

nes, guías,. fOnnulas, d!se.ics técnicos b.ls!co> o detallados, especifica-

clones y materia! de fonnaciOn, servicios que entrañan la aportaciOn de -

personal técnico, consultivo o directi\'o y fonnac!6n de persona!. 

c) El suministro de conocimientos tecnclóg!cos necesarios para la in~ 

ta!ación, explotación y funcionamiento de plantas industriales. 

d) El surr.!n!stro de conocimientos tecnológicos necesarios para adqu.!_ 

ri r, insta! ar y ut i 1 izar maqu !nar!ó, materia!, productos intermedios y/o 

materias primas que hayan sido adquiridas por compra, arrendamiento er. -

otro medio. 

e) La transmisión de co.;tenido tecnológico de los acuerdos indus--

triales y técnica." (27). 

Dentro de! capitulo Objetivos y Principios, lo fundamental es una S.'!_ 

rie de rionnas para que !as transmisiones de tecnologla sean justas y equ.!_ 

tat!vas, mediante el fortalecimiento también de !os paises en vlas de de

sarrollo, basándose en una mutua confianza, acrecentando e! fluido inter

nacional de tecnolog!a y ayudar a la creación de po!lticas, leyes y regl_!!. 

mentas nacionales, mediante normas internacionales, reconocim!endc los -

principios de propiedad Industrial de cada estado. 

(21) ONU, obra citada, pags:J-~-
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PErmltlendc cor. esto "la libertad de las partes para regoclar, con-

certar y cum~·llr acuerdes c!e transfer·•ncia de tecnología, en ccndlclor.es 

mutuamente aceptables d~ber!a fUndarse en el respeto de los principios a~ 

terlores y de los c1tros enunciados en el presente c6digo". (28) 

Oentr-o del capítulo te~cero el presente proyecto, le 'reconoce a los 

estadcs la facultad de legislar en rr·ateria de transferencl; de tecnclogla 

pero siempre observando un paralelismo e.en las regulaciones del orden in

ternacional: 

lV) Forr,er.tar y facilitar las transferencias de tecnologla para que se 

efectOen en ccnd!clones justas y equitati"as, ccnvenidas de corr.On acuerde 

y oue ter,gan en cuenta los principios y objetivos del presente código .•. 

VI) SEr ccmratibles ccn sus obl lgaciones lnternacionales"(29). 

Se trata dentro de éste, Jos términos y condiciones bejo los cuales 

se com;ira tecnolosla, los n,e,canlsmos adecuados para evitar centro! exte-

rior sotre las empresas nacionales, y es as! que nos de uca serie dio cla

sificaciore> bioneflciosas y propicias para la transferEncia de tecr.ologla. 

El cuarto cap!tu!o trata de las cl~usulas restrictivas que vienen a -

afectar el comiorcio y a deteriorar la ccrriente internacional de tecnoloc 

gía, entorpecien~o as! .el desarrollo económico y tecnológico de Jos esta

dos, cerno excepción el mismo código señala que si algc:na oe las veinte -

pr~ctlcas tienen corr,c finalidad la racional izaciOn o la distribución raz~ 

nabie de funcior.e, er.tre compañia m1.triz y filial y si no afecta el inte-

(28) lbldem, p~g. 8 

(29 ¡ lbidem, pag. g 
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rés, serán aceptadas en su Sección B, el capitulo de la 1 lsta de prácti

cas desglosándolas treve~ente. 

En las Garant!as, Responsabilidades u Obl!g.Klones, del capitulo V -

se sugiere que las partes Que interver.gan en la transferencia de tecnolo

gla deterán observar prácticas co~ercia!es justas y honorables a la vez -

deberán asumir sus propias responsabi 1 idcdes. 

En el capitulo Ge. se proponen rnedidas, ya sea de orden fiscal o cre

diticio o bien de asistencia para mejorar el acceso de paises sub-desarro-

1 lados ó los ac'uerdos de transferencia ae tecnología. 

A través del capitulo 7o., se pretende reciprocidad ce ccnocimiento -

entre los paises a ni ve! bilateral, mu! ti 1 ateraI. subreglonal, regional o 

lnterreglonal a través de medidas tales corr.o: intercamtio de Información, 

ya sea scbre las diversas tecncloglas que se pueden cc~ercial izar o bien -

dando soluciones á las múltiples re>lrlcciones que se dan en este tipo de 

contrato, lograr igualdad y equidad en los tratos, incre~entar la dlfu- -

slón, adaptación, adquisición y búsqueda de las tecnologlas existen~es y 

fUturas, o bien en estudio. 

El capitulo octavo.- La comislón ~e transferencia de tecnología, se-

gún el cód!gc puede norr.brar organismos auxl i iares para la realización de 

sus funciones. 

El Capitulo Noveno, se encuentra en estudio, pero en su apéndice se 

nos seílala que en lo general, la Ley aplicable es la del pals receptor, -

m~s si ésta lo permite y de ccnformldad al presente código, se podrá re-

currlr al arbitraje. 
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El Cap!tulo Décimo se nos se~ala qu~ estA por redactarse. 

Es o~vio que la creac!On del presente cOdigo no producirá un cambio 

rápido más si rodrá lograr que se adquiera ta tecnolog!a en condiciones -

más razor;abl~s o sea que se establ¿zcan normas que unifiquen y estandari

cen las actitudes en las corr.erciallzaciones de tecnologla: 

IX .- NATURALEZA JURIO!CA. 

La !l'ayor!a de los cambios e Innovaciones que se han venido incorpo-

rando a los sectores prodi;ctivos de los paises en v!as de desarrot to, pr~ 

ceden del exterior, ésto trae con:c consecuencia q~e se sienta la imperio

sa necesidad de encauzar tales negociaciones dentro de un marco jur!dlcc y 

es as! que surge ta figura del Contrato de Trarsferencia de Tecr.olog!a. 

A~ora bien, en el mundo jur!dico, existen los ccntratos nominados -

innominadcs y corr•c jla mencionamc·s anteriormente, el ccntrato de transfe-

rencii. de tecnolog!a se ubica dentro de los segundos. A:! el Articulo --

1858 del COdlgo Civl l estatlece: 

"Los contratos que ro están especialmente reglamentados en este có

digo, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las esti

pulaciones de las partes y en lo que fueron orr.isos, por las disposiciones 

del contrato con el que tengan mAs andlog!a ..• " 

Esta situación da como resultado la ccntroversia de que si este con

trato es de naturaleza civil o rr.ercantil. 

A.- La Naturaleza Jur!dica del Contrato de Transferencia de Tecnolo-
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gla. 

En ccncordar.cla con Jaime Alvarez Soberanls, poderr.os afirmar que el 

contrato de transferencia de tecnologla es un contrato de naturaleza mer

cantil, atendiendo a los ~lgulentes criterios: 

lo. "A q"e el contrato de transforencla de tecr.olog!a se cor.creta e!!_ 

tre empresas ( 30). 

Jorge Berrera Graff nos dice: "Una Institución cerne la ~mpresa cons

tituye el factor mAs Importante del sistema jur!dlco mercantl 1 de nues- -

tras d!as". (31) 

En esta form<. podemos sintetizar que basados en este argumento, la -

transferencia de tecnolo¡,!a es un tontrato, cuyo principal objetivo son -

los conocimientos encaminados a la µreducción y siendo ésta el principal -

objetivo ce la em>resa, esto redunda que tal contrato es mercantil. 

Por lo anter·ia1·, podemos decir que el carActer de este ccntrato es -

mercantl l, ya que la empresa corr.c ya vimos es factor determinante En los 

acLerdcs de dicha lndole, en conclusión podremos afirmar que todcs los as_ 

tos de err.presas, se ccnslderan slerr.>re corr.c rrtrcantlles y a esto se Je 

adr:!ere el criterio de que slerr.pre una enpresa ter.drA fines pecuniarios o 

de lucro, con lo que ella por si sola determina su mercantilidad. 

El hecho de que el Contrato de Transferencia de Tecnologla, no esté 

t!plflcaco, no quiere decir que sus obllgJclones no sean clasiflcables, ya 

(30) Alvarez Sober·anls, J. Obra citada, pAg 248. 
(31) Barrera Graff, J. Otra citado, pAg. l 
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que el &rtlculo 1858 del Códlgc Civil nos abre dichas poslbllldades cor.te!!!_ 

templ4ndose a este contrato dentro del propio derecho común, por lo GUe 

se mencionan las siguientes caracterlstlcas: 

l. Es bilateral.- En función de que Instituye cbllgaclones reclpr.2_ 

cas, (hay autores que ccnslderan que puede darse el contrato de este ti-

po_ gratuitamente, puede ser el caso del uso ~e in2rcas, que a la larga si 

ésta logra acreditarse, surtir4 mejor·as en el valor del signo rr.arcario). 

2. Es oneroso.- Por que estipula proveches y grav4menes µara ambas 

partes. 

3. Es conmutativo.- Por qce las prestaciones que se deben son cier

tas desd<= que se celebra el contrato. 

4. Es principal.- Por que existe por $! mismo y su fin es lndepen-

dlente de cualquier otro cor.trato. 

5.- Es de tracto sucesivo.- Debldc a que las prestaciones ya sea de 

amtas partes o de una sola de él las, se van dando en diversos mowentos d!!_ 

rante Ja existencia del contrato. 

6. Es formal.- Debido o que el Articulo 2o. de la LRTT arder.a que e~ 

te tlpc· de contratos, deten real izarse por escrito. 

Finalmente, es un contrato de !ndole mercantil, m4s en la pr4ctica, 

podremos aflnnar que también es reQulado por Jos preceptos del ordrn el-

vil, ya que la materia mercantil, se remite a los ~receptos del Duec.ho -

Común, en caso de haber deficiencias en su regulación. 
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LA INVERSION EXTRANJERA 

X. - ANTECEDENTES. 

La proyección que emita un pals ante la comunidad tnternactcnal se -

detenntna de fonna fundamental por su situación econórr.tca; en el caso de 

los paises en vla:. de desarrollo por su propia evolución, tienen netesld! 

des, las cuales han permitidc· sobre todo la existencia de la Inversión -

Extranjera. Los paises rr·enos desarrollados entr·e los CLlales se cuenta 

Méxlcc, han recorrido largas etapas bajo depender.eta de tales Inversiones, 

por el lo el proceso de nacional izar el control de las inversiones extran

jeras es caracterlsticc del proceso económico n:exicano, y esto viene ces

de finales del siglo pasado, en el porflriato es evidente qce la inver -

stón extranjero participaba en una forma 1 ibera! y gene.·osa en nuestro 

sistema, ya que para esas fechas Méxicc absorvla casi la mitad de toda la 

inversión de los Estados Untdcs en el Contt.1er.te ~.mericanc, esto era ori

ginado desde luego por lá cercanla de este pats y sus intenciones eran 

bien claras, l lAmense conquista económico o penetración pacifista. 

Es as! que desde i'a restauración de la República en 18E7 hasta la -

calda de Porfirio Olaz en 1910 la tónica predomlna:1te fue la de forr.entar 

y atraer las Inversiones extranjerJs, lo cual originó desde entonces que 

estas fueran acumulando una gran cantidad de poderlo económico dentro --
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del ámbito nacional, lo cu~! repercute en una mayor exportación de capi

tal que aquel que se recibe por concepto de Inversión extranjera. 

En 1910 surge la sangrienta experiencia oe la Revolución que si - -

bien ln!c!almrnte no reaccionó en contra de la invasión y predominio ~e 

capitales foráneos, pronto¡;[ calor d€· la lucha que se Inicia en 1912 en 

contra de la usurpación Huert!sla, se manifiesta ya co1no un movimiento -

nacionalista re!v!nc!cador de la t!err<. y de los servicios públiccs, to

do esto vendrá a culminar coro los 1 ineam!ento~ establecidos en la Ccnst.!_ 

tución de 1~17 los cuales limitan ya ciertas Inversiones foráneas. 

Sin embargo, la etapa de desarr(·l lo tuvo su pur.to de partida en 

1930 y desde ese momr.nto el Gobierno ha logrado un cierto Incremento en 

sus producciones. 

Podemc-s decir que en todos los paises de Latinoamérica existen, ya 

sea un nivel u otro medidas que tienden a la protección de Interés naci!?_ 

nal, 1 Imitando a la In.versión extranjera en deter.,!nadcs renglones econo

m!cos, ente la existencia de !na!scut!bles ventajas e Inconvenientes de -

la inversión extranjera, es preponderante que los paises receptores de -

dicha~ !nversior.es definan claramente su postura re,pecto a éstas. 

Como problemática se presenta el fenómeno de que las actitudes gu-

bernamentales suelen ser extremas ya sea una polltica absoluta e !l!mlt! 

da abriendo todas las posibilidades sin limitación a todo capital exter

r.o, o bien el otro extreme que vendrla a ser la polltita de restr!cc!o-

nes y reglamentaciones severas, prohib!2ndo casi totalmente la !nver- -

s!ón extranjera basándose en que el desarrollo del pals dece partir de -
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la inversión interna y del ahorro nacional. 

Es as! que la solución podrla ser la perfecta ccn:unlceción er.tre las 

dos anteriores posiciones, canal Izando las im•erslones extranjeras según 

las conveniencias propias, ya que se debe tener la convicción de que di-

chas inversiones a lo largo de la historia han tenido como Cnica f!ndl i-

dad la <!e obtener cuantiosas ganancias sln tener en cuenta el desarrollo 

del pa!s receptor, por lo cual al penn!t!r la Inversión extranjera se de

be r.acer seftalando "Bases legislativas de control al capital extranjero, 

seftalar los campos y renglones econ611:icO$ en los que se pueda participar, 

con el objeto de que sus efectos no sean áaMnos, sino ~or el contrario -

benéficos" (32) 

A conllnuaclón citaremos una ser!" de ventiljas que traen aperajedas 

consigo las inversiones extranjeras segón Carlos Arelldno Garc!a: 

l ).- Mejoran la situación de la balanza de ~agcs si ésta es deflcita

taria 

2).- Contribuyen al desarrollo del pa!s huésped, al producir articu

les manufacturados que de otra manera tendr!an que Jmpo!'tarse -

dEl extranjera sin recibir lo, beneficlús inherentes a la pro-

ducción local como son entre otros, ocupar trabajadores locales 

ahorrorse y aón obten~r divisas. 

3).-Transfleren Jos conocimientos tecnológicos que perml 

ten elevar la productividad y el ingreso. 

(32) Mendez Si !va R. "El Régimen Jurldico de las Inversiones Extranjeras 
en Mé,ico" U.N.A.M., 1969. 
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4).- Capacitan a la fuer·za del trabajo local. 

5).- Permiten la ~xportación ae prcductos elaborados. 

· 6).- Al lado de las lnsdustrics foréneas florecer. lnjustrlas sumlnl~ 

tradoras locales. 

7).- Sirven de ejemplo a la ln·1erslón local. (33) 

Cierto es que mucha> de las anteriores ventajas pueden darse. permi

tiéndose que muchas naciones apartadas puedan tener ingerencia en merca

dos que de otra forma no lo lograr!an. 

La Inversión extranjera par·a ser bien encausada debe ccntriilulr al 

desarrollo, de la productividad, a través de la transferencia de tecno

log!a, y no predominar sc:tire nlngOn recurso natural. 

Existen problemas tanto internos corro externos, en paises corro Mé:.1-

co, para obtener resultados en cuestión de poi !tlca de inversionEs extra!!_ 

jeras, ya sea la corrupción privada y pObllca, la dependrncla tecnológi

ca y sobre todo la falta de desenvolvimiento cient!flco y cultur~l. lo -

cual traeré como consecuencias falta de capacidad de consumo, tampocc -

existe un me;·cado Interno que absorba y aumente la producción, dando co

mo resultado poi !tlcas deficientes que no prometen mucho, por lo que es 

necesario que surja una conciencia m~s clara sobre las situaciones pece -

favorables de dichos estadcs. 

XI.- CONCEPTO 

En lo correspondiente a la significación gramatical. Inversión es la 

acción y efecto de invertir y a su vez, Invertir se refiere al "empleo, 

gasto y colocación en actividades productivas". (43) 
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gasto y colocación en 11ctividndes productivas". (34) 

La exposición de ~otivos de la iniciativa presidencial de la Ley pa-

ra promover la Inversión Mexicana y regular la Inversión Mexicana y regE_ 

lar la Inversión Extranjera defina a ésta Oltima como: "aquel la que se -

realice directamente a las persor,as f!slcas o morales extranjeras y la 

que se efectOe a través de sociedades mexicanas con mayoría de capital e~ 

tranjero o controladas por extranjeros" (35) 

Por otra parte, la ley para promover la inversión mexicana 'J regular 

la extranjera (LIE) considera en su articulo 2o. como Inversión Extrarije-

ra: 

"La que se real Ice por: 

1 . Personas mora 1 es. 

11. Persona:; f!5icas extranjera,. 

111. Unldad~s económicas extranjeras. 

IV. Empresas mexicanas en las que partici~e .nayoritarlamente caµi

tal extranjero, o en las q"e los extranjeros, tengan por cuol

quier titulo, la facultad de determinar elmanejo de la em~resa. 

La intención de la Ley dentrv de este articulo, es no sólo definir la 

InverslOn extronjera, sino también señalar los inversionistas extranjeros 

que podrán ser cualquiera de los enumeradós ~n las cuatro fracciones, en 

este también podemos ob~.ervar que habla del capital, a este se le ha da

do la denominación de "Capital Extranjero" o "Capital Nacional", al pe

(34) Diccionario de Ja Lengua [Spóilola, 1970 
(35) Citado por Carlos Are!lano Garcla, obra citada, pág. 443. 
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netrar dicho capital (el extranjero) en un estado determinado se reµre-~

senta en diversas fo:mas como: 

a) Monedas extranjeras, divisas o tltu!os representativos lle las 111ls-

mas. 

b) Maquinaria o equipo industrial. 

c) Activas intangibles como patentes y marcas. 

A é!Jas podrer.1os agregar ~·artes de producto~ para ser ensamblados o -

termtnaGo~ 1 tecnclog[a, servicios, materias primas. 

Carlos Arellano G., en >U mencionada obra define a Ja inversión extra!! 

jera como "la acción y ef<?cto de colocar capital representado en diversas 

formas en un pals diferente al que pertenecen y residen las persor,as fls_!. 

cas y morales beneficiarias de la .:;plicación de recursos". (36) 

La empresa lnternacior.al es el instrumento mas importante para apl 1-

car la Inversión extranjera, esta es cna real idüd pcl ltica y económica -

del mundo contemporaneo, ya que todos los paises sea cual sea su situa-

clón, tienen vinculas con algunas o muchas de estas empresas. 

XII.- LA CLASJl"!CAC!ON DE LAS !NVERS!CNES EXTRANJERAS, ATIENDE A: 

l. Personas que realizan la incursión. 

2. La finalidad y objetivo que persigue la inversión., 

3. La forma en que se real Iza. 

(36).Carlcs Arellano, obra citada, pag. 443. 
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En el ca~o del primer lnclso, se clasifica la lnversl6n según la pe_!:. 

sana f!slca y moral en cuanto al ré:;lmen legal aplicable que en lo gene

ral es el mismo par·a ambas; sln embargo, existen <lgunas normas especifi

cas en la Ley General de Población. 

Por la final !dad, según ésta exi,ten Inversiones con fines poi !tices 

y lucrativos. La primera podrlamos decir, es la que realizan los estados 

econ6mica.11ente poderosos, cor• el objeto de lograr un dominio sobre el es

tad0 receptor ("colonialismo económico"). La lucraliva es aquella que :.e 

real !za con el fln de obtener ~anancias sln rredlr nl los dañes nl los bene 

ficlos que puedan reflejar en el pa!s receptor. 

La tercera, es la claslflcaci6n que tonslderamcs m~s adecuada al es

tudio que estamos real izondo, por lo cual, en lo que se refiere a la for

ma en que se realiza, se divide en: 

A- Directa 

Por inversl6n directa se entienden "las lnverslones de origen parti

culares, el desplazamiento de capital por personas privadas para empren

der negocios en el exterior" (37) 

B- Indirecta. 

Esta se celebra fundamentalmente a través d~ préstamos entre organi~ 

mos µúblicos o entre gobiernos. Son igu¿lmente considerados los t!tulos 

que ~e colocan en el mercado de valores de otro estado que es el que rea

l iza la Inversión al adquirirlos. 

(37) Méndez Silva R. Obra citada, p~g. 13. 
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En este tipo de lnvorstones, los fondos quedan a dtspostcton de quién 

recibe el préstamo. 

Podemos concluir qua la tnverstOn extranjera satisface nuwuosas ne

cesidaJes de los paises subdesarrol lacos y ser~ po:;ttiva en tanto no pro

voque un¡¡ deper.dencta económica total. 
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CAPITULO QUINTO 

LA NATURALEZA JUR!D!CA DEL CONTRATO DE TRANSFE!:_ENCJA TECN0LOG!A 

V SUS !MPL!CAC!m<ES CON LA !NVERS!ON EXTRANJERA 

Xlll.- LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA V LA INVERS!ON EXTRANJERA. 

La transferer.cla de tecnolo;¡la es un fer,6meno dE caracter internacl!?_ 

nal y se reall~a por em¡.resas que rerten~cen a distintos paises los ~ue 

celebran contratos entre si. Todos los paises independientemente de su 

grade de desarrollo importan tecnoiogla en r.1ayor o menor medida. 

Una de las t'ormas mas usuales para udquirlr tecnologla y que a la .. 

vez es una ver,taja para el desJrrol io es la lr;versi6n de capital foráneo. 

Robert S. Bongs nos dice "Que la inversión extran¡e;·a ha sido uno • 

de los principales métodcs de difundir ia tecnologla industrial en el P! 

sado y en Ja actual !dad todavla ofrece una buena oportunidad parJ que ·

los paises que \nielan su desarrollo ap,endan nuevos métodos" (38) 

Existe la preocupación de los gobi~rnos por la <iEpendencia tecnoló

gica, aunque los paises en vlas de desarrol io necesitan y dEsew los be

neficios que acarn·a la tecnologla avanzada que ~Eneralmente acorr.paña d.!_ 

et.a; Inversiones, al ocurrir la tran;fo,rencla de tecnologla como un fe-

(38) R.S. Bongs. "Finar.ciamiento Econ6rricc" FCE, Méx. 1971, pag. 65. 
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nOireno adjunto a la inv,:,rsiOn far anea, puede ser que dicha tecnologla no 

se adecae a las neceslda.:;es locales propias de cada estado. 

Dicha facilidad para obtener tecnolog!a en el exterior reduce la!. PE. 

slbiiidndes ~e que los gobiernos pro.'1uevan la investigación nacional, to

do su1;ede por aceptar ia tecnologla directamente de las empresas matrices 

establecidas en las grand~s potrncias, esto reduce la posibllided de que 

el gobierne receptor lm~orga ciertos criterios mlnimo• ya sea de entrer1a

mlento de personal técnico nacional o cuülquler otro que tene·ficie al - -

pals receptor, por lo gene~al di.:has empresas sustraen para provecho prE_ 

ple el avance tecnolOglco que se obtiene a través de sus inversiones. 

Se ha~ realizado mOltiples estudios analizando la depender1cla de· los 

paises en desarrollo en dicha matei'ia y se advi1·tiO el gran subdesarrollo 

clent!flco l' tecnológico que privada en estos, as! ca"'º la dependenciJ -

respecto a los adelantos r.ient!flccs y tecn~IOgicos generados en el cx-

tranjero, se ha considerado el hecho de que la tecnolog!a adqultlda en el 

extranjero por medio de dichas Inversiones, limita consideraulement~ la -

actividad clent!fico-tecnológica; a estJ se suma los daños que económica

mente se produ.:en al pa!s recepto;· de estas inversiones ya que el pa!s -

que otorga la tecnolog!a espera ~u~ las sal idas por· concepto de capital -

Invertido den lugar a un con!,lderable ingreso de divisas. 

La empresa que transfiere la tecnolog!a a un pc!s extranjero obvia-

mente lo hace· para ase¡;urar su acceso a lo~ mercados locales, mas que por 

el simple hecho de favorecer a los empresarioo de otro pa!s. 

El problema se complica mas con el her.ha de qLe los productos corr.o 
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la5 técr•!cas de producc.!On desarrolladas por compañlas extranjeras no -

son apropiadas en muchos caso~ para los paises en desarrollo ~or d!ver--

sas razones. 

En paises de5arrol lados los f actore~ de producción que escasean son 

mano de obra, la tierra como fuent¿ de rer."r;os naturales, etc. y para -

el los es neces.1rio ahorrar fuerza de trabajo y materia! primas en magni

tud suficiente, en cambio en un pals en desarrollo el factor de la pro-

ducclOn que escasea es el capital, mientras que el Indice de desocupación 

abierta de la mano de obra es muy elevado. 

Oskar Lange dice "una r•co11omla subdesarrollada es una economla en la 

cual el acervo de bienes de capital disponible es insuficiente para dar 

aceptación J la totalidad de la fuerza de trabajo dentro dei ccadro de -

las técnicas modernas de ~reducción" (39) 

Obviumenta que con esta adquisición indi~.criml,iada de tecnologla ex

tranjeca •. el capl ta 1 se agota, por el lo se ti end~ a aceptar preferente-

mente la !nvers !On extranjera que trae aparejada rec~rsos f!m:ncleros en 

cantidades r azonat• ! es. 

Se podrla decir que la inversión extranjera 'e debe admitir cuundo -

aporter. nuevas ter.nolog!as perCi siempre y cuando sean adaptables al n:e<llo 

nacional productivo y que permitan la formac:ón y perfeccionamiento de la 

mano de obra nac i ona 1 • 

(39) Oskar Lan¡,e "Algunos problemas relacionados con la planec!On econ6·· 
mica de los paises subdesarrollados", "El Trimestre Eccnómico", Mé
xico, 1959 
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Importar re9ularmente la tecnologla no es lo Ideal para un pa(s en 

desarrollo. tampoco es lo más Indispensable :.i se toma en ccenta los gran

des avanc:es que '/an teniendo en divforsos campo~ los paises en desarrollo 

tales. como ingtnierla de proceso, fuerza prof€sional, et1:. 

Claro está que una pol!ti:a de inversión extranjerJ beneficia en 

cle:·ta medid¡¡ al pa!s que la recibe más, esto no significa que se drn -

puertas abiertas a las ir.versione> foráneas ya que en ocasiores ésta; le

jos de beneficiar resultan ccntraproducentes. 

Es aventura~o afin.rar que al existir un¿ legislac:ón clara y cc.ncisa 

que induzca a la cooperación entre compañías desarrolladas y las tle pal-

ses en oesarrol lo se logre un éxito rápido y total en ceanto al interés y 

efectividad de las primeras y la ca¡Jaci taci6n gradual de las segundas pa

ra absorbe:' y retener la tecr.olog(a cdqui rida, la experiencia corrr·rueb11 -

qu~ la Ley pcr· si sola no logra dicl!o proceso. 

En Méxlcc las inversiones extranjeras son bienver.ldas siempre que -

se amolden a las mediéas que la misma ley establece, procurando qce no 

haya desplazamiento éel capital nacional, Lamentablemente es sabida que 

a pesar de las leyes los Inversionistas extranjeros LOntlnOan de:.plazando 

o absorbiendo (por coJipetenciJ de,ieal o por compras no comerciales) a -

los capitales internos. 

La cclaboracl6n mundial en materia de tecnologla podrla funcionar 

siempre que se le despoje del carácter unilateral que ha tenido hasta la 

fecha, cuando sea real izada no por empr~sas lucrativas que sólo busquen 

su benMiclo, sino por empresas auténticamente internac~onales dedicadas 



- 74 -

a la !nvestlgación c!entlf!ca y tecr:ológlcó,. sin descr!n:!nac!On de Jos -

paises de unos a otros, podra af!nnarse q~e existe una real ayuda de pai

ses desarrollados. 

La incorporación de tecnD!ogla a Jo~ sectores de producción exige 

una acumulación de capital que los ~·alses en vlas de desarrollo corroo el -

nuestro todavla no ha logrado. 

La poslciór expuesta anterlonnente parece reflejar muct•o de la s!tu! 

ción de los paises que se encuentran frente a poder tecnológico de los -

paises mas avanzados y cuya dependencia de la tecnc·logla extranjera sigue 

en aurrento, ya que la mayor parte de los conocimientos técnicos atados y 

también los libremente dispc·nibles estan controlados de una manera u - -

otra en los paises mas avanzados pc•r las grandes empresas Privadas y a to 

do esto s~ auna también el hecho de que rn los p¡lses subdesarrollados -

los empresarios Que adquieren la tecr.olog!a por lo que Insisten en ejer-

cer un control exclusivo sobre loo conocimientos ~ue vienen aún mas a pe!. 

judicar la situación del err~resar!o que no puede adquirir tecnoloqla ex-

trcnjera v aue si por.ria sin emborgo, aprovect¡¡,r la ternologla ya exis-

.tente Actual izándola y adoptandola a los patrnnes. de necesidades locales. 

Como pi!rte complementaria y necesaria de la tecnoloala podemos ccn~i 

derar a la indt.stria!!zaclón ya que ambas sen consideradas cwo claves -

principales del rlesorrol lo e·cvr.6r.1ico y el progr~so social. 

La !ndu,tr!al izac!ór ger.era tamb!ér. el crecimiento económico y el me 

joramler.to general de los ni veles de vida, aderras es un rr.edlo eficaz de 

transformar y irodif!car las sociedades económ!c's tradic!on¡,les. 
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La preocupac'ón actual de los gcbierros de los pa!,es en dF.sarrol lo 

glr< en turne· e.I control tecnológico por parte de la errpreso ertranjera, 

el lo obedece al tamaño y poder económico de dichas empresa;., su concentra 

ción y control de ciertos sectores industriales, su tendercia a adquirir 

err.pre•as localPs im¡1ortante; y su c~ractcr expans i ve. 

E~ de mencionarse que dich<s empresas sobre todc· Ja;. de nacionalidad 

estaduun )dense tienen!;ran ingerencia en un oa!s corro ~éxicc. ya qee ¡:;or 

ejem¡:;lo en 1968, 162 de las 187 errpresas tra<r.acicr.des ncTteemericanas 

opl'Yobar. ccn subsidiarias en México 

Tcdc lo anterior nos da pie para afinT.ílr la existentia, p¡·se a las -

regiarrentacione;, de una excesiva dep¡•ndencia de la tecnolog!a im~·o1tada. 

f.'.1.!; ro nece••riall'.F.ºte l" Moer.done ia tecnológica en si mismó es im

pedimiento ol desarrollo ya qt;e el adecutldo n•anejo de la tEcnolcgla im

portacia puede dar pauta a una su¡:;e1·ación, el impedimiento verdadero corr.o 

ya lo hemos tratado e; la falta del di;sarrollo tecnológico y de la adapt~ 

clOn p3ra relacionff la tecnclog!¡;, ccr· !os recursos r.aturale$ y factcres 

de ia producción de que se dispone en el pa!s lo cual trae como cense- -

cuencia uniJ imlustrlc.lización pobre e incipiente. 

El otjetivo primordial de l" industria es la de lograr la competen-

cia técnica en todas las etapas, desde la com~·ra dt• rraterias primas ~asta 

la ;.eludór: de prcceso, equi¡:;o y l'E:ff¿as. 

Dert10 ée un pa!s que se industrializa, las tecnolog!as pu!!den variar 

am¡:;l iam1,rte, y esto depende de la corr·pe'.enc!a er !!l mercado, de las fuen

tes de financiamiento y de las imersicnes Extranjeras 
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Con todo lo anterior, se demuestra la existencia de una alta parti

cipación extranjera en sectores tecnológicos y que consecuentemente ~rod.!!_ 

clrA el dominio sobre ellos. 

Todo es debido a que el empresario extranjero es mAs capacitado y -

tiene mayor disposición de capital y acceso a una tecnologla mas moderna, 

por io cual han tenido mayor oportunidad que el empresario del pals receE_ 

tor. MAs el extranjero se ha dedicado a elaborar (con técnicas que hacen 

caso omiso de los factores de la producción por tanto deforman toda la ei 

tructura interna ya establecida), productos destinados a satisfacE·r las -

necesidades internñs, creando articules de nueva demanda estableciendo -

nuevas empresas o bien desplazando a empresarios nacionales. 

A este respecto, el empresario nacional se resiste a ser marginado -

por la corporación extranjera. 

MAs nos limitaremos; la desnaclonalización de las e~presas naclona-

ies, las cuales convierten al antiguo propietario en empleado de su empr§_ 

sa, o en rentista. 

El inversionista extranjero compra las empresas ya existentes, lo -

cual le representa un menor esfuerzo ya que ésta se encuentra Instalada 

en el mercado local, con un nombre comercial. con marcas ya acreditadas, 

con clientela establecida, etc., as! el inversionista extranjera coopera 

con el capital, con la tecneolog!a mo~ernizada, con técnicos, con publici

dad que proyecte la nueva Imagen de la empresa. Mas lo que importa al in 

versionlsta extranjero es que con esa adquisición le es mas sencilla la -

adaptación al contexto económico local, sin tener que padecer las reacci~ 

nes naturales que surgen ante un extraño absoluto. 



- 77 -

El prlnclpal beneflclo que traen cons lgo las lnverslones extranjeras 

a través de las err.presas internacionales es que sirven de veh!culo de la 

tecnologla, la utllldad especial de las corporaclcnes internoclonales de

pende de una combi011ción de capital, tecnologla avanzada y acceso a los -

mercadcs mundiales, elementos de suma importancia para los paises menos -

desarrol ladcs, mAs ésto representa una gran lucha ya q~e desean y necesi

tan dichos elementos, pero no desean conceder la propiedad a los extran-

jeror. para no efectar su soberan!a nacional. 

Esta renuencia por parte de los paises en desarrollo respecto a las 

corporaciones extranjeras es natural y justificable ya que con ellas pue

den alcanzar una tasa de crecimiento económico que sin fondos y tecnolo-

g!as forAneas no podrlan conseguir. 

En sus relaciones con las corporaciones internacionales, los paises 

en desarrollo obtle•en ademAs beneficios, tales cerno: formación ~e perso

nal, incremento en actlvldades de lnvestl~•ción y educación, el rlesarro-

llo de proveedores y actlvldades de servicios¡, los clientes, todc esto -

vieoe a slgnlficar un enfoque mAs positivo de la transferencia de tecnol~ 

g!a del mecanismo común de las inversiones extranjeras. 

Se han ~.eche variadas sugerencias para mejorar la pol!tirn de inver

siones extranjeras, por ejemplo: la asociación de intereses extranjeros y 

nacionales mAs esto no ha dado gran res11ltado, ya que los primeros no es

tAn dispuestos a cooperar, come se advierte en el caso de la transferen-

cia de tecnologla, ya que la empresa matriz favorecerlora con las empresas 

subsidiarias de él las que con las empresas de part.icipación conjunta. 
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Por otro lado, la empresa local del pa!s menos desarrcl lado, no tie

ne capacidad para buscar su tecnolog!a en diversas partes, a excepción de 

las empresas pública< CO"lO (Petróleos Mexicano~. Comisión Federal de Ele~ 

tricidad, etc., quienes cuentan con sus propios sistemas de investigación. 

ya oue frecuentemente utilizan consultores internacionales; Esto es a di

ferencia de las pequeñas o medianas empresas que a menudo prefieren on a

rreglo global con una sola empresa extranjera a pef.ar del pel !gro ~oten-

cial, ya que por su misma situación inferior pueden terminar a merced de 

contratistas extranjeros. 

XIV. - LOS EFECTOS DE LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA. 

Como ya se estudió, lo:; paises en desarrollo miden su Industrial iza

ción en proporción a las tecnol og!as que ¡;dquieren y apl lean, dando todo 

como resultado el Indice de su nivel económico. 

Por su condición de no industrial izados estos paises obtienen su~ C!! 

nacimientos tecnológicos del exterior, mediante la importación de bienes 

de capital, producto< terminados o bien por la importante inversión extra!!_ 

jera, que es uno de los canales m~s importantes para dicha transmisión. 

Es as! que la transferencia de tecnolog!a tiere una gran vinculación 

con la inv~rsión extranjera y esta ha proóucido efectos tanto positivos -

como negativo~ en el marco general de! desarrollo económico de los paises 

subdesarrollados. 

Es cierto que también ha contribuido fuertemente a la existencia de 

la dependencia tecnológica de los paises no industrial izados, pern esta -
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dependencia no tiene como única causa los efectos nocivos de la inversión 

extranjera, sino también contribuye en gran medida la carencia de una po

l!tica de investigación y desarrollo tanto en el ;ector público como en -

la empresa privada. 

En nuestro pa!s hay una gran preocupación por canal izar en forma co

rrecta, tanto las invi;rsiones como la tecnolog!a y se ha dicho que ambas 

deben estar principalment.e dirigidas al campo, ya que éste constituye la 

mayor parte del trabajo para gran parte de la población. 

A lo largo de la historia, la agricultura se ha mantEnido en térmi-

nos generales a la par cor, el ritmo del crecimiento cemogrMico, en parte 

mediante el cultivo de nuevas tierras y en parte mediante una mi;jor tecn~ 

\og!a. La sitL:ación de los paises en desarrollo ha ido de mal en peor d!!_ 

bido a que han pasado de exportadores netos de cerales en los años 30 a -

importadores netos en los años cctuales, lo que viene a constituir un egr!!_ 

so importante en ;us respectivas balanzas de ~agos. 

No debe olvidarse que la tecnclog!a agr!cola de~e adaptarse a las CD!!_ 

diciones especificas de cada area de cultivo, tomando en cuenta ios aspe~ 

tos económicos, sociales y f!sicc.s del ambiente. 

Para concluir as! como ejemp\ ificamos con la agricu!tLJra la ingeren

cia de la transferencia de tecnolog!a se encuentra en distintas areas co

mo en la industria far~acéutica; automotriz, petrolera, etc., lo que dE-

muestra cómo la tecnolog!a es factor determinante en cualquier tipo de -

desarr0llo. 
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e o N e L u s l o N E s. 

l.- Siendo el contrato de transferencia rle tecnologla un oroceso que 

aferta los recursos de una nación, tlenE: actualmente una gran lmportancla 

ya que se le cons ldera como un medio prepor.derante para real izar o mejo-

rar los prncesos oroductlvos ner.esarlos para el desarrollo lnt•rno de ca

da pa!s. 

2.- Olcho proceso presenta grandes problec.as se podr'a cteci r que rl!!_ 

gún pals tiene una canacldad total para satisfacer sus demandas tecnolO-

glcas, pero en el caso de los paises menos desarrollado!. se agudi7a ya que 

no tienen una infraestructura tecnológica que les slrva de. apoyo para 1-

nlclar un desarrollo croplo y as! lograr ser m~s independientes, esto es 

que estos pa!s~s utl l lzan o al menos as! lo consideran o tratan de la me 

jor manera posible la tecnologla lmportadil. 

3.- La gran mayorla del flujo t.ecnológlro corresponde a las grandes 

potencias, las cuales negocias con los paises en v!as de desarrollo en -

una forma no equitativa, ya que aprovechan la falta de capacidad de estos 

r.1tlmos para Imponer sus condiciones de manera unilateral, mediante dlve!: 

sas formas de transferir la tecnologla entre las cuales podemcs contar -

las patentes como un medlo muy usado para explotar la falta de lnformaclOn 

en los paises Inferiores. 
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4. - Es as! que se ha 1 uchado mucho por reg 1 amente r d lcha si tuac l ón, 

por lo que debe considerarse una mayor participación por parte del mundo 

jurld!co ya que este contrato ha sido estudiado más que en el marco legal 

o jurldicr:, como materia ce econc.mistas considerándolo cm.o f".era tecno

log!a y estudiando los efectos positivos o negativos que esto acarrea so

bre la balanza de pagos, sin contemplar que dicha transferencia de tecno

logla es en si un contrato que debe crear derechos y obligaciones. 

5.- A este respecto. podemos afirmar que el mencionado contrato se -

considera conto un contrato rle naturaleza mercanti I, más en la práctica -

también es regulado por los pr~ceptos del orden civil. en forma supleto-

ria como la misma legislación lo indica. 

6.- La transferencia de tecnolog!a es un fenómeno de carkter inter

nacional que se celebra entre empresas de distintos paises, y existe la -

plena convicción que una de la,~ formo.~ __ más usu1des ,.;,-a adquirir tecnolo

gla es a través de la inversión extranjera. 

7,- La inversión acarrea grandes beneficios tecnológicos, pero tam-

bién trae aparejado el peligro de que dich¡¡ tecnolog!a no se adecQe a las 

necesidades locales propias de cada estado, ademas el riesgo que más preE_ 

cupa a los gobiernos es Ja dependencia tecnológica, ya que esta es un i!!! 

pedimento, para relacionar la tecnolog!a ya existen~e en un pa!s con sus 

propios recursos naturales y factores de prod~cción. 

8.- Urge aplicar en la práctica un mayor control al celebrar estos -

contratos de transferencia de tecnologla, ya que a menudo éstos contienen 

cláusulas con condiciones lesivas para el adquirente de tecnologla que por 



e 82 -· 

necesidad las acepta, olvid~naose de los· principias de Igualdad de con

diciones. 

9.- Para lograr un avance hacia el desarral lo de un pals es necesaria 

que éste fomente la Investigación, clent!fica-tecnolOgica procurando val~ 

rara su~ estudiosos por media del incentivo y reconocimiento, ya que con 

esto se frenarla la deserc!On de personas capaces que buscan una remuner~ 

ciOn equilibrada, con esta nueva actitud se obtendrla una superaciOn al -

nivel tecnolO~ico que P"epa"rlera en los paises en vlas de desorrolla. 
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