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INTRODUCCIOH 

Dentro de la economía mundial y el comercio 
internacional las denominaciones de origen tienen un 
lugar importante. 

Los paises buscan proteger ous denomtnacio11es de 
origen, adecuando su legislación nacional a las 
cambiantes circunstancias internas y externas;asi como, 
a los tratados internacionales que han suscrita. 

Es importante destacar, que a nivel nacional 
"observadores atentos se han venido ya refiriendo al 
extraordinario cambio que está sufriendo la conciencia 
del mexicano al enfrentarse a su realidad..... José 
Moreno Villa hacia notar este cambio como el paso de un 
sentimiento de inferioridad a un sentimiento de 
superioridad.... paso de un agudo pesimismo y 
degradación de lo propio, a un optimismo y valorización 
positiva de lo mexicano"," de lo que se desprende la 
trascendencia de nuestra denominación de origen 
"TEQUILA". 

En el presente trabajo se pretende aclarar dudas y 
confusiones que existan en relación con las 
denominaciones de origen. 

A efecto de llevar a buen fin nuestra exposición, 
el trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 

El Capitulo Primero trata de la problemática 
técnico-jurídica para delimitar el concepto de 
denominación de origen, con la finalidad de establecer 
las diferencias que guarda con instituciones o figuras 
juridicas semejantes, a saber: indicaciones de 
procedencia o proveniencia. 

Zea, Leopoldo; Conciencia y Poslbilldnd del He)<iceno, 
Edhorlal Porrüa, s. A.. Colccctón Sepan Cuanto<¡ N• 269, •1éx., 
1987, p.p. , 8 15. 



En seguida, se analiza e1 concepto 
de origen, sus caracteristicas, y sus 
los demás signos distintivos de 
industrial. 

de denominación 
diferencias con 

la propiedad 

El Capitulo segundo aborda los antecedentes 
internacionales de las denominaciones de origen, se 
estudian el Convenio de Paris y el Arreglo de Lisboa en 
lo relativo al tema de nuestro trabajo. A 
continuación, se describe el procedimiento 
internacional de registro de las denominaciones de 
origen; Asimismo, se incluye la lista de los miembros 
del Convenio de Paris para la Protección de la 
Propiedad Industrial, del que establece la Organización 
Mundial de la propiedad intelectual y del Arreglo de 
Lisboa. Al final, se citan las estadisticas del 
Registro Internacional de denominaciones de origen. 

Por su par.te, el Capitulo Tercero trata sobre la 
legislación nacional de las denominaciones de origen, 
señalando las leyes que las han regulado y analizando 
la vigente. Se menciona el procedimiento para obtener 
la declaratoria de la protección general de una 
denominación de origen en México. 

El Capitulo Cuarto estudia y analiza nuestra única 
denominación de origen "TEQUILA", bpsquejando sus 
antecedentes históricos, su importancia económica, sus 
diversas declaraciones de protección y la evolución de 
la Norma Oficial de Calidad para 11 Tequila". 

se ha incluido un apéndice que contiene la lista 
de ·1os miembros de la Cámara Regional de la Industria 
Tequilera y las Estadisticas de producción y 
exportación de Tequila, con la finalidad de tener una 
idea clara de la magnitud de la industria tequilera y 
del incremento de su producción y exportación, tanto en 
el mercado nacional como internacional. 

Por último, se agrega un glosario de bebidas 
a~cohólicas, a efecto de tener una idea de su universo, 
mismo que incluye las elaboradas a través de 
fermentaciones tradicionales indigenas en México. 



Mientras la& armos del 
pensamiento sean usados por 
todos los mexicanos, oo debernos 
temerles. 
Que unos profesen ~ fe, y 
otros, otre; que unos crean en la 
eficacia de i.nos principios y 
otros \os juzguen pornic\osos 1 
poco lllpClrta; p:;>r el contrar\o: 
que vengan las luchas de la Idea, 
que sletrpre ser6n luchas 
redentoras, pues del choque de 
ll':s;;as slcrtJ:lre ha brotitdo la luz, 
y \a \ lberted no la teme, ln 
dcson. • 

frene 1 seo 1 • H&dcro 

CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTOS Y NATURALEZA JURIDICA 

A) CONCEPTOS 

1) PUNTO DE VISTA DOCTRINAL. 

La sindéresis que es la capacidad intelectual de 
juzgar rectamente sin desvíos ni confusiones, impone el 
deber de precisar el significado de los conceptos y, 
por ende de los vocablos en que éstos se externan. Ese 
deber es imprescindible en toda consideración críticn. 
sin su cumplimiento se incurre en graves equivocaciones 
y, muchas veces, en ingentes errores. 

En atención a lo anterior y considerando que es 
muy importante establecer una terminolog1a correcta, es 
necesario en el presente estudio, antes de adentrarnos 
a su problemática, el definir correctamente el concepto 
de Oenominaci6n de Origen con el objeto de tener ur:.""\ 
idea clara y precisa de los elementos que lo conforman 
y al mismo tiempo diferenciarlo de términos afines cor.10 
lo son la 11 d<~nominaci6n geográfica" y la 11 lndicac:.:ión de 
procedencia o proveniencia". 

Citado en: Benedicta de TerAn. Perlas Grises (novela), B. 
COsta-AMIC Editor, M"xico, 1973, p. 61. 



Existen ordenamientos legales que util.i.Z<:ln 
invariablemente estos términos, inclu:..;;o en el ámhi1:o 
internacional, de ah1 que la doctr.i.iia haya tenido 
dificultades para encontrar las diferencias e)c:?.ctas 
entre estos conceptos; As1 pues, es necesario, sin 
negar que puedan encontrarse relacionados e¡~. ·:,_:e si, 
establecer diferencias claras que eviten su confn<:;ión. 

1. 1) Dll?IOMI!IACIO?I OBOGRAFICJ"\. 

De esta manera podemos decir que la denominación 
qeogrAfica corresponde al nombre con el que se designa 
cualquier lugar del planeta, como podría ser un 
continente, país, ciudad, ria, mar, valle, etc. 

Es decir, conforme a su pura acepción gratnatical y 
tomada aisladamente, la denominación geográfica podrá 
ser extrafla al orden jur1dico en tanto equivalga a un 
simple nombre consignado por la Geograf.ia, que no 
produce consecuencias jur1dicas. (1) 

David Rangel Medina entiende por denominación 
geográfica, el nombre da las partes del roun.do 
tradicionalmente conocidas coao continentes, puede 
también referirse al nombre de paises, regiones, 
estados, ciudades y localidades, así como el nombre de 
r1os, montaf'i.as y demás accidentes en que se divide y 
clasifica la superficie terrestre. (2) 

1.2) INDXCM!IOJ,J DE PROC:F.uENC:Ll\. 

Por otra parte, la inñi.car~i..ón de procedencia es el 
empleo de un nombre geográfico ~::obre la r~11.:~rcanc1.il, para 
indicar el lugar de su producci6n, o en utras palabras, 
es el sefialamiento del lugar geográfico donde rF~~:;ide el 
fabricante o de una denominación que aparece 
directamente sobre el producto o en la etiqueta, 
envase, o recipiente de los articulas que llevan marca, 
sin que exista una relación entre la marca y la 
indicaci6n de procedencia. 

1) Rondón de Sana6, F.ldG1gn1:d, ~~.~!?:I'~Q.'l)i_es de Ori_o~n en 
el Derecho Veneaolano. Revista !-Ia::tic~.··H\ de la Propiedad Industria.1 
7 Arti•tica, No. J, M6:tico, 1964, ptiga. 147 y 1'19. 
2) Jtange1 Medina, Dtu·id, ~do do Dorccho ttarcart.Q..&. la. t:Jd., 
Sd. Libros del Hexic:o, S.A., Mliixico, 1960, pftg. lll6. 
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La indicación de procc:.dencia es la alusión clircc1:a 
por medio de un nombre geográfico o indirecta, a t:rav§!';;; 
de banderas, paisajes, trajes t1picos, etc., al lugar 
donde una mercanc1a es elaborada o producida. (3) 

S61o indica el lugar en que la mercnncia ha sido 
fabricada, la indicación no representa que el producto 
tenga una calidad determinada ni unas caracter1sticas 
propias, es decir , no es un producto tipo. 

Las indicaciones de proveniencia, afirma César 
SeplUveda, son descriptivas y no son registrables ·como 
marca, no conceden ninguna protección, pueden referirse 
a una localidad donde ni siquiera sus productos tengan 
algün renombre, pueden emplearse para designar. un pa1s, 
no tienon carácter distintivo y cualquiera las puede 
utilizar sin incurrir en responsabilidad. El problema 
que tienen las indicaciones de procedencia o 
proveniencia es que llevan aparejado el riesgo de 
falsedad (4) . En nuestra ley existe la protección de 
las denominaciones de origen, por lo tanto, las 
fracciones IV, X y XI del articulo 90 de la Ley de 
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 
prohiben que se registren como marcas: Las 
denominaciones, figuras o formas tridimencionales que, 
considerando el conjunto de sus caracter1sticas, sean 
descriptivas de los productos o servicios que traten de 
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto 
anterior las palabras descriptivas o indicativas de la 
especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de 
origen de los productos o la época de producción; las 
denominaciones geográficas, propias o comunes, y los 
mapas, as1 como los gentilicios, nombres y adjetivos, 
cuando indiquen la procedencia de los productos o 
servicios y puedan originar confusión o error en cuanto 
a su procedencia; y las denominaciones de poblaciones o 
lugares que se caractericen por la fabricación de 
ciertos productos, para amparar éstos, excepto los 

J) rern•ndew Hovoa., Carlos, La Protección Interneeional da las 
Den0111inaciona• Gttogr6ficas da los Producto•, Ed. Thenoa, Madrid, 
1970, p&g. 19. 
4) Sepúlveda Céaar, El Sistema Mexicano do Propiedad 
Induatrial, :Za. ed., Bd. Porrúa, S.A., México, 1901, pág. 160. 
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nombren de lugares de propiedad particular, cuando sean 
especiales e inconfundibles y se tenga el 
consen~i1niento del propietario. 

De esta manera la indicación de procedencia queda 
tipificada por la concurrencia de estos factores: 

a) La utilización de un nombre geogrAfico. 

b) Que el nombre geogrAfico exista en la 
realidad y no sea un nombre ficticio, ya que 
se trata del nombre del lugar donde provienen 
los productos. 

c) El empleo del nombre geogrAfico puede 
constituir una parte de la marca, pero por 
si mismo, no implica un signo distintivo. 

d) En el consumidor no se produce una 
inseparable asociación ·de ideas entre el 
lugar de procedencia del producto y el 
producto mismo.(5) 

1.3) DENOKINACXOH DE ORXGEN. 

En cuanto a la denominación de origen, podemos 
decir que su definición consiste en un nombre 
geográfico que se usa, de manera leal y 
constante en el mercado, para designar un producto 
fabricado, elaborado, cosechado o extraído en e1 lugar 
geográfico, al cual corresponde el nombre usado como 
denominación y que reúne determinada calidad y ciertas 
caracteristicas.(6) 

En la denominación de origen se produce un 
fenómeno de asimilación o de identificación de ideas, 
de tal naturaleza, que al mencionarse la palabra 
11 Champagne", lugar geográfico se asocia dicho término 
con un vino espumante de determinadas caracter1sticas; 

5) Rondón de sans6, Bide1gard, Ob. Cit., pág. 147. 
6) Kascareñas B., carlo•, Las Denoainacionaa de Origen, Tomo 
II, Capitu1o VII, del. "Tratado de Derecho COm.ercia1 comparado" de 
Fe1ipe Sol.i. cañizares, Editorial Hontanar y Sim.6n, S.A. 1 1969, 
Barcelona, pág. 149. 
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y cuando se menciona el nombre geográfico "Roquefort", 
se piensa inmediatamente en un queso detern1inado. ('l) 

César Sepúlveda define a la denominación de origen 
como aquellos nombres de lugar o de regi6n que se 
aplican legalmente a un producto, agr1cola, natural o 
fabricado, y que denotan una calidad especial de la 
mercader1a, por una combinación particular de elementos 
presentes en esa circunscripci6n territorial, tal corno 
.lae cualidades del territorio, el ingenio de los 
habitantes, que crean métodos peculiares de 
manufactura, u otras, que dan rep\ltación única al 
producto. (8) 

Por denominacHm de origen, entiende David Rangel 
Medina, el signo distintivo consistente en el nombre de 
un lugar geogr6fico con el que se identifican las 
mercanc1as que tienen similares propiedades, derivadas 
de los elementos naturales propios de dicha región 
geográfica como clima, tierra y agua, as1 como de la 
técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de 
quienes habitan la propia región para producirlas. (9) 

otra definici6n de denominación de origen es, en 
términos agr1colas, industriales y mercantiles, nombre 
de un lugar o comarca conocido por un producto 
acreditado. Se prohibe el empleo a quienes no 
pertenezcan a tal punto, para evitar la competencia 
desleal y las falsas indicaciones de procedencia. (iO) 

Hidelgard Rond6n de sanso manifiesta que la 
denominación de origen es el nombre geográfico de un 
lugar en el cual est6 acreditado el producto, en forma 
tal que dicho nombre geográfico pasa a indicar el 
producto mismo.(ii) 

1) Rondón de Sans6, Bidelgard, Ob. Cit., pag. 148. 
B) Sepúl.veda, C6•ar, Ob. Cit. pAg. 91. 
9) Rangel Medina, David, Protección Legal de loe Sigpoa 
pistiptivoa do la Emprepn, Revista de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Panaaericana, No. 3, Mlixico, 1990, pág. 113. 
10) cabal.lenas, Ouil.lenao, piccionario Enciclopédico de Derecho 
Y.!l:!.!.L.. &d. Beliaata S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1979, 'romo 
IX, P'9· 551. 
11) Rondón de Saos6, Bidelgard, Ob. Cit. pAg. 147. 
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De estas definiciones podemos hacer las siguientes 
reflexion.es acerca de la denominación de origen: 

a) La denominación geográfica, está relacionada 
1ntimamente con el lugar geográfico que puede 
ser un valle, ciudad, montafta, etc. 

b) Que esa denominación sea correspondiente al 
lugar donde se origina el producto, es 
decir, que exista una intima relación 
entre el lugar de procedencia del producto 
y su denominación geográfica. 

c) Que la denominación geográfica sea el nombre 
del producto, es decir, que se le conozca en 
el mercado al producto con el nombre del 
lugar de origen. 

d) Que el lugar de origen del producto sea de 
reconocido prestigio precisamente por la 
elaboración de ese producto y de esta manera 
se conozca mundialmente el lugar de origen 
por el producto. 

e) El producto que será especifico de la región 
o lugar de origen sólo puede ser uno y 
exclusivamente podrá elaborarse en ese 
lugar por las caracter1sticas del mismo, ya 
sea geográficas o de manufactura. 

f) No todas las personas f1sicas o morales 
pueden fabricar productos amparados por una 
denominación de origen, sólo podrán hacerlo 
los de la región del mismo nombre del 
producto y bajo ciertas caracter1sticas, 
medidas de elaboración o normas de calidad. 

1.4) DIFERENCIAS Eli'l'RE INDICACION DE 
PROCEDENCIA Y DENOKINACION DE 
ORIGEN. 

De todo lo anterior y para precisar la distinción 
entre indicación de procedencia y denominación de 
origen podemos citar ·lo establecido por Hidelgard 
Rondón de Saneó, pues resalta que la diferencia radica 
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en la posibilidad que existe en la indicación de 
procedencia, de separar el nombre geogrl\.flco del 
producto determinado; y en la imposibilidad de realizar 
esta ruptura de ideas, en el caso de las denominaciones 
de origen. (12) 

A la diferenciación anterior podemos agregarle 
algunas otras, como podr1an ser: 

a) Se hace uso de la denominación de origen como 
denominación del producto, mientras que la 
indicación de procedencia no es utilizada 
como denominación del producto. 

b) LZI denominación de origen solamente se aplica 
a un tipo de producto con caracter1sticas y 
calidad peculiares, t11ientras que la 
indicación de procedencia se aplica a todos 
los productos de un lugar geogr<lfico, sin 
importar qué producto, dejando de indicar 
caracter1sticas y calidad peculiares. 

e} Para emplear una denominación de origen es 
necesario que el lugar geogr<lfico sea 
conocido a causa de sus productos ti picos, 
mientras que para emplear una indicación de 
procedencia esto no es necesario. 

d) La denominación de origen es un signo 
distintivo de los productos, mientras que la 
indicación de procedencia no lo es. 

e) Por último, la denominación de origen es una 
modalidad de la propiedad industrial y la 
indicación de procedencia no lo es. (13) 

12) Id6a, pAg. 148, 
13) Ma•careaaa carlas, s., Las Denominaciones de Origen en el 
Derecho Co•parado y en el perecho Internacion!'..L., Revista Jurídica 
de la Universidad de Puerto Rico, Volumen XXIX, No. 2, Febrero, 
Puerto Ri.co, 1960, P'9· 100. 
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2) PUNTO DE VISTA JURIDICO. 

2 • :l.) U.EXJ:CO 

El articulo 156 de la Ley de Fomento y Protección 
de la Propiedad Industrial define lo que debemos 
entender por denominación de origen: el nombre de una 
región geográfica del pais que sirva para designar un 
producto originario de la misma, y cuya calidad o 
característica se deban exclusivamente al medio 
geográfico, comprendiendo en éste los factores 
naturales y los humanos. 

2.2) DISPOSICIONES LEGALES EN OTROS 
PAISES SOBRE LA PROTECCION DE LAS 
INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y LAS 
DENOMINACIONES DE ORIGEN. 

Las disposiciones legales sobre la protección de 
las indicaciones de procedencia y las denominaciones de 
origen puden ser de índole general; por ejemplo, pueden 
figurar en el marco de normas sobre la protección del 
consumidor contra el fraude -particularmente respecto 
del origen o procedencia- o la represión de la 
competencia desleal, o de protección d<i! la propiedad 
industrial, aplicándose a todos los productos; también 
pueden aplicarse especif icamente a la protección de las 
indicaciones de procedencia y las denominaciones de 
origen de todos los productos; o referirse solamente a 
determinados productos, e incluso a uno determinado. 

Existen numerosas diposiciones de este tipo que se 
encuentran en muchos paises; resulta imposible, por lo 
tanto, dentro de los limites de este trabajo, examinar 
la situación en todos los paises y analizar, o 
mencionar siquiera, todos los textos vigentes. 

En el presente mencionaremos algunos textos 
adoptados por diversos paises, como ejemplos que 
muestran la importancia que se atribuye a la protección 
de las indicaciones de procedencia y las denominaciones 
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de origen, y también de 
disposiciones dictadas, 
productos.(141 

la extrema diversidad de las 
según los paises y los 

Alemania (República Federal de) 

La Ley contra la Competencia Desleal, de 7 de 
junio de 1909, prohibe en particular el engaño acerca 
del origen geográfico de los productos. 

Argelia 

Ordenanza N• 76-65, de 16 de julio de 1976, sobre 
las denominaciones de origen. 

Argentina 

La Ley de Marcas N• 22.362, de 26 de diciembre de 
1980, dispone en particular que no pueden registrarse 
como marcas las denominaciones de origen na·cionales y 
extranjeras. 

Esta Ley contiene una definición de denominación 
de origen que ha sido extraida de la Ley Tipo de la 
OMPI para los Paises en Desarrollo sobre la Protección 
de las Denominaciones de Origen y las -Indicaciones de 
Procedencia. 

Austria 

Una ordenanza del Ministerio Federal de 
Agricultura, entrada en vigor en septiembre de 1974, 
obliga a todos los productores y comerciantes en vinos 
a llevar un libro de bodega, en particular para impedir 
las mezclas fraudulentas y otros fraudes relativos a 
los vinos con denominación de origen. 
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Bél9ica 

La Ley de i4 de julio de l.971. sobre las practicas 
comerciales contiene la definición de denominaci6n de 
origen, idéntica a la del Arreglo de Lisboa, y 
establece el reconocimiento y la consagraci6n de las 
denominaciones de origen de productos belgas, mediante 
reales decretos en los que se establezcan las 
condiciones de producci6n de los productos vendidos 
con tales denominaciones. 

Bulgaria 

Ley N• 95 de 5 de diciembre de 1967, sobre Marcas 
y Dibujos y Modelos Industriales contiene una 
definición de las denominaciones de origen que coincide 
con la del Arreglo de Lisboa y dispone la protecci6n de 
las denominaciones de origen. 

Colombia 

El Código de Comercio, que entr6 en vigor el l. de enero 
de l.972, dispone la represión de la competencia desleal 
y ·del engaño al público y especifica que el empleo 
directo o indirecto de una denominación de origen falsa 
o enganosa constituye competencia desleal aun cuando se 
mencione una procedencia verdadera, en traducción o 
acompa~ada por expresiones como <<clase>>, <<tipo>>, 
<<imitación>>, etc., y prohibe el registro en calidad 
de marcas de los nombres y signos que podrian .emplearse 
en el comercio para designar el lugar de origen. 

El Decreto N• l.461. de l.932, posteriormente 
modificado, dispone que el café originario de Colombia 
debe llevar marcada la indicaci6n <<café de Colombia>> 
o <<producto de Colombia>>. 

Cuba 

El texto del Decreto-Ley N• 68, de 1.4 de mayo de 
1983, de invenciones, descubrimientos cient1ficos, 
modelos industriales, marcas y denominaciones de 
origen, prohibe el registro con carácter de marcas de 
los signos y figuras que ·Constituyen indicaciones 
falsas sobre la naturaleza, el origen, etc., de los 
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bienes o servicios que están destinados a proteger, y 
de loa nombres geográficos o regionales que puedan 
constituir indicaciones de procedencia falsas o 
engaftooas si están registradas en Cuba con carácter de 
denol.Qinacioncs de origen o indicaciones de procedencia. 

Checoslovaquia 

La Ley N• 159/1973 Sb., de 12 de diciembre de 
1973, sobre la protección de las denominaciones de 
origen, está basada en el Arreglo de Madrid, en el que 
Checoslovaquia es parte. Contiene las disposiciones 
del Arreglo de Lisboa, en particular la definición de 
la denominación de origen. 

Chile 

Conforme al Decreto-Ley de 1931 sobre propiedad 
industrial y al Reglamento de 1982 sobre la aplicación 
de1 Decreto-Ley respecto de las marcas, no pueden 
registrarse como marcas las expresiones y signos que 
indiquen el lugar de origen de los productos y los 
signos susceptibles de inducir en engaño sobre el 
origen. 

España 

La Ley N• 25/1970, de 2 de diciembre de 1970, 
sobre los vinos, reglamentó las disposiciones relativas 
a las denominaciones de origen. 

Se han reconocido diversas denominaciones de 
origen para los vinos, estipulándose las condiciones de 
producción y las caracter1sticas de los vinos que 
pueden utilizarlas. 

Estados Unidos de América 

El Reglamento Federal de Denominaciones de Origen, 
y Designaciones de Vinos, publicado en 1978, define la 
denominación de origen de vinos de los Estados Unidos 
que pueden llevar la denominación <<Estados Unidos>>, 
el nombre de un Estado de la Unión o un condado o 
región vitivinícola conforme a las definiciones del 
R~glamento, e incluye una definición similar de las 
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denominaciones de origen de vinos importados; también 
establece las condiciones que deben cumplir los vinos 
de los Estados Unidos para que puedan venderse con 
denominación de origen, y especifica que que los vinos 
con denominación de origen deben ajustarse a la 
1egis1ación de1 pa1s del que proceden. 

Conforme a este Reglamento, se han reconocido 
diversas regiones vitivin1colas, establecidas por 
disposiciones publicadas por el Registro Federal: 
<<Napa Valley>>, <<Sonoma Valley>>, <<San Pasqual 
Valley>>, <<Santa Cruz Mountains>> y <<Santa Maria 
Val1ey>> (California) , <<Augusta>> (Missouri) y 
<<Fennville>> (Michigan). 

Finlandia 

La Ley de 20 de enero de 1978, de protección a los 
consumidores, que prohibe e1 empleo de informaciones 
falsas o engañosas y establece penas de multa y de 
prisión por sus infracciones, otorga una amplia 
protección de las indicaciones de procedencia y las 
denominaciones de origen. 

Francia 

El Decreto N• 69-335, de 11 de abril de 1969, 
estableció las condiciones en que deben realizarse las 
investigaciones públicas que, conforme al Articulo 7.3 
de 1a Ley de 6 de mayo de 1919 sobre la protección de 
las denominaciones de origen, modificada por la Ley NO 
66-482, de 6 de julio de 1966, debe preceder a los 
Decretos dictados por el Gobierno para asegurar la 
protección de las denominaciones de origen de ciertos 
productos. 

E1 Decreto N• 75-1098, de 12 de diciembre de 1973, 
se refiere a las solicitudes de definición o 
modificación de las denominaciones de origen de los 
quesos. 

El Decreto NO 76-1192, de 22 de diciembre de 1976, 
define y detalla 1as condiciones de producción y 
comercialización para la denominación de origen <<Dinde 
fermiere de Bresse>> (pavo de granja de Bresse). 
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Los Decretos de 29 de agosto de 1979 y 30 u• junio 
de 1986 reconocen y definen las denominaciones de 
origen <<Beurre de Charantes>> (mantequilla d<> 
Charantes), <<Beurre de Charante Poitou>> (ruantequilla 
de Charante Poitou), <<Baurre des Deux-ssvres>> 
(mantequilla de Deux-Sévres), <<Beurrc el' I;;igny>> 
(mantequilla de Isigny) y <<Crémme d'Isl.c;ny>> (nata de 
Isigny). 

Los decretos de 18 de agosto de 1980 y 29 de 
diciembre de 1986 definen 28 denominaciones de origen 
para quesos, entre ellos <<Brie de Melun>>, <<Brie de 
Meaux>>, <<Camembert de Normandie>>, <<Munster 
Géromé>>, <<Snlers>>, <<Roquefort>>, <<Saint-
Nectaire>>, <<Comté>>, <<Cantal>>, <<Bleu d' Auvergne>> 
y <<Bleu des Causses>> (estos Decretos derogaron 
disposiciones anteriores). 

El Decreto de 14 de diciembre de 1981 reconoce y 
define la denominación de origen <<Huile essentielle de 
lavande de Haute Provence>> (esencia de lavanda de la 
Alta Provenza). 

Grecia 

La Ley N• 5506/1932, modificada por el Decreto Ley 
N• 2633 de 1953, reprime la utilización de las 
indicaciones falsas sobre el origen de los vii:ios y 
establece que toda persona natural o jur1dica que haya 
sufrido perjuicios podré reclamar su indemnización. 

Israel 

La Ley N• 5725-1965, sobre la protección de las 
denominaciones de origen, establece las condiciones 
para el registro de denominaciones de origen y fija la 
protección de los derechos respecto de ellas. 

Italia 

El Decreto N• 506 del Presidente de la República, 
de 24 de mayo de 1967, se refiere al Registro 
Territorial Vit1cola y a la declaración de las vif\as 
destinadas a la producción de vinos con <<denominazione 
di origine controllata>> (denominación de origen 
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controlada) y <<controllata e garantita>> (controlada y 
garanti• . .:ida) . 

Polonia 

La protección de las indicaciones de procedencia y 
las denominaciones de origen se encuentra establecida 
en la Ley de 2 de agosto de 1926 sobre la competencia 
desleal y la Ley de 31 de enero de 1985 sobre las 
marcas; esta última prohibe el registro de las marcas 
que contengan elementos geogrAficos u otros que definan 
o designen a Estados miembros de la Unión de Par1s para 
la Protección de la Propiedad Industrial o una región o 
localidad de tal Estado, en relación con productos no 
procedentes de él, si el empleo de tales marcas puede 
inducir en error a los adquirentes en cuanto al origen 
de los bienes, a condición de que la exclusión del 
registro de tales marcas se funde en un tratado 
internacional. 

Portugal 

El Código de Propiedad Industrial, de 24 de agosto 
de 1940, modificado por última vez el 27 de enero de 
1987, contiene diversas disposiciones sobre la 
definición y la protección de las indicaciones de 
procedencia y las denominaciones de origen. 

Reino Unido 

La Ley sobre Descripción de Mercanc1as, de l.968, 
proh1be el empleo de designaciones falsas de bienes, 
incluyendo las falsas indicaciones sobre su origen, 
faculta al Departamento de Comercio e Industria para 
definir las designaciones de bienes y proh1be la 
importación de mercanc1as que lleven falsas 
indicaciones acerca de su origen. 

Venezuela 

La Ley de Protección al Consumidor, de 5 de agosto 
de 1974, proh1be el ofrecimiento de bienes o servicios, 
mediante promoción publicitaria o por cualquier otro 
medio, atribuyéndoles características, calidades, 
certificados, etc., distintos de .los que efectivamente 
poseen y pueden ser verificados objetivamente. 
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B) )IATU!U\.LBZA JURIDICA. 

1) LA DBl!OMI?mCION DB OR!GI:m lm EL 
curu>no GmlllRJ\L DB I.A PROPIEDnD 
IlIDUBTR'.IAL. 

Como anteriormente sefialamos la denominación de 
origen se encuentra regulada en nuestro sistema 
jur1dico, a través de la Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industrial que en la fracción V de su 
articulo segundo establece, esta ley tiene por objeto: 
"Proteger la propiedad industrial mediante la 
regul.ación de patentes de invención; de registros de 
model.os de utilidad, disefios industriales, marcas y 
avisos comerciales; de nombres comerciales; de 
denominaciones de origen y de secretos industriales 11 • 

As1 pues, es claro que la denominación de origen, 
leqal. y doctrinalmente, pertenece como especie a un 
género que es la Propiedad Industrial. 

2) LA DJmOHINACION DB ORIGJm Y LOB OTROS 
SIGNOS D'.IST'.INTIVOS DB LA PROP'.IBDAD 
INDUSTRU\L. 

Tomando, como antes señalamos, a la 
Industrial como el género, podemos sefialar 
conformado por las siguientes especies: 

Patentes de Invención y Mejoras. 

Certificados de Invención. 

Modelos de Ulitidad. 

Oisefios Industriales. 

Marcas. 

Nombres comerciales. 

Avisos Comerciales. 

Denominaciones de origen. 
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Antes de determinar sus diferencias con la 
denominación de origen es necesario dar una definición 
de cada concepto: 

2.l.) Pl\.TEllTES DB :UIVJ!HCION Y KBJOllAS. 

Las. patentes no llegan a constituir un signo 
distintivo, lo cual hace su principal diferencia con 
las denominacione.s de origen; sin embargo, diremos que 
una patente de invención protege una creación nueva, 
resultado do una actividad inventiva y susceptible de 
aplicación industrial, mientras que la patente de 
mejoras es una invención que constituye, como su nombre 
lo indica, una mejora a una patente de invención.• 

2.2) CERTIFICADOS DB INVENCIOH. 

Al igual que la patente no es un signo distintivo 
y sólo da derechos de explotación industrial de una 
invención al titular o a quien éste autorice por un 
tiempo determinado y bajo ciertas caracter1sticas 
fijadas en la ley.** 

2.3) MODELOS DB UTILIDAD. 

Los modelos de utlidad de acuerdo a nuestra 
legislación son "los objetos, utensilios, aparatos o 
herramientas que, como resultado de una modificación en 
su disposición, configuración, estructura o forma, 
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presentan una función diferente respecto de las pdrtes 
que lo integran o ventajas en cuanto a su 
utilidad". (15) 

2.4) DIS!!i:OO IHDUSTnillLBS. 

En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial no se da una definición de los Diseños 
Industriales, sin embargo, el articulo 32 señala que 
éstos comprenden a los dibujos industriales y los 
modelos industriales. 

El dibujo industrial es toda combinación de 
figuras, lineas o colores que se incorporan a un 
producto industrial con fines de ornamentación y que le 
den un aspecto peculiar y propio. (16) 

Por modelo industrial debemos entender toda forma 
tridimensional que sirva de tipo o patrón para la 
fabricación de un producto industrial, que le dé 
apariencia especial en cuanto no implique efectos 
técnicos. (17) 

Los modelos y dibujos industriales (disei'los 
industriales) por su propia naturaleza jur1dica no son 
signos distintivos pues de lo contrario se convertirian 
en marcas. Como ejemplo de esto tenemos: 

La botella de Coca Cola que en un principio fue un 
modelo industrial y después por cuestiones de 1ndole 
comercial se convirtió en una marca.• 

2. 5) MARCll.S. 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial sei'lala en su articulo 88 lo que debemos 
entender por marca: todo signo visible que distinga 
productos o servicios de otros de su misma especie o 
clase en el mercado. 

15> Ley M FO!Dtflto y Protección de la Propiedad Industria\, Artfculo 26. 
La Ley deo Fomento y Protecc\6n de la Propiedad tndustdol establece en la fracción 

ll dt' su articulo 89, que pueden constituir IS\& 11\Drca las fonnas tridimenctoriales. 
16) Ley de faDet'\tO y Protecci6n do \a Propiedad Industrial, Artfcu\o 32, fracción t. 
17) ldém, Art fculo 32, fracción 11. 

MARCA REGISTRADA EN JilEXICO, N• 51485. 
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Asimismo, en su articulo 96 establece, que las 
asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes 
o prestadores de servicios, legalmente constituidos, 
podrán solicitar el registro de marca colectiva para 
distinguir, en el mercado, los productos o servicios de 
sus miembros respecto de los productos o servicios de 
quienes no forman parte de dichas asociaciones. 

Según Yves Saint-Gal, autor francés, desde el 
punta de vista doctrinario la marca es 11 un signo 
distintivo que permite a su titular (fabricante o 
comerciantes) distinguir sus productos o sus servicios 
de los de la competencia", y en sentida económico es 
11un signo que tiende a proporcionar a la clientela una 
mercaderia o un servicio cubierto públicamente con su 
garantia". (l.B) 

La ley mexicana adopta la teor1a de definir a la 
marca tomando en cuenta su función de identificación 
que coincide con la teor1a de Yves Saint-Gel.(l.9) 

Para César Sepúlveda "La marca es un signo para 
distinguir. se .emplea para seftalar y caracterizar 
mercancias o productos de la industria, o bien, 
servicios, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto 
proteger las mercaderias y los servicios poniéndolos al 
abrigo de la competencia desleal mediante la 
identificación. Están destinadas a especializar los 
productos en que se usan o los servicios que se valen 
de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las 
empresas que los prestan".(20) 

.Justo nava Negrete sef\ala que "La marca es todo 
signo o medio material que permite a cualquier persona 
fisica o juridica distinguir los productos ,que elabora 

18) Saint-Gal, Yves, Polltica Genero\ de U'\a C!'!!l)reso psra la protección y defensa de sus 

~ 
en el eKtranjero. Revista Hexicona de la Propiedhd Industrial y Artfstka, ntmeros 15-16, 
Año Vlll, eoero-dicictt>re, México, 1970, pégs. 74 y 75. 
19> Alvarez Sobcranis, Jaime, lp i:iesulac16n de las lnvroc:IO!!f! y 14nrcas y de la 
TransferQnCfa de Tecnoloofa 1a. ed., Ed. Porrúa, S.A., H~xico, 1979, p6gs. 280 y 281. 
20) Sepúlveda, C~sar, Ob. Cit. pág. 113. 
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o expende, as1 como aquellas actividades consistentes 
en servicios de otros productos iguales o siI1iilare.:-; 
cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientAla y 
después conservarla o aumentarla".(21) 

C. E. Mascaren.as nos indica que la marca colectiva 
es un signo que se emplea por los miembros de una 
colectividad para distinguir sus productos que circulan 
en el mercado.• 

David Rangel Medina pone 
necesidad de explicar cuales son 
marca de manera sistemtitica para 
autor suizo Mart1n Achard. 

Dichas funciones son: 

de manifiesto la 
las funciones de la 
lo cual se apega al 

a) FUnción de Distinción: La marca distingue 
productos del mismo género. 

21) N11vt1 lllegi-ete, Justo, peresbo de las Harcn 111. ed., Ed. Porrúa, S. A., México, 1985, 
...... 147. 

REVISTA DE DERECHO, articulo de C. E. KASCAREAAS: 
~~. ARo XIII, la Paz, Bollv,a, Nos. 42 y 43 Ed. IMSA (Instituto de 

lnvntlg&c:torM!s Jurfdtcas·UMAH). 
Alf•ls->, cmienta lu diferencias esenciales entre la inorca lndlvfduel y la meren 

colectiva, Cf.1e son las sfgUlentu: 
a) El titular de lo marca lrdlvidual es una persona ·flslce o jurfdfcn- o bien 

vartas personos en r~lmen de copropiedad. El thutor tk la marca colectiva es una 
CQl'IU'lldad ceno tal. 

b) El uso de 111 marca Individual se hace por el ti tul ar ·o la pcrson11 
autorhada por él· mientras que el uso de la 11121rc11 colectiva no se hace por el titular de la 
IPl!lrco -quo es la colectividad· sino por los mlenbros de la misma. 

c) El titular de lB marca lndivld.Jal es un industrial o comerciante, mientras 
~ •l titular de la mrca colectiva no lo es. Lo son sus 1nicnbros, pero no la colectividad 
como tal. 

d) LH 11111rc11S ln:Hvlduales pueden ser objeto de cesión, de prenda 'I de ed>argo, 
•tentras cp.1e no ~ serlo las mnrcos colectivas. La colectividad, cocoo tal, no puOOe 
cederla p_leStD que posee el derecho solamente ddJldo a las funciones que ejerce, en Interés 
geoeral de los •led>ros. Estos no pueden ceder su derecho, por cu3nto sólo tienen un 
derecho de uso derivado de ser mierrbros de la colectlvldlld. Aun cuando un mic«bro ceda o 
tra05flera su eq>re-sa no puede tron:>ferlr su dcre<.ho al uso. El sucesor podrá continuar 
haciendo uso de la inerca si entra a formar porte de la colectividad, como miembro de la 
1111511'111, y CUT'f.lliendo los requisitos 'I cordiclones que se exigen, pero el uso podrá hacerlo en 
tanto que mleabro de la colectividad, pero no en tanto que sucesor del anterior producto. 
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b) Función de Protección: Permite al consumidor 
identificar y distinguir fácilmente los 
productos para que escoja los que más les 
ccnvengan; as.1. mismo, protege al titular de 
la marca contra competidores desleales. 

c) Función de Indicación de Procedencia: La 
marca da al comprador una idea de la 
procedencia del producto aunque actualmente 
no lo considera como algo esencial pues 
muchas veces el consumidor compra un producto 
sin saber quien lo elabora, y lo hace 
exclusivamente por la marca .. 

d) Función Social o de Garant1a de Calidad: 
cumple con esta función la de evitar que el 
público consumidor sea engaftado por productos 
que no reunen las características de calidad 
del producto amparado por la marca. 

e) Función de Propaganda: Con el objeto de que 
el titular de la marca atraiga para s1 a 
mayor número de consumidores que 
identifiquen fácil y rápidamente su 
producto, gracias a la marca y a la caliclad 
que conlleva consigo .. 

2 • 6) NOMBRES COMERCIALES 

César Sepúlveda nos dice que "El nombre comercial 
sirve para identificar a un comerciante, a su 
negociación, para distinguir la actividad comercial de 
una persona de la de otra. Pero es también la 
representación sintética de un conjunto de cualidades 
adquiridas por una empresa, corno el grado de 
honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, 
la eficiencia y muchas otras más". (22) 

22> Sepúlveda, César, Ob. Cit., p6g. 171. 
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David Rangel Medina nos sefiala 
designaci6n que sirve para identificar 
de otras que dentro de la misma área 
dedican al mismo giro mercantil". (23) 

que es 11 La 
la negociación 
geográfica se 

Julio Alejandro Durán Gómez entiende por nombre 
comercial: "el nombre de un comerciante o de un 
establecimiento comercial, la ra~6n o denominación 
social de una empresa; que los distingue a s1 mismos, 
de la calidad de sus productos, o de los servicios que 
distribuye; de otros comerciantes o prestadores de 
servicios dedicados a las mismas o similares 
actividades".(24) 

Cabe resaltar que nuestra legislación no da una 
definición clara de lo que es el nombre comercial. 

2. 7) AVISOS COltBRCIALEB 

El objeto del aviso 
público un comercio, una 
productos. (25) 

comercial es 
negociación o 

anunciar al 
determinados 

La Ley de Fomento y Protecci6n de la Propiedad 
Industrial sefiala lo que se considera aviso comercial: 
las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar 
al püblico establecimientos o negociaciones 
comerciales, industriales o de servicios, productos o 
servicio, para distinguirlos fácilmente de los de su 
especie. (26) 

23> Citado por Mlcheus Acmc!ro, Hartfn, El Rcbll111en Jurídico del Non'bre C~rclal en México 

<tesla> 1984, p6g. 1n. 
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3) DXFERBNCD\S ENTRE LA DllNO!lXllACXON DE 
ORXGEN Y LOS OTROS BXGNOS DXSTXNTXVOS 
DE LA PROPXBDAD XNDUSTRXAL. 

3.1) MARCA Y DENOKXNACXON DE ORXGEN. 

La marca como vimos anteriormente permite 
individualizar un producto o servicio de un industrial 
o comerciante para que lo pueda ofrecer al pO.blico 
consumidor y éste lo distinga fácilmente; el titular de 
una marca puede cederla o licenciar su uso libremente. 

Asi pues, podemos encontrar como principales 
diferencias las siguientes: 

1) Las denominaciones de origen son siempre 
propiedad del Estado• y las marcas pueden ser 
apropiadas por los particulares (personas 
fisicas o morales). 

2) La marca es un signo distintivo que puede ser 
gráfico, fonético, mixto, etc. relativo a 
entes reales o imaginarios, mientras que la 
denominación de origen exclusivamente adopta 
el nombre de la región de procedencia del 
producto. 

3) De acuerdo can el articulo 90 fracciones X y 
XX de la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial, no son registrables 
como marca: Las denominaciones geográficas, 
propias o comunes, y los mapas, asi como los 
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando 
indiquen la procedencia de los productos o 
servicios y puedan originar confusión o error 
en cuanto a su procedencia; y, las 

~st~=r~~~~~ ~~t~~= ~~A~t 1~l~!~d! ra~i~An~~fv~1.~!er~L~ ~s 
Fomento y Protección de la PropiWOO Industrial con ....,. mejor tKntca Jurtdlca establece en 
su artfculo 167: "El Estado Mexicano serA d titular de la drnominact6n de origen ••. 11 
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denominaciones de poblaciones o lugal:"t~s que 
se caractericen por la fabricación de c.:iertos 
productos, para amparar éstos, excepto los 
nombres de lugares de propiedad particular, 
cuando sean especiales e inconfundibles y se 
tenga el consentimiento del propietario. 

De lo anterior podemos deducir que legalmente 
existe la prohibición de usar bajo ciertas 
condiciones, como marca una denominación 
geográfica (indicación de procedencia)¡ en 
cambio con la denominación de origen 
forzosamente se deberá usar, para distinguir 
el producto, el nombre de la región de su 
procedencia. 

4) El producto amparado por una marca puede ser 
elaborado de la manera que desee el 
fabricante, mientras que los productos 
amparados por una denominación de origen 
deben necesariamente seguir unas normas de 
elaboración y controles de calidad 
especificas. 

3.2) NOKBRB COMERCIAL Y DENOMINACION 
DB ORIGBN, 

El objeto del nombre comercial es el de 
publicitar un negocio de una rama de la industria ante 
el público consumidor que ofrece productos o ser.vicios 
diversos¡ la denominación de origen adqúiere prestigio 
no por su publicidad sino por el lugar mismo de 
elaboración o por su manufactura especial, reficiéndose 
exclusivamente a un producto de caracter1sticas 
especificas, que sólo puede darse en esa región. 

El nombre comercial si bien protege una región 
especifica, no se refiere a un producto en especial que 
se elabora en esa región, sino a que.existe una empresa 
que bajo un nombre comercial fabrica productos en una 
región determinada o presta servicios sin que se le 
impongan al fabricante normas o medidas de elaboración 
de sus productos o prestación de sus servicios y sin 
que implique que los productos o servicios expedidos 
amparados por el nombre comercial no puedan ser 
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elaborados o prestados en otras regiones de México o el 
Hundo. 

3.3) AVISO COMERCIAL Y DENOKIHACION 
DE ORIGEN. 

El aviso comercial exclusivamente anuncia al 
público sobre un producto o servicio que un comerciante 
realiza libremente y sin estar sujeto a una región 
determinada o a publicitarse con el nombre del producto 
o servicio que presta; no as1 la denominación de origen 
que como antes señalamos forzosamente llevará el nombre 
del lugar de procedencia, sujeto a unas normas 
especificas para su elaboración. 

4) BLF.MENTOB Y CJUU\C'l'BRIBTICAS BSBNCIALBB 
DB LA DBNOMINACION DB ORIGEN. 

4.1) ELEMENTOS. 

4.1.1) LUGAR GBOGRAJ'ICO. 

Toda denominación de origen debe referirse a un 
lugar geográfico¡ as1 pues, una denominación de origen 
no puede ser fantasiosa, debe referirse- a un lugar 
geográfico que exista, asimismo debe existir una intima 
relación entre el lugar geográfico y el producto, que 
obviamente se elaborará en ese lugar geográfico que por 
sus caracter 1sticas climatol6gicas o geológicas hacen 
que el producto tenga unas ca·racteristicas especiales 
que no pueden darse fuera de· esa región. 

Podr1amoe decir que también el factor humano de 
esa región es importante, pues pueden crear m~todos 
peculiares para elaborar un producto, pero nos 
inclinamos a que los factores climatológicos y 
geológicos son los más importantes para que exista una 
denominación de origen, puesto que un método de 
elaboración puede ser copiado en otra parte del mundo, 
pero las condiciones geográficas que hacen el producto, 
dif 1cilmente podrán existir en otra región. 
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EL Pi1..0üUC'i'O. 

El producto es una parte .i.mpo1:tan'i:.e dentro de ln 
deno1ílinaci6n de origen, puúS dicho artículo sólo podrti 
ser elaborado en esa región determinada y no en 
cualquier otra, es por eso que los productos pl.~otegirlos 
por una denominación ele origen gozan de prestigio y 
notoriedad a nivel mundial, cotr.o her¡":Os visto el nombre 
del articulo será igunl que el de la rc(Ji6n geo9ráfica 
donde es elaborado. 

<11.1.3) 

Todo producto protegido por una denoininaci6n de 
origen necesariamente del1e tener una calidad especial 
puesto que no todos los articulas de una región 
geoqrAfica podrán set:" distinguidos con una denominación 
de origen, Por lo ti\nto el producto que toma la 
denominación de ori<Jcn es aquel que por su calidad se 
ha ganado el reconocirn.i.c.n1:o a nivel mundial y por ende· 
al lugar de su origen. 

CONf.lTAl1C:Il\ DB UOO. 

Para que exista una denominación de 
existir una relación constante entre la 
geográfica y el producto elaborado, para 
manera se vuelva famosa en el mercado 
internacional y que sea reconocida 
características especificas. 

4.1.5) 'll\LOR BCONOIUCO 

origen debe 
denominación 
que de esta 
nacional e 

con sus 

El Dr. Albert Krieger considera que las 
denominaciones de origen constituyen un valios1simo 
instrumento para conseguir el mejoramiento de la 
calidad y la promoción de las exportaciones de los 
productos nacionales, circunstancia que se manifiesta 
en el inter~s de los consumidores, que obliga a 
establecer una protección forzosa a nivel nacional e 
internacional. (27) 

27) !Crlec¡¡er. Al~rt, Revista de lo Proplcd&d tn¡dectuo\ de la OOPt, Cuarto lrimcs.trc, 1973. 
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Asimismo, señala David Rangel Medina que la 
protección de las denominaciones de origen aumenta las 
exportaciones de los productos prestigiados de un país 
a nivel mundial. (20) 

De esta manera, el alto renombre que adquieren los 
productos s.ignados con una denominación de origen trae 
como resultado inmediato su mayor valor económico, asi 
como la preferencia y aprecio del público consumidor, 
lo cual influye en las exportaciones, resultando 
benéfico para la nación que lo produce. Existen paises 
como Francia o Portugal que dentro de sus exportaciones 
se encuentran en un primer término las protegidas por 
una denomindción de origen, reportilndoles asi grandes 
ganancias económicas. 

4.1.6) PROTECCIOH JURIDICA COLECTIVA. 

La denominación de origen otorga una protección 
colectiva, que favorece a todos los productores de una 
región geográfica, de esta manera no sólo una persona 
puede utilizar la denominación de origen, sino todos 
los productores de la zona que se encuentren facultados 
y autorizados por el gobierno de cada pais para 
utilizarla en sus productos. De esta manera la 
protección jurídica da a los usuarios o productores de 
una denominación de origen una seguridad de que sus 
productos no serán copiados o modificados, induciendo 
al público consumidor al error y en menoscabo del 
prestigio del producto original. Es así como surgen las 
suscripciones de tratados internacionales con el objeto 
de lograr la protección de las denominaciones de origen 
a nivel mundial, pues por lo general su fama y 
aceptación rebasan las fronteras nacionales. 

4.2) CARACTERISTICAS ESENCIALES. 

De acuerdo con César SepUlveda las denominaciones 
de origen tienen las siguientes caracteristicas: 

a) Un carácter eminentemente territorial. 

Página - 26 



b) un carácter colectivo, 
pluralidad de beneficios. 

pues existe una 

c) El titular de la denominación es el poder 
pfiblico. 

d) Es menester que exista un ordenamiento 
interno que se!'lale las condiciones para 
poder optar por la protección. 

e) Es necesaria su protección a nivel 
internacional para lo cual es necesario la 
suscripción de convenios bilaterales o 
multilaterales. 

5) FUNCIONES DE LA DBNOKINl\CION 
DB ORIGBB. 

Adlnitir la existencia de productos con 
caracter1sticas y cualidades excepcionales significa 
reconocer que tienen calidad superior comprobada, de 
manera que aunque la denominación de origen aplicada 
sobre un producto realiza la misma función distintiva 
que una marca, no sólo distingue un producto de otro, 
sino que distingue un producto especial, único y ~l 
cual posee una determinada calidad. 

De lo anterior, podemos clasificar las funciones 
que cumple la denominación de origen coma signo 
distintivo. 

5.1) FUNCION DE DIBTINCION. 

La denominación de origen distingue plenamente un 
producto de otro y además se!'lala que está elaborado con 
caracteristicas propias y especiales, es decir, implica 
una garant1a de calidad y seguridad para el consumidor. 

5.2) FUNCION DE PROTBCCION 

La denominación de origen protege al productor que 
tenga derecho a su uso de copias o imitaciones que no 
reunan los requisitos exigidos por la ley y de esta 
manera el público consumidor también estará protegido 
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puesto que no se verá expuesto a sufrir engaño o 
confusión. 

5.3) FUNCION DE XNDICACION 
DE PROCEDENCIA. 

La denominación de origen se llega a identificar 
plenamente con el lugar de procendencia del producto. 

De esta manera el pUblico sabra que el articulo ha 
sido fabricado con la habilidad y requerimientos 
especificas para asegurar su calidad. 

La función de la denominación de origen al indicar 
la procedencia dal producto, no debe confundirse con la 
indicación de procedencia en si misma, que como antes 
señalamos son conceptos diferentes. 

5.4) FUNCION SOCIAL. 

La función social de la denominación de origen 
corno signo distintivo, se cumple al considerar la 
protección del productor y del consumidor: del 
productor porque sus mercancias son conocidas por su 
calidad y caracterisiticas y del consumidor, puesto que 
garantiza que recibirá un producto de características 
propias y calidad de elaboración garantizada. 

5.5) FUNCION DE PROPAGANDA. 

La denominación de origen, es identificada con un 
producto de calidad garantizada que lo convierte en un 
producto tipo o único dentro de los de su claseª 

De esta manera sus cualidades únicas y 
prestigiadas hacen que el público consumidor lo 
identifique y adquiera, cumpliéndose así la función de 
propaganda. (29) 
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NASCUHTUR AB Hl.liAl:O INGENIO GUIJA 
ARTJS IUVEHTORU-~ OPERA. QUJ\f 
CiPERA DIGV.M HC:UNIBUS VITAA 
SAEPIUMT. RElPlJeLICAE Sll.DIO 
PfRSPICIENOUK EST ARTES 
INVENTAOUE TUTARI. 

DEL JNGEHIO tMW.10 HACEN LAS 
OEIRAS DE ARTE Y LAS IUVENClOtiES. 
ESTAS OORAS ASEGURAN UM. VIDA 
tdWtA DJGUA. ES DEBER DEL ESTADO 
PROTEGER LAS ARTES Y LAS 
INVENSIOHES * 

CAPITULO OEGU!lDO 

REGDlBJI JURIDICO INTBlUIACIONAL DE LM 
DBNOMJ:HACIONBS DB ORIGEN 

1) l\ll'rBCEDBJITBS IN'l'BRNACIOHALES 

"La denominación de origen tiene su comienzo en 
los esfuerzos de los productores franceses, desde 
principios del siglo XIX para encontrar protección a 
productos lActeos y textiles que alcanzaban una gran 
calidad por provenir de una región geogrAfica en donde 
las caracteristicas del suelo, el trabajo o. el ingenio 
de los habitantes, el arte particular, etc., 
comunicaban a esos productos elementos distintivos, que 
los haclan prestigiados, que mereclan tutelarse, para 
ponerlos al abrigo de la competencia desleal, y para 
que el consumidor no fuera victima de fraude. Pero 
sobre todo, lo que se buscaba desde el principio era 
proteger a esos nombres de origen contra la usurpación 
de ellos en el extranjero. Al principio de esa lucha 
por obtener protección no se captaba muy bien la noción 
de la naturaleza de la designación de origen y menos, 
la real naturaleza de la designación de origen, 
resultando bastante complicado diseñar un sistema de 
protección para este tipo de propiedad industrial"(30). 

Inscripción en la cúpula del edificio de la Sede de la OMPI 
en Ginebra (texto de Arpad Bog•Ch) 
30) Sepúlveda, César, Ob. Cit. pág. 159. 
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David Rangel Medina (31) nos sefiala la labor 
1egislativa que en e1 orden internacional se ha 
desarrollado para proteger las denominaciones de origen 
y otras indicaciones de procedencia, por medio de 
acuerdos multilaterales entre los que destacan los 
siguientes: 

l.) Convenio de Par1s para la protección de la 
Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 
l.883, revisado en Estocolmo el l.4 de julio de 
l.967. Los articulas que tratan 
especificamente de indicaciones de 
procedencia o denominaciones de origen son 
los articulas l., 9, l.O y l.O Ter. 

2) Arreglo de Madrid relativo a la represión de 
las indicaciones de procedencia falsas o 
engafiosas en los productos, de fecha 
l.4 de abril de l.891., revisado en Lisboa 
el 31. de octubre de l.958 y completado en 
Estocolmo el l.4 de julio de l.967. 

3) Convenio de stresa sobre el empleo de 
denominaciones de origen y denominaciones de 
quesos, del primero de junio de l.951 y 
protocolos anexos. 

4) Arreglo de Lisboa relativo a la protección de 
las denominaciones de origen y su registro 
internacional, del 31 de octubre de 1958, 
revisado en Estocolmo el 14 de julio de l.967. 

5) Arreglo internacional del aceite de olivo de 
l.963, que contiene algunas disposiciones 
sobre denominaciones de origen e indicaciones 
de procedencia. 

31) Rangol. Medina, David, La Protección Internacional de las 
Denominaciones de Origen. Organiz.aci6n Mundial. de l.a Propiedad 
Intel.ectual, Ginebra. Estudio sobre cuenti.onea rel.ativaa a la 
revisión del Arreglo da Lisboa o a l.a concluai6n de un nuevo 
tratado •obro Indicacione• GeogrAf'iea•, T.A0/8/5, Enero 1979, p'ga. 
1 y e. 
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6) Ley uniforme sobre la protección de 
denominaciones de origen, anexada al Convenio 
relativo a la protección de denominaciones de 
origen de 10 de enero de 1969, en el marco 
del Convenio de Libreville del l.3 de 
septiembre de l.962, relativo a la creación de 
la oficina Africana y Malgache de la 
Propiedad Industrial (OAMPI). 

7) Proyecto de Revisi6n del Convenio de Stresa 
redactado por un grupo de expertos en l.972. 

8) Proyecto de Tratado sobre Protecci6n de 
Indicaciones Geográficas preparado por la 
Oficina Internacional de la organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. 

2) BL CONVENIO DB PARIO PARA LA 
PROTBCCION DB LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 

Este Convenio originalmente fue suscrito en la 
ciudad de Par1s el 20 de marzo de l.883. 

Su texto original fue modificado en diversas 
conferencias de revisión las cuales se ennumeran a 
continuaci6n: 

a) Bruselas, el 14 de diciembre de 1900. 

b) Washington, el 2 de junio de 1911. 

c) La Haya, el 6 de noviembre de 1925. 

d) Londres, el 2 de junio de 1934. 

e) Lisboa, el 31 de octubre de 1958. 

f) Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y 
enmendado en 1979. 

México forma parte de la Unión Internacional de la 
Propiedad Industrial desde 1903. En que se suscribió el 
texto de Bruselas. (Diario Oficial de la Federación del 
17 de septiembre de 1903). El Gobierno del General 
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Huerta hab:i.a reconocido las reformas de Washington de 
1911, mismas que se intentó revocar al triunfo del 
régimen constitucionalista, sin éxito. El acta de La 
Haya de 1925 fué aceptada por México en 1929 (Diario 
Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930). La 
reforma de Lisboa de 1958 aparece publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 
1962 y la reforma de Estocolmo fue ratificada por 
México en 1976 (Diario Oficial de la Federación del 27 
de julio de 1976), después de haber entrado en vigor la 
Ley de Invenciones y Marcas.• 

Las revisiones del Convenio desde 1883 hasta la de 
Washington han quedado sin vigencia. Actualmente sólo 
rigen entre los diversos paises las revisiones de La 
Haya, de Londres, de Lisboa y de Estocolmo. México está 
al corriente en todas las revisiones. El número de 
Estados miembros para el lQ de enero de 1990 era de 
100. (32) 

Es factible observar, en este instrumento cuatro 
tipos diferentes de disposiciones; primeramente se 
encuentran aquellas que pueden considerarse de derecho 
internacional público, y que se refieren a los derechos 
y obligaciones de los Estados miembros y a la vez, que 
establecen a la Unión y sus órganos. 

E1 segundo grupo de preceptos son los que permiten 
o exigen a los Estados miembros legislar en el campo de 
propiedad industrial. 

Un tercer grupo está constituido por 1o que podria 
llamarse el derecho unionista, o sea, el principio de 
la igualdad o asimilación con los nacionales, sin el 
requisito de la reciprocidad, y un cuarto referente a 
los derechos y obligaciones de los particulares. (33) 

• El artfculo Segtnjo Transitorio de la Ley de fQmE!nto y Protecct6n do la Propiedad 
tndustriol, pu!lllcada en el Diario Oficial de la federación el Z7 de junto de 1991, señala 
qi,Je se abroga la Ley ~ tnvl!nctoncs y Marcas. 
3Z> Prffiicdad Industrial. Revista Trimestral de la Organh:act6n Mundial de la Propiedad 

!~~e~:Cpi.1't:~?1~~~~: ~!~it~g~~·s'''~· pág. B. 
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Por otra parte Arpad Bogsch (3<1) clasifica los 
objetos del conveilio, en tres grupos que se desprenden 
dol p6rrafo 2 del articulo I: 

1) Ciertas creaciones del intelecto humano tales 
como: invenciones y disefios industriales. 

2) Ciertas indicaciones usadas en 
saber, marcas (marcas de 
servicios), nombres 
indicaciones de procedencia 
de origen. 

el comercio al 
productos y 
comerciales, 

o denominación 

3) La competencia desleal. Solamente el tercer· 
objeto est6 definido por el convenio. 

Los principios b6sicos del convenio de Paris son: 

1) El Trato Nacional o Asimilación, consistente 
en que cada Estado Contratante tendrá que 
conceder· a los nacionales de los otros 
Estados contratantes la misma protección que 
a sus nacionales, esto es en lo que se 
refiere a Propiedad Industrial. 

2) El Derecho de Prioridad, concerniente a que 
cualquier solicitud depositada en uno de los 
Estados Contratantes mantiene la prioridad 
del registro del solicitante en los otros 
Estados Contratantes por un periodo de 6 
meses para marcas y de 1.2 meses para 
patentes. También el Estado establece una 
serie de garantias para los titulares de 
derechos de Propiedad Industrial, como por 
ejemplo: se establece que el inventor tiene 
derecho de aparecer como tal en la patente. 
El convenio enumera los casos en que un pa1s 
puede rehusar el registro y protección de una 
marca registrada en otro pa1s. 
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2.1) LA DENOMIHACION DB ORIGEN 
BN EL CONVENIO DB PllRIB 

Podemos se~alar que las disposiciones del convenio 
de Par1s relativas a las denominaciones de origen se 
encuentran en los articules io, 9 1 10 y 10 ter, mismos 
que a continuación transcribimos. 

1) 

ARTICULO 1 

11 Los pa.1'.ses a los 
presente convenio se 
para la protección 
Industrial. 

cuales se aplica el 
constituyen en Unión 

de la Propiedad 

2) La protección de la Propiedad Industrial 
tiene por objeto las patentes de invención, 
los modelos de utilidad, los dibujos o 
modelos industriales, las marcas de fábrica o 
de comercio, las marcas de servicio, el 
nombre comercial, las indicaciones de 
procedencia o denominaciones de origen, as1 
como la represión de la competencia desleal. 

3) La Propiedad Industrial se entiende en su 
acepción más amplia y se aplica no sólo a la 
industria y al comercio propiamente dichos, 
sino también al dominio de ·las industrias 
agr1colas y extractivas y a todos los 
productos fabricadas o naturales, por 
ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, 
frutos, animales, minerales, aguas minerales, 
cerveza, flores y harinas" .. 

El punto cuarto de este articulo no lo citamos 
pues es relativo a las patentes de invenci6n. 

De la lectura del articulo anterior podemos 
entender que las denominaciones de origen se encuentran 
protegidas por todos los paises suscriptores del 
Convenio, reprimiendo su competencia desleal. Asimismo, 
nos seftala que la Propiedad Industrial no se 
considerará en sentido estricto sino amplio abarcando 
varias industrias y productos que nos enumera dicho 
articulo en su apartado 3. 
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lütTlCULO 9 

1) . "Todo producto que lleve il1citamente una 
marca de fábrica o de comercio o un nombre 
comercial será embargado al importarse en 
aquellos paises de la Unión cm los cuales 
esta marca o este nombre comercial tengan 
derecho a la protección legal. 

2) El embargo se efectuará igualmente en el pais 
donde se haya hecho la aplicación il1cita, o 
en el pa1s donde haya sido importado el 
producto. 

3) El embargo se efectuará 
Ministerio P.úblico, de 
autoridad competente, o de 
persona f1sica o moral, 
legislación interna de cada 

a instancia del 
cualquier otra 

parte interesada, 
conforme a la 

pais. 

4) Las autoridades no estarán obligadas a 
efectuar el embargo en caso de tránsito. 

5) 

6) 

Si la legislación de un pa1s no admite el 
embargo en el momento de la importación, el 
embargo se substituirá. por la prohibición de 
importación o por el embargo en el interior. 

Si la legislación de un pais no admite ni el 
embargo en el momento de la importación ni la 
prohibición de importación, ni el embargo en 
el interior, y en espera de que dicha 
legislación se modifique en consecuencia, 
estas medidas será.n sustituidas por las 
acciones y medios que la ley de dicho pais 
concediese en caso semejante a los 
nacionales 11 • 

Este articulo es aplicable a las denominaciones de 
origen por lo que establece el articulo 10 que a 
continuación se transcribe. 
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.i\.RTJ:CULO 10 

1.) "Las disposiciones del articulo precedente 
seré.n aplicadas en caso de utilizaci6n 
directa o indirecta de una indicaci6n falsa 
concerniente a la procedencia del producto o 
a la identidad del productor, fabricante o 
comerciante. 

2) Será en todo caso reconocido como parte 
interesada, sea persona f1sica o moral, todo 
productor, fabricante o .comerciante dedicado 
a la producci6n, la fabriciaci6n o el comercio 
de ese producto y establecido en la localidad 
falsamente indicada como luqar de 
procedencia, o en la región donde esta 
localidad esté situada, o en el pais 
falsamente indicado, o en el pa1s donde se 
emplea la indicaci6n falsa de procedencia". 

ARTJ:CULO 10 TBR. 

l) "Los paises de la Uni6n se compromenten a 
asegurar a los nacionales de los' dem~s paises 
de la Uni6n los recursos legales apropiados 
para reprimir eficazmente todos los actos 
previstos en los articulas 9, 10 y 10 bis. 

2) Se comprometen, ademlis, a prever medidas que_ 
permitan a los sindicatos o asociaciones de 
reprcncntantes de los industriales, 
productores o comerciantes interesados y cuya 
existencia no sea contraria a las leyes de 
sus países, proceder judicialmente o ante las 
autoridades administrativas, para la 
repr~si6n de los actos previstos por los 
articulas 9, 10 y 10 bis, en la medida en que 
la ley del pais donde la protecci6n se 
reclama lo permita a los sindicatos y a las 
asociaciones de este pais". 
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De esta manera claramente podemos constatar que al 
Convenio de Par1s obliga a los paises suscriptores a 
adoptar medidas en contra del mal uso de las 
denominaciones de origen que se puedan realizar por 
comerciantes desleales y a la vez es una garantta tanto 
para productores como para el público en general de que 
los productos que se adquieren bajo una denominación de 
origen ·son leg1timos. 

3) EL JllinEGLO DE ltl\DRXD. 

El Arreglo de Madrid relativo a la represión de 
las indicaciones de procedencia falsas o engaf'iosas en 
los productos data del 14 de abril de 1891, teniendo 
las siguientes revisiones: 

1) Washington, el 2 de junio de 1911. 

2) La Haya, el 6 de noviembre de 1925. 

3) Londres, el 2 de junio de 1934. 

4) Lisboa, el 31 de octubre de 1958. 

AdemAs, existe una Acta Adicional de Estocolmo con 
fecha 14 de julio de 1967. Para el 10 de enero de 1990, 
el nümero de Estados miembros era de 31.(35) 

El Arreglo consta de seis articulas; estableciendo 
como infracción el uso de indicaciones de procedencia 
falsas o engañosas y determinando . las sanciones 
respectivas. 

Los primeros cuatro articulas que transcribimos a 
continuación hablan especificamente sobre las 
indicaciones de procedencia, los articulas 5 y 6 del 
Arreglo son relativos a las formalidades de adhesión, 
ratificación, etc.; al igual que los siete art1culos 
del acta que adicionó el Arreglo en Estocolomo, es 
decir, son preceptos reglamentarios. 

35> Propltded lrd.lstrtal, Ob. Cit., pág. 10. 
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l\RTJ:COLO 1 

1) "Todos los productos que lleven una 
indicación falsa o engal'losa en virtud de la 
cual resulten indicados directa o 
indirectamente, como pa1s o como lugar de 
origen alguno de los paises a los cuales se 
aplica el presente Arreglo, o un lugar 
situado en alguno de ellos, serán embargados 
al ser importados en cada uno de los dichos 
paises. 

7.) El embargo se efectuará también en los paises 
donde haya sido colocada la indicación de 
procedencia falsa o engaftosa o en aquel donde 
haya sido introducido el producto provisto de 
esta indicación falsa o engaftosa. 

3) Si la legislación de un pa1s no admite el 
embargo en el momento de la importación, el 
embargo será reemplazado por la prohibición 
de importación. 

4) si la legislación de un pa1s no admite ni el 
embargo en el momento de la importación, ni 
la prohibición de importación, ni el embargo 
en el interior, y en espera de que la dicha 
legislación sea modificada en consecuencia, 
estas medidas serán reemplazadas por las 
acciones y los medios que la ley de este pais 
conceda ·en casos parecidos a los nacionales. 

5) En defecto de sanciones especiales que 
aseguren la represión de las indicaciones de 
procedencia falsas o enganosas, serán 
aplicables las correspondientes de las leyes 
sobre marcas o nombres comerciales". 

Como se puede observar esta disposición se refiere 
al procedimiento de embargo; si éste último no se puede 
aplicar, se indican las medidas a seguir. 
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ARTICULO 2 

l) "El embargo se efectuará por conducto de la 
Administración de Aduanas que dará cuenta de 
ello inmediatamente al interesado, bien sea 
persona f1sica o juri.dica, para permitirle 
que regularice, si lo desea, el embargo 
efectuado provisionalmente; sin embargo, el 
Ministerio Público o cualquier otra autoridad 
competente podrá.o solicitar el embargo, bien 
sea a petición de la parte perjudiciada, bien 
de oficio; el procedimiento seguirá entonces 
su curso ordinario. 

2) Las Autoridades no estarán obligadas a 
efectuar el embargo en caso de tránsito 11 • 

Este precepto regula fundamentalmente el 
procedimiento que habrá de observarse para la práctica 
del embargo en el momento de la importación de los 
productos con indicaciones de procedencia falsas o 
engañosas. 

ARTICULO 3 

"Las presentes disposiciones no obstan a que el 
vendedor indique su nombre o su dirección en los 
productos procedentes de un pais diferente al de vr~11ta; 
pero, en este caso, la dirección o el nombre deberán 
ser acompañados de la indicación precisa y en 
caracteres visibles del pa1s o del lugar de fabricación 
o de producción, o de cualquier otra indicación 
suficiente para evitar cualquier error sobre el 
verdadero origen de las mercancias". 

ARTICULO 3 BIS 

"Los paises a los que se aplica el presente 
Arreglo se comprometen igualmente a prohibir el empleo 
en la venta, en la exposición o en la oferta de los 
productos, de todas las indicaciones que tengan 
carácter de publicidad y sean susceptibles de equivocar 
al püblico sobre la procedencia de los productos 
haciéndolos figurar sobre las insignias, anuncios, 
facturas, tarjetas relativas a los vinos, carta o 
papeles de comercio o sobre cualquier otra clase de 
comunicación comercial". 
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Los dos articules arriba citados establecen reglas 
para evitar cualquier error sobre el verdadero origt?n 
de las mercanc1as. 

ARTrCULO 4 

"Los Tribunales de cada pais tendrán que decidir 
cuáles son las denominaciones que, en razón de su 
carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del 
presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las 
denominaciones regionales de procedencia de los 
productos vinicolas en la reserva especificada por este 
articulo". 

Por último, este precepto trata sobre las 
denominaciones genéricas, que autoridades son las 
competentes para definirlas, haciendo excepción de las 
indicaciones vinicolas que están reservadas a cada 
pa1s. 

Como podemos apreciar este Arreglo básicamente 
evita la falsedad en los productos de las indicaciones 
de procedencia, teniendo como sanción el embargo o 
incautación de la mercanc1a. 

Asimismo, trata de evitar la publicidad que sea 
susceptible de confundir al público sobre la 
procedencia de los productos. 

4) BL ARREGLO DB LrBBOA. 

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de 
las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional fue suscrito el Jl. de octubre de l.958, 
entrando en vigor el 25 de septiembre de l.966 y fue 
revisado en la ciudad de Estocolmo el 14 de julio de 
1967. Al comenzar 1990 el número de paises miembros era 
16. (36) 

No es el de Lisboa el 
internacional de México para 
denominaciones de origen. 

36) Idea, p6g. 12. 
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E1 29 de noviembre de 1951 se firmó en la Cd. de 
México un Acuerdo Cornercia1 con e1 gobierno de la 
RepCiblica Francesaé, que en su articulo octavo scfiala: 

"Cada una de las Altas Partes Contratantes se 
compromete a tomar las medidas necesarias para 
garantizar de manera efectiva los productos niJ.turales o 
fabricados originarios de 1a otra Parte Contratante 
contra 1a competencia desleal que pueda existir en las 
transacciones comerciales". 

"Cada una de las Altas Partes Contratantes se 
compromete, particularmente, a tornar todas las medidas 
necesarias para evitar que en su territorio se empleen 
de manera abusiva los nombres o marcas geográficas de 
origen de la otra Parte, a condición de que tales 
nombres o marcas sean debidamente protegidos por e11a y 
hayan sido notificados por la misma. 

Esta notificación deberá precisar principalmente 
los documentos emitidos por la autoridad competente del 
pa1s de origen en la que se indique el derecho a tales 
nombres o marcas de origen. Ninguno de los nombres o 
marcas de origen podrá considerarse con un carácter 
genérico". 

En cumplimiento de lo estipulado en la segunda 
parte del mencionado articuló, por nota número 298 de J 
de abril de 1958, la Embajada de la República Francesa 
en México notificó al Gobierno Mexicano la lista de las 
denominaciones, nombres o marcas geográficas de origen, 
que gozan de protección en Francia, inc1uyendo la· 
denominación "Coqñao0 • 

Sin embargo, la falta de coordinación en las 
actividades legislativas que de hecho realizan las 
diferentes dependencias del Ejecutivo, as1 sea con e1 
solo propósito de reglamentar disposiciones de carácter 
substantivo, dió lugar a violaciones de lo convenido 
en el citada Acuerda Comercial. 

• Fue aprobado por la H. C4mara do Senadores del Congreso de la 
Unión el 31 de diciembre de 1951, ratificado por el Poder 
Ejecutivo el 14 d" enero do 1954 y promulgado el 12 de junio de 
1954 (Diario Oficial de la F'ederacJ.6n de 16 de julio de 1954). 

Página - 41 



En efecto, can fecha 23 de junio de 1954 y con el 
refrendo de los Sec1~etarios. de Salubridad y Asistencia, 
Hacienda y Crédito Público y Co1nunicacicn2s y Obras 
Públicao, 2;l Presidelite de 12 República expidió un 
Reglamento de Vinos y Aguardiente-:::; de uva (Diario 
Oficial de la Federación de 4 de agos"t:.o de l.95~) , que 
en el articulo octavo señalaba: 

11 Para los e.rectos de este reglamento, se entienden 
por agnardientes derivados de la uva, los productors 
obtenidos por destilación de: vino de uva fresca; vino 
de uva pasa; orujos de uva fresca, previamente 
sometidos a fermentación alcohólica, as1 como a las 
mezclas que contengan un minimo de 50% de aguardiente 
de uva fra~ca. Los productos anteriormente citados, 
deberán denominarse de acuerdo con la siguiente 
clasificación": 

11 a) Aguardiente de. uva, destilado de uva, coñac, 
o brandy, al destilado de vino de uva 
fresca 11 • 

"b) Aguardiente de uva pasa, destilado de uva 
pasa, coñac, de pasa o brandy de pasa, al 
destilado de vino de uva pasaº. 

11 c) Tipo brandy o tipo coñac, a la mezcla de 
aguardiente de uva con aguardiente de uva 
pasa o con destilado alcohólico de cualquiera 
otra naturaleza, siempre que por lo menos 
.contenga el 50% de aguardiente de uvaº. 

Por su parte, la nota por la que la Embajada de la 
República Francesa notificó a México las marcas 
geográficas protegidas en aquél pais, incluye la 
denominación COGNAC: de lo cual resulta que el uso que 
de tal denominación se hizo en el Reglamento de Vinos 
para designar aguardientes de uva, estuvo en notoria 
pugna con lo pactado por el Gobierna Mexicano en el 
Acuerdo Comercial. Inútil será afirmar lo cont~ario por 
el solo hecho de que en el articulo octavo del 
Reglamento la palabra que aparece es coñac, y no la 
palabra ~, puesto que fonéticamente de los dos 
nombres son iguales. El articulo a• del pacto 
comercial, en su primer párrafo, obliga a las Partes 
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Contratantes a tomar las medidas necesarias contra la 
competencia desleal, y la parte ·final del mismo 
precepto dispone que ninguno de los nombres o marcas de 
origen podrá considerarse con un carácter genérico. 

Por consiguiente, dar ese carácter a la palabra 
protegida commc, mediante el empleo de la expresión 
"tipo Co!ll:lo", significa que los autores del reglamento 
no tuvieron en cuenta la obligación contra1da 
previamente por el Gobierno Mexicano, de respetar el 
convenio cuyas disposiciones tienen la categor1a de la 
.ley Suprema de toda la Unión como lo establece el 
art1culo 133 contitucional.(37) 

En México, el Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las Denominaciones de origen y su 
Registro Internacional, es aprobado por la H. Cámara de 
Senadores del congreso da la Unión el 26 de diciembre 
de 1962, seg<in decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el d1a 31 del mismo mes y afio. Es 
aceptado por el Poder Ejecutivo Federal el 19 de 
dicielllbre da 1963, habiéndose efectuado el depósito del 
instrumento de adhesión respectivo, ante el gobierno 
da la Confederación Suiza, el d1a 21 de febrero de 
1964. El Arreglo se promulgó mediante decreto de fecha 
9 de abril de 1964, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación al 11 de julio de 1964. 

El Arreglo se compone de 14 articulas. La parte 
dogmática abarca desde el Art1culo 1 al 4, es decir, 
los derechos protegidos. Del 5 al 7 se regula todo lo 
relativo al registro internacional de las 
denominaciones de origen. El Art1culo B se refiere a 
las acciones para asegurar la protección. El Articulo 9 
crea un consejo coordinador dentro de la Oficina 
Internacional, el 10 anuncia la creación de un 
reglamento, el 11 trata sobre adhesiones, el 12 y el 13 
sobre entrada en vigor y ratificaciones y por ültimo el 
14 manifiesta que el texto del Arreglo será firmado en 
un solo ejemplar en lengua francesa y depositado en los 
archivos del gobierno.suizo. 

37> Rangel Med.IN, David, Tr1tajo de Derecho Marearlo. 1a. Ed., Ed. Libros de MUxico, s. A., 
"~ideo, 1960, p6;a. 67 • 69. 
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En su Articulo l.O se establece que los paises 
miembros se constituyen en estado de Unión Particular 
dentro del marco de la Unión para la protección de la 
propiedad industrial y se comprometen a proteger en sus 
territorios las denominaciones de origen de los 
productos de los otros paises de la Unión Particular, 
reconocidas y protegidas como tales en el pais de 
origen y registradas en la Oficina Internacional de la 
Propiedad Intelectual a la que se hace referencia en el 
Convenio que establece la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual. 

La obligación de los paises integrantes de la 
Unión de Lisboa de proteger las denominaciones de 
origen de los productos de los otros paises miembros, 
est6 condicionada por dos requisitos: el primero es que 
las denominaciones de origen estén reconocidas y 
protegidas con ese car~cter en su pa1s de origen, y el 
segundo es que esas denominaciones de origen 
reconocidas y protegidas conforme a cada ley nacional, 
se inscriban en el Registro Internacional de 
denominaciones de origen. Por lo tanto, "todos los . 
paises miembros de la Unión de Lisboa deben regular en 
sus ordenamientos nacionales la figura de la 
denominación de origen, y dentro de la regulación 
nacional de esta figura tiene que arbitrarse un 
procedimiento por medio del cual se atribuya a un 
nombre geográfico el titulo de denominación de 
origen". (38) 

El Articulo 20 del Arreglo de Lisboa establece la 
definición de la denominación de origen que dice asi: 
"Se entiende por denominación de origen en el sentido 
del presente Arreglo, la denominación geográfica de un 
pa1s, de una región o de una localidad que sirva para 
designar un producto que es originario del mismo y cuya 
calidad o caracter1sticas se deben exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico, comprendidos los 
factores naturales y los factores humanos". 
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David Rangel Medina considera que da csn 
definici6n se desprenden los siguientes elementos 
constitutivos de la denominaci6n de origen: (39) 

1) Una denominaci6n geográfica, que comprende 
cualquier nombre de una zona geográfica 
delimitada sea un pa1s, una región o una 
localidad, es decir, cualquier lugar 

2) 

3) 

4) 

geográfico en el que se lleve a cabo la 
elaboraci6n, fabricaci6n, recolecci6n o 
extracci6n del producto. 

Un producto tipo, se requiere que las 
caracter1sitcas y la calidad del producto 
tengan su causa exclusiva en el medio 
geográfico, ya sea por sus factores naturales 
como la composición del suelo, y el clima, o 
bien por sus factores humanos como los 
métodos tradicionales y experiencias de 
cultivo y fabricación. 

Vinculo que debe existir entre el nombre del 
lugar geográfico y el producto tipo, esto se 
debe a que la denominaci6n geográfica es 
utilizada como denominaci6n del producto 
mismo y a que el lugar geográfico a que 
corresponda la denominaci6n es conocido por 
sus productos ya que estos son t1picos del 
lugar. 

Uso previo y continuo de la denominación, 
para que una denominación de origen exista 
como tal, es necesario que el nombre 
geográfico se use de manera leal y constante 
en el mercado, para designar el producto que 
tiene ciertas caracteristicas y calidad bien 
determinadas. 
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De los demás artículos, merecen destacarse el 3, 4 
y el 5. El Articulo 3 afirma que la protección será. 
asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso 
si el verdadero origen del producto figura indicado o 
si la denominación se emplea en traducción o va 
acompaí\ada de expresiones tales como "género 11 , 11 tipo 11 , 
11 manera 11 , 11 imitación 11 o "similar". El Articulo 4 aclara 
que la protección de este Arreglo no excluye la 
derivada de otros instrumentos internacionales tales 
como la Uni6n General de Parls, el Arreglo de Madrid, 
etc. 

Por cuanto hace al articulo 5 
junto con su Reglamento de cual es 
para registrar una denominación de 
internacional. 

nos da la pauta 
el procedimiento 
origen a nivel 

A continuación y en forma esquemAtica sefialamos 
los pasos necesarios para esta protección: 

1) Reconocimiento de la denominaci6n de origen 
en el pa1s solicitante. 

2) Registro de la denominación de origen en la 
"OMPI" (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual) en Ginebra, a través de las 
administraciones de los paises que forman 
parte del Arreglo, en nombre de las personas 
f1sicas o morales, públicas o privadas, 
titulares del derecho de usar las 
denominaciones según .·su legislación nacional. · 

3) La solicitud de registro deberá. ser redactada 
en idioma francés en dos ejemplares, 
conteniendo los siguientes datos: 

a) El pa1s solicitante y 
administración competente 
recibir notificaciones, as1 como 
indicación de los titulares de 
denominación. 

b) La denominación de origen 
registro se solicita. 
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4) 

c) El producto al que se aplica ln 
denominación. 

d) El área. de producción. 

e) El titulo y la fecha de las 
disposiciones legislativas o 
reglal!lentarias o de las decisiones 
judiciales que reconozcan la 
protección en el pais solicitante. 

f) La fecha de envio de la solicitud. 

g) Acompaf\ar la cantidad que corresponda 
a la tasa de registro.(40) 

La OMPI notificará los registros 
administraciones de los paises de la 
además de publicarlos. 

a las 
Unión, 

5) Las Administraciones de los paises miembros 
podrán declarar que no pueden asegurar la 
protección de una denominación de origen cuyo 
registro les haya sido notificado, indicando 
los motivos y presentada en un plazo de un 
afio contado a partir de la recepción de la 
notificación a registro; cuando alguna de 
estas declaraciones se presente, la OMPI a la 
brevedad posible dará conocimiento a la 
administración del pais de origen para que 
avise al interesado, quien podrá ejercer toda 
clase de recursos judiciales o 
administrativos correspondientes a los 
nacionales del pa1s que negó la protección. 
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Por cua11to hace al control de los registros de las 
donominaciones de origen la OMPI lleva dos tipos de 
registro: 

l.) General: Donde se inscribir.1n por orden 
cronológico todas las 
denominaciones de origen 
registradas, y 

2) Especial: Para cada pa1s en especial 
miembro de la Unión, en orden 
cronólogico. (41) 

Se prevee la pasibilidad de la regulación de las 
solicitudes irregulares siempre y cuando dicha 
irregularidad se encuentre en la forma.(42) 

Una vez hecha la inscripción en los registros la 
OMPI certifica dos ejempla!"es, una se guardar.1 en los 
archivos del propio organismo, el otro será enviado a 
la administración interesada y se notificar.1 a todos 
los miembros de la Unión. 

r ... as administraciones nacionales podrán solicitar 
en cualquier momento la canclación de un registro hecho 
a petición suya. La OMPI poceder.1 a dicha cancelación y 
lo notificará a las diversas atlrnínistraciones 
nacionales. (43) 

La OMPI publlcar.1 en la colección periódica "Las 
Denominaciones de Origen": Las denominaciones de origen 
registradas con las indicaciones mencionadas en los 
números l.) a 6) del articulo I del Reglamento de 
Ejecución; las notificaciones de denegaciones, que en 
su caso recibiere, de conformidad con el Articulo 5, 
p.1rrafo 3 del Arreglo de Lisboa, as1 como el curso que 
se les haya dado; las autorizaciones que se dieren en 

41) ldcm; .arUculo 2. 
42) ldem; are fculo 3. 
43) tdem; artfculo 4. 
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caso de continuación de uso de ciertas denomi1"lacion~s, 
conforme al Articulo 5, párrafo 6 del Arreglo; y las 
cancelaciones que en su caso se efectuarán de registros 
internacionales.(44) 

S) LEY-TIPO PARA LOS PAISES EN 
DESARROLLO SOBRE LA PROTECCION 
DB LlUI DBtlOMINACIONES DE O!UGBN 
Y LAS IlllDICACIONEB DE PROCeDENCIA 

Este ordenamiento legal no es derecho vigente en 
ningún pais miembro del Arreglo de Lisboa; sin embargo, 
consideramos conveniente citarlo y analizarlo, en 
virtud de que en el mismo se estudian cuestiones 
importantes en relación con las denominaciones de 
origen. 

5. l) AllTECEDEN'l'ES DE LA LEY-TIPO 

En 1964, las Oficinas Internacionales Reunidas 
para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), 
que aswnian las funciones actualmente desempeñadas por 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), prepararon para los paises en desarrollo un 
proyecto de Ley-tipo sobre Invenciones (patentes de 
invención y protección de los conocimientos técnicos 
(know-how)). Dicho proyecto fue revisado y publicado en 
1965~ Por el mismo procedimiento, el BIRPI, y más 
adelante la OMPI, prepararon otras dos Leyes-tipo para 
los paises en desarrollo, una sobre Marcas, Nombres 
Comerciales y Competencia Desleal, publicada en 1967, y 
la otra sobre Dibujos y Modelos Industriales, publicada 
en 1970. 

Durante el cambio de impresiones a que dió lugar 
la preparación de las citadas Leyes-tipo, se puso de 
manifiesto que los países en desarrollo tenian 
verdadero interés en establecer legislaciones o en 
modernizar sus leyes viqentes, no sólo en materia de 
patentes, marcas y dibujos y modelos industriales, 
sino, asimismo, en lo que se refiere a las 
denominaciones de origen. 

Esta propuesta fue aprobada por la Asamblea 
General de la OMPI en septiembre de 1970. 

44) tdcm; artfculo 5. 
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En consecuencia, la OMPI preparó el proyecto de 
una cuarta Ley-tipo acompañado de un comentario, sobre 
las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de 
Procedencia. Ambos textos, al iqual que una invitaci6n 
para hacer.se representar ante un comité de expertos, 
fueron enviados, en 1972, a los gobiernos de 90 Estados 
considerados, conforme a la prActica establecida por la 
Asamblea G~neral de las Naciones Unidas, como paises en 
desarrollo y cuyo interés por esta Ley-tipo se pod1a 
presumir. 

Además, las Naciones Unidas, otras organizaciones 
intergubernamentales e internacionales no 
gubernamentales recibieron una invitación para hacerse 
representar por medio de observadore.s ante el Comité de 
Expertos. Al mismo tiempo, se les envió una copia del 
proyecto de Ley-tipo y su comentario. Ambos textos 
fueron igualmente remitidos a los Gobiernos de los 
Estados miembros de la Unión Internacional para la 
Protección de la Propiedad Industrial (Unión de Par1s) , 
por si deseaban formular observaciones. 

El Comité de Expertos convocado por la OMPI, 
llamado en lo sucesivo "Comité de la cuarta Ley-tipo 11 

para distinguirlo de los comités que dieron sus 
opiniones sobre las tres primeras Leyes-Tipo, se 
reunieron en la sede de la OMPI, en Gin·ebra, en abril 
de 1973. Estaba integrado por expertos de los 
siguientes 18 paises en desarrollo: Argelia, Argentina, 
Brasil, Colo1nbia, costa Rica, Cuba, Chile, Egipto, 
Filipinas, India, Liberia, Mali, Marruecos, Nigeria, 
República Arabe Libia, República Arabe Siria, Sri Lanka 
y Tailandia. La Oficina Africana y Malgache de la 
Propiedad Industrial (OAMPI) estuvo representada por un 
experto y algunas organizaciones internacionales por 
observadores, que participaron activamente en los 
debates. 

A través de todos los debates, se subrayó que el 
Comité de la Cuarta Ley-tipo examinaba un proyecto de 
ley-tipo y no de ley uniforme. En diversas 
oportunidades se declaró que cualquier pais que deseare 
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dictar una nueva ley sobre las denominaciones de orig~n 
y las indicaciones de procedencia era absolutamente 
libre para seguir o no seguir las disposiciones de la 
ley-tipo Y que era normal que ciertas disposiciones de 
la misma se adaptarán a sus necesidades, tradiciones y 
a su propio sistema jurídico. 

El ll de abril de 1973, en su sesión final, el 
Comité de la cuarta Ley-tipo adoptó la siguiente 
recomendación: 

"Recomienda que el proyecto de ley··tipo y el 
informe explicativo, revisados de acuerdo con los 
debates del Comité, sean transmitidos a los Gobiernos 
de los paises en desarrollo, a los Gobiernos de los 
Estados miembros de la Unión Internaci.onal para la 
Protección de la Propiedad Industrial (si estos Estados 
no estuvieren ya comprendidos en la primera categoria), 
al Secretario General de las Naciones Unidas y a las 
otras organizaciones internacionales invitadas a la 
reunión; 

"Recomienda que la OMPI continúe manteniendo 
contacto con los Gobiernos de los paises en desarrollo 
y con todas ·las organizaciones, conferencias y otros 
organismos internacionales que se ocupan de los 
problemas de dichos paises, y les ofrezca su asistencia 
para la adaptación o adopción de la legislación sobre 
denominaciones de origen e indicaciones de procedencia 
y, en términos más generales, para la evaluaci6n del 
papel que la propiedad industrial y su protección 
desempeñan en el fomento del comercio y de la industria· 
de los paises en desarrollo; 

"Recomienda que los paises en desarrollo 
consideren la posibilidad de adherirse a los convenios 
internacionales sobre la propiedad industrial de los 
cuales aún no forman parte, principalmente al Convenio. 
de Par1s para la Protección de la Propiedad Industrial, 
al Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las 
Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los 
Productos y al Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional". (45) 

~~?si~y~tlrs rrdfc~~~J:!sd! ~~~~~?;~o~~~a~ióttr~~~~i~.dt:BO~ª(s~~~g~!~i~A~ ?.§gs 
9 B 11. 
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De lo anteriormente expuesto, se desprende que 
parte de la comunidad internacional ha estado 
interesada en que las denominaciones de origen reciban 
cada vez m!.s, una protecci6n efectiva, a través de 
principios consagrados en una ley-tipo. 

5.2) TEXTO Y COHEll'l'ARIO 
DE LA LEY-TIPO 

5.2.1) PRINCIPIOS RBCTOREB 
DE LA LEY-TIPO 

La protección de las denominaciones de origen y de 
las indicaciones de procedencia es de suma importancia 
para el comercio, tanto en el plano nacional como en el 
terreno de las relaciones internacionales. El empleo de 
denominaciones de origen o indicaciones de procedencia 
falsas se opone a las prácticas honestas en materia 
industrial y comercial. Semejante empleo puede inducir 
a errar a los compradores de productos para los cuales 
se utilice la denominación o la indicación; se exponen, 
par consiguiente, a resultar perjudicadas por el hecho 
de comprar productos que no son de la procedencia 
indicada. 

La Ley-tipo sobre Denominaciones de Origen e 
Indicaciones de Procedencia se distingue de las tres 
leyes tipo precedentes en varios aspectos importantes. 
La diferencia principal reside, por una parte, en que 
las tres primeras leyes-tipo regulan esencialmente la 
adquisición de un derecho exclusivo sobre una 
invención, una marca o un dibujo y, .por otra parte, la 
protección de ese derecho exclusivo contra el uso 
indebido par terceras personas¡ en cambio, la Ley-tipo 
sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones de 
Procedencia no atai'le a la protección de un derecho 
exclusivo, sino ünicamente a la protección de la 
situación privilegiada de las personas que desempefian 
su actividad profesional dentro de la zona geográfica a 
que se refiere la denominación o la indicación 
correspondiente. Esta particularidad da lugar a que la 
cuarta ley-tipo contenga un nOmero determinado de 
disposiciones que no tienen precedente alguno en las 
tres leyes-tipo anteriores. 
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Los paises que deseen adoptar la Ley-tipo d"b<;;c.in, 
en caso necesario, adaptar sus disposicionC!:s a las 
particularidades de su sistema jur1dico. Este principio 
implica consecuencias importantes no tan sólo de 
carácter substantivo, sino también en cuanto a la 
terminolog1a. Es posible que un pais pueda preferir 
conservar expresiones diversas a las empleadas en la 
Ley-tipo, si éstas no corresponden a su terminolog1a 
juridica. 

La Ley-tipo tiene en cuenta los convenios y 
arreglos internacionales que versan sobre esta materia, 
a saber: el Convenio de Par1s para la Protección de la 
Propiedad Industrial; el Arreglo de Madrid relativo a 
la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas 
o Engal'\osas en los Productos, y el Arreglo de Lisboa 
relativo a la Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional. La Ley-tipo es 
compatible con el texto actual del Arreglo de Lisboa 
pero también contempla las posibilidades de 
modificaciones.(46) 

Como 
establecer 
necesario, 
cada pa1s. 

se puede observar la ley-tipo trata de 
principios generales; mismos que, en caso 
deberán adaptarse al sistema juridico de 

5.2.2) ESTRUCTURA DE LA LEY-TIPO 

La Ley-Tipo comprende cinco partes que tratan de 
lo siguiente: 

La primera parte. (Articulas l a 3) comprende las 
disposiciones generales que contienen algunas 
definiciones . 

. La segunda parte (Articulas 4 a 16) trata de las 
denominaciones de origen. Esta parte, que es la m§.s 
extensa de la Ley-Tipo, establece cuatro capitules: 

46) ldem, págs. 15 y 16. 
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F.l Cap1tulo I (Articulas 4 y 5) define las 
condiciones requeridas para la protección desde el 
punto de vista formal (registro) y desde el punto de 
vista substantivo (exclusión de la protección) ; 

El Capitulo II (Articulas 6 a 1.2) se refiere al 
procedimiento de registro de las denominaciones de 
origen. 

El Capitulo III (Articulo 13) consagra un 
procedimiento judicial que permite obtener la 
cancelación o la modificación de la inscripción en el 
registro de la denominación de origen. 

El Capitulo IV (Articulas 14 a 16) 
derecho a utilizar la denominación de origen 
y las sanciones civiles y penales que lleva 
utilización ilicita. 

define el 
registrada 
consigo la 

La Tercera Parte (Articulo 17) regula la 
protección de las indicaciones de procedencia. Como 
esas indicaciones gozan de protección sin necesidad de 
reg.istro, es suficiente una disposición general para 
establecer su protección. 

La Cuarta Parte (Articules 18 y 19) trata sobre la 
competencia de los tribunales de justicia y el 
reglamento. 

La Quinta Parte (Articulo 20) versa sobre la 
entrada en vigor de la ley y contiene disposiciones 
transitorias. 

La Ley-tipo va seguida de un Anexo que presenta 
dos variantes del régimen de protección de las 
denominaciones de origen. Mientras la Ley-tipo consagra 
una protección basada en una inscripción en un 
registro, una Variante A prevé una protección fundada 
en decretos, y una Variante B prevé la aplicación 
simultánea del sistema de registro y del sistema de 
decretos. ( 4 7) 

47> ldem, pág. 17. 
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La Ley-tipo en comento, ha tratado de conciliar 
los diferentes criterios de los paises interesados en 
la protección de las denominacionnes de origen, es por 
ello que va acompal\ada de un anexo para proponer dos 
variantes de régimen de protección. 

6) SmtINARXO llODRil Ml\RCll.ll Y 
Dm!Cl.llINl\.CXOlllW DB ORlGml 
PARl\ .llllERXCl\ Ll\TXUl\ ~ 

6, 1) BJEHPLO DE UN f.IX8'1'lll!l\. DB Dlill·lOMl'.Nl\CXON 
Dil ORXGEll:IJl.B DB~O!UW'\CXONEl3 Dil ORXGEll 
CONTROLl\Dl'.S Dil VI!IOS Y AGUMDJ:BNTES 
li'RAl:CBBilS. (CO?<?i!RE!lCXA !!!l.BSBWTADA l'OR 
Ll\ Olll\. VALJmJ:E DE llON'~BRlfüB Dil LA 
DIVXBION JURIDICl\ Y DEL BXTRl\ll,JERO DEL 
x.H.n..o. (EX'l'!U'.CTO)). 

En atención a que el sistema juridico francés· es 
uno de los miis avanzados en cuanto a la regulación y 
protecci6n de las denominaciones de origen, 
consideramos pertinente señalar algunas de sus 
caracter1sticas, mismas que contiene el extracto arriba 
indicado. 

La noción de la denominación de origen existe, de 
alguna manera, desde siempre, procede del deseo del 
hombre de individualizar los productos a través de un 
nombre geogriifico. 

La historia es depositaria de nombres. famosos: 
m&rmol de Carrara, especias de la India, estatuillas de 
tamagra, vino de creta ... 

Si bien la noción de denominación de origen es muy 
antigua, su protección por el contrario es mucho más 
reciente. Por lo tanto, la denominación de origen 
existió de hecho antes de beneficiarse de un 
reconocimiento juridico. 

Organi~ado por la Organi11aci6n Mundial de ln Propiedad 
I.ntel.•ctual. (OMPI) con la colaboración del Gobiorno de la 
República de Colombia y la Asistencia del Programa de las Naciones 
Unida• para el Desarrol.lo (P.NUD), celebrado en Cartagena, 
Coloabia, del 31 de julio al 4 do agosto de 1989, 

Página - 55 



La definición de denominación de origen fue dada 
por primera vez por el Arreglo de Lisboa del 31 de 
octubre de 1958. 

Con anterioridad al siglo XIX, tampoco en Francia 
exist1a el derecho especifico de denominaciones de 
origen, sólo se tomaban medidas puntuales para prevenir 
tal o cual tipo de fraudes. 

Las primeras disposiciones legales que se tomaron 
se referían más a la protección de marcas que a las de 
denominaciones de origen. 

Si bien la historia muestra que es muy antigua la 
costumbre de designar los productos por el nombre del 
lugar de su fabricación o de su cosecha, igualmente 
destaca que por mucho tiempo se confundieron con el 
origen del producto las marcas de los fabricantes, de 
los artesanos y <le las corporaciones. 

En efecto, se debe subrayar que la estabilidad de 
las personas, la implantación local de las 
corporaciones, el abastecimiento de· materias primas 
sobre los mismos lugares de fabricación han conducido a 
los artesanos a ponerles a sus producciones sus marcas 
habitualmente formadas por la designación geogrflf ica 
del lugar de fabricación, siendo dichas marcas la 
mayor1a de las veces, la propiedad del conjunto de los 
fabricantes de un producto determinado de una misma 
ciudad o de una misma región. 

Por eso, la marca colectiva se cofundia más 
generalmente con lo que hoy d1a se convino en llamar la 
denominaci6n de origen puesto que ella garantizaba no 
solamente el origen sino también la calidad especifica 
debida principalmente a los factores humanos. 

A fines del siglo XIX y a comienzos del XX, la 
situación económica en Francia evoluciona: ante el 
desarrollo cada vez más intenso de los comercios 
internos y externos y la demanda de productos 
reputados, la lucha se entabla por una parte, entre 
aquéllos que deseando conservar celosamente un derecho 
o nombre adquirido gracias a las condiciones climáticas 
remarcables, por la naturaleza de los suelos, por las 
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maneras de cultivar los productos, o la de fabricarlos, 
dan a éstos un carácter Cínico y, por otra parte, 
aquéllos que se esfuerzan, sin raz6n ni derecho, en 
utilizar injustamente denominaciones usurpadas paru 
aprovecharse ilegalmente. 

Además, la destrucción casi total del vifledo en 
Francia en los aflos 1870 por la filoxera precipitó las 
cosas. 

Las consecuencias fueron considerables y 
dramáticas: al estar comprometido el suministro del 
mercado, se asist1a, cada vez más, a la fabricación· de 
vinos en gran escala por medio de prácticas 
fraudulentas. 

Al haberse reconstituido el vifledo más rápidamente 
en el sur, muchos vinos de hecho procedentes de 
regiones meridionales abusaron de nombres célebres como 
Bordeaux y Bourgogne. A finales del siglo pasado, se 
puede decir que raros eran los vinos que llegaban a la 
mesa del consumidor con su pureza original. 

El poder pol1tico no pod1a quedar indiferente a 
esta degradación y decidió intervenir. 

Una reglamentación abundante, a menudo desordenada 
y difusa, se va a elaborar poco a poco a principios del 
siglo XX, independientemente de la del derecho de 
marcas, con el fin de asegurar más probidad en las 
relaciones económicas y comerciales. 

Se tratará, por una parte, asegurar al consumidor 
que cuando compra un producto que se ben_eficia de una 
denominación de origen, ~ste es verdaderamente 
auténtico, y por otra, procurar que el productor que se 
somete a las reglas estrictas de producción o de 
fabricación no sea victima de competencia desleal. 

La ley de 1905 contra los fraudes de mercader1as y 
productos alimenticios, por otra parte siempre en vigor 
en materia penal, constituye el primer gran texto para 
la protección al consumidor. 
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Dicha ley encomienda al gobierno la atención de 
proceder a las delimitaciones administrativas de 
denominaciones, es decir, determinar las fronteras en 
cuyo interior tal vino o tal aguardiente tiene el 
derecho a llevar tal nombre. 

Es asi que se delimitaron principalmente las zonas 
de Champagne, de Bordeaux, Cognac y Armagnac. 

Si bien los decretos en materia de aguardientes 
fueron bastante bien acogidos, no sucedi6 la mismo con 
los decretos viticolas donde como en Champagne se 
produjeron verdaderos alzamientos. 

La ley hab1a tomado en cuenta sólo los factores 
naturales y su fracaso se debió al hecho de que hab1a 
descuidado los factores humanos y técnicos. Dicha ley 
no tuvo en cuenta la calidad de vinos producidos en las 
zonas asi delimitadas. 

Asimismo, faltaba una protección a los productores 
contra aquéllos que no respetaban esta noción de 
calidad y que ejerc1an en consecuencia una competencia 
desleal. 

En 1919 se aplicó una nueva ley para paliar esta 
carencia y establecer una protección al P.roductor. 

La delimitación dependia, en virtud de este texto, 
del poder judicial y se la consideraba como una 
solución de conflicto entre personas privadas. 

Los productores que estimaban tener derecho a una 
denominación de origen citaban ante los tribunales 
civiles a aquéllos que ellos estimaban no ten1an 
derecho y el tribunal resolvia. 

La disparidad de juicios pronunciados y las 
dificultades ante las cuales se encontraban los jueces 
para resolver las cuestiones técnicas ocasionaba una 
gran confusión. 

Por otro lado, si la ley, .y es uno de sus grandes 
méritos, consagra la denominación de origen como un 
derecho colectivo de propiedad, puesto que ella presta 
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a las decisiones pronunciadas por el juez una autor·idc,r! 
que no está. limitada sólo a las partes motivo del 
proceso, sino a todas las personas interesadas ele la 
región, de la comuria o del vifiedo, sin embargo, la ley 
hace de su reconocimiento un litigio, un arbitraje 
entre personas privadas que la hace facultativa ya que 
queda subordinada a la mayor o menor prisa que tengan 
los viticultores para lograr la definición de la 
denominación. 

La consecuencia de esto fue la multiplicación de 
denominaciones de origen: en efecto, al producirse la 
crisis de superproducción de los afias 1925/1935 y al 
tomarse medidas de excepción: bloqueo, destilación 
obligatoria, penalización de grandes rendimientos 
exceptuando los vinos con denominaciones, muchos 
vifiedos se revelan con una denominación de origen para 
evitar las reglas severas del Código del Vino. 

Una vaz m~s, fue necesario recurrir a la ley para 
poner fin a esta anarqu1a puesto que si el productor 
honesto. se encontraba carente de sus derechos, el 
consumidor no tenia ya ninguna garantia. 

Bajo el impulso del Senador CAPUS, eK Ministro de 
Agricultura, nacen la denominación de origen controlada 
y la institución encargada de la reglamentación y del 
control: el I.N.A.O., consagrados, tanto una como el 
otro, por el decreto-ley de 30 de julio de 1935. 

¿En ese momento, cuáles fueron las intenciones del 
legislador? 

Queda claro que la primera preocupación del 
legislador fue sustraer la misión protectora a los 
órganos del Estado (legislativo, -administrativo o 
judicial) que habian ampliamente demostrado su 
ineptitud para aplicar un sistema jur1dico coherente, 
con el fin de ponerla en manos de representantes 
calificados de la profesión. 

En 1935, la viticultura hho prueba de un sentido 
de la anticipación fuera de lo común: comprendió que la 
organización colectiva que tomaba en cuenta las 
diferentes especificidades de una producción para 
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descubrir, mantener y promover la calidad, pod1a 
desembocar en la constituci6n de una legislación capaz 
de defender los intereses de los productores, de 
protejer y promover los productos de calidad en el 
interés del consumidor. El primer diálogo 
11 profesional/Poderes Públicos" coronado de éxito, iba a 
abrir el camino a seguir durante decenios. 

La aplicación de la reglamentación comunitaria en 
1970 no aportó sensibles modificaciones al derecho 
nacional francés: los Vinos de Calidad Producidos en 
las Regiones Determinadas (V.Q.P.R.D.) reagruparon en 
Francia los vinos con Denominación de Origen Controlada 
(A.o.e.) y los Vinos Delimitados de Calidad superior 
(V.D.Q.S.), mientras que los vinos de mesa reagruparon 
los vinos sin indicación geográfica y los vinos 
regiona.les. 

Contrariamente a lo que podr1a haberse pensado, la 
noci6n francesa de denominación de origen no fue dejada 
de lado por la reglamentación comunitaria: en efecto, 
la c. E. E. no ha tratado de dar una definición de la 
denominaci6n de origen, sino que buscó más bien 
armonizar los conceptos de los diferentes Estados 
Miembros en un marco común reglamentario, permitiendo a 
este fin que cada uno sea rector de los destinos de sus 
productos. Dicha reglamentación les permitió dejar 
subsistir o crear reglas particulares: los Estados 
Miembros pueden en efecto definir, teniendo en cuenta 
las costumbres locales y constantes, todas las 
características o condiciones de producción y de 
circulaci6n complementarias más rigurosas para los 
V.Q.P.R.D. producidos en su territorio. 

Para ter~inar esta reseña, 16gicamente incompleta 
sobre el origen de las denominaciones de origen 
vit!cola, parece que se necesitó de una lenta evolución 
para definir no solamente la noción de denominación de 
origen por s1 misma, sino también sus condiciones de 
reconocimiento y de producción. 

No fue posible presentar la denominación de origen 
controlada sin precisar el contexto histórico de su 
creación puesto que siempre es esencial recordar que la 
denoiriinaci6n de origen controlada es un derecho 
reconocido. 
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Las condiciones de producción de un vino o ll·'"! un 
aguardiente con denominación de origen controlada sr:'.n 
el resultado de una larga experiencia que hn permitido 
G.nicamente determinar los factores que autorizan 
producir un vino o un aguardiente original y espe.cii?ico 
en un sitio dado. 

Los hechos han precedido al derecho p~ .. •.es es 
justamente la notoriedad y la calidad de éstos 
productos los que han llevado a las autoridades a tomar 
las medidas necesarias para su protección. 

6.2) LAS DF".NOMI!ll\CIOUES DB ORIGEN 
CONTltOL.l\Dl\B Y SUB I"l!BTITUCIOHilS 

A.- EL I.N.A.O. 

El decreto-ley de 30 de julio de 1935 cre6 el 
I.N.A.O. (INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE 
DES VINS ET EAUX-DE-VIE) El Instituto es un 
establecimiento público de carácter administrativo bajo 
la doblo tutela del Ministerio de Agricultura y del 
Ministerio de Finanz~s. 

También es un organismo intérprofesional en el 
seno del cual todas las decisiones son muestra de una 
estrecha colaboración entre las familias profesionales 
y los Poderes Públicos. 

Su composición y sus reglas de funcionamiento 
están fijadas por decreto (Decreto del 29 de mayo de 
l.987). (48) 
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1.. E:-• tructuras 

a) r.as instancias deliberativas 

Los Comités Regionales. 

Los Comités Regionales estudian todas las 
cuestiones de lrrterés para su región que surgen de la 
actividad del I .. N.A.O. Sus opiniones son consignadas en 
un acta que se transmite al Presidente del Instituto 
Nacional de Denominaciones de Origen y es presentado a 
examen del Comité Nacional. 

Actualmente existen 12 comités regionales. 

de 
las 

orden 

Se reúnen en estos Comités representantes 
diferentes profesiones y representantes de 
administraciones, nominados por cinco años por 
interministerial. 

El comité Nacional 

El Comité. Nacional que se reúne: tradicionalmente 
cuatro veces por año delibera sobre todas las 
cuestiones que surgen de la actividad del Inst.:.b..ltc 
Nacional de Denominaciones de Origen de Vinos y 
Aguardientes, tal como está definida por .l.as ley.:.s y 
reglamentos en vigor, asi como por todas las cuestiones 
que han sido objeto de tratamiento por los comités 
regionales. 

El Comité Nacional está compuesto, por una parte 
de representantes profesionales regionales (productor~s 
y negociantes) / y por otra parte de representantes de 
administraciones y de personalidades calificadas pc:n: su 
actividad en el plan nacional y en el plan de comercio 
de exportación, nombrados cada 5 años por orden 
interministerial. 

Actualmente, tienen asienta en el Comité Nacional 
30 representantes del sector producción, 20 del sac~-o't" 
comercio, 16 personalidades calificadas y ll 
representantes de las administraciones (agricultura, 
economía, justicia). Un comisario del gcbiurno 
designado por el Ministerio de Agricultura, asiste a 
todas las reuniones del Comité Nacional. 
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El Presid<>nte del I.N.A.O., profesional de la 
pJ:oduccl.6n o rlel negocio, es nombrado por el Ministro 
de Agricultura y el Ministro de Econom1a de Finanzas y 
de Presupuesto por un periodo de 5 anos renovable. 

La Comisión Permanente 

Una Comisión Permanente de 15 miembros asiste al 
Presidente para el seguimiento de las cuestiones 
corrientes. 

La Comisión Permanente toma igualmente decisiones 
por delegación del Comité Nacional, pero nunca en lo 
que concierne a la fijación de condiciones de 
producción de denominaciones de origen controladas. 

Se reúne todos los meseS. 

La Comisión administrativa y Financiera 

Se compone de miembros· de la Comisión Permanente 
más los representantes de las administraciones. 

b) Los Servicios de Ejecución 

Los Servicios del Instituto están dirigidos por un 
Director nombrado por el Ministro de Agricultura. El 
Director asegura, por autoridad del Presidente, por una 
parte la preparación y la ejecución de las 
deliberaciones del Comité Nacional y, por otra, el 
funcionamiento de los Servicios~ 

El es igualmente quien da las órdenes de pagos. 

Los 
agentes. 

Servicios reagrupan aproximadamente l.50 

Un Servicio Central (Inspectores generales, 
División Técnica, División Juridica, División 
Económica) se encarga de la preparación del trabajo del 
Comité Nacional, del enlace con los Co~ités Regionales, 
de la difusión de las deliberaciones y del control de 
la ejecución de éstas. 
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Veintitres Servicios Exteriores situados en Ja6 
diferentes regiones vit1colas controlan la aplicn.c:ión 
de la reglamentación y colaboran en el trabajo de los 
Comités Regionales. 

D.- LOS SINDICMIOS DB DEl!'fil!Sl\ 
DB Ll\ DBll!OMIJll\CIOU 

Dentro del esp1ritu de la legislación de l.935 que 
de la misma manera lo encontramos hoy d1a, la 
denominación descansa sobre la voluntad y la disciplina 
de los profesionales: éstos administran en todos los 
planos, dentro del marco del I.N.A.O., el edificio de 
denominaciones que ellos mismos construyen a lo largo 
de los a~os. Se trata de un verdadero sistema 
autogestionario que necesita, en su base, un 
sindicalismo fuerte y responsable, razón por la cual 
nada se puede hacer sin el consentimiento de los 
viticultores reunidos por cada denominación en un 
"sindicato de defensa" de la deno1ninación. 

El sindicato de denominación es la base del 
sistema de denominación de origen francés. 

Existe un sindicato por denominación. Para toda 
decisión del I.N.A.o., la opinión previa de los 
respectivos sindicatos es una formalidad sustancial, si 
bien el Comité Nacional no está obligado a ajustarse a 
estas opiniones. 

c.- LOB COHITES IN'l'ERPROFESIOUALEB 

Paralelamente a la evolución que condujo a la 
definición y a la aplicación de la noción de 
denominación de origen, el mundo vit1cola conoció otra 
de carácter esencialmente económico que tuvo por 
consecuenca el establecimiento de estructuras 
interprofesionales cuyos primeros esbozos remontan a 
l.913. 

Es en l.940 que aparecen las 
Cognac, Armagnac, Champagne y 
creadas con miras a aligerar 
consecuencia de la guerra y 
existencias. 
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Luego de la guerra, se mantuvieron estas 
e·structuras y se crearon otras con el objeto de volver 
a poner en marcha la economia, favoreciendo el progreso 
técnico y la apertura sobre el vasto sector 
internacional de consumo. 

Después de las leyes de 1975 y 1980 sobre la 
interprofesi6n, a la que concedieron poderes más 
amplios en materia económica, aparecieron otras 
instancias que son actualmente unas 26, locales o 
regionales encargadas de proporcionar la mayor 
coherencia y el mayor éxito a las operaciones de puesta 
en JDercado. 

6.3) EL ESTATUTO DE DENOMINACIONES 
DE ORIGEN CONTROLADAS 

EL RECONOCIMIENTO Y LA DBFINICION 

La definición de una denominación de origen 
descansa sobre la colaboración del Instituto Nacional 
de Denominaciones de Origen de Vinos y Aguardientes 
con, por una parte, los sindicatos vit1colas 
interesados y, por otra, los expertos, tanto 
viticultores, negociantes como técnicos (geólogos, 
agrónomos, qu1micos) a quienes el Comité Nacional 
comisiona para reconocer en el terreno la existencia de 
una denominación y estudiar el potencial de producción 
tanto a nivel técnico y económico como humano y 
finalmente formular una opinión. 

Peritajes, cuestionarios, opiniones del Comité 
Regional del Instituto, constituyen un voluminoso 
legajo que es examinado por el Comité Nacional y da 
lugar a la elaboración de un proyecto de texto que se 
trasmite, tras aprobación, al Ministro de Agricultura. 

l. Zona de producción 

El procedimiento de delimitación se desarrolla y 
efect~a de la siguiente manera: 

El Comité Nacional nombre una Comisión de expertos 
cuya secretaria est~ a cargo de un miembro del personal 
del I.N.A.o. 
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Luego de un estudio preliminar durante el cual se 
toman numerosos contactos profesionales, tanto a nivel 
del sindicato correspondiente como de las 
personalidades susceptibles de suministrar una 
información útil, la Comisión determina los criterios 
que servirán de base para la realización de su misión. 

Los trabajos de la Comisión son de inmediato 
llevados al terreno con el fin de poder concretar los 
limites de la denominación de origen en función de los 
criterios deducidos. 

Los limites se indican en un plano. 

Una vez efectuado, se establece un informe que 
precisa la manera en que la comisión ha trabajado y 
subraya eventualmente las dificultades que pudo haber 
encontrado para formarse una opinión. A este informe 
se adjunta la lista de parcelas (bajo forma de 
referencia catastral) incluidas en la zona delimitada. 

El informe de expertos y la lista de parcelas se 
presentan más tarde: 

a) A la opinión del sindicato de denominación, 
b) A decisión del comité Nacional del I.N.A.O. 

Tras aprobación por el comité Nacional, los planos 
delimitados se presentan a los ayuntamientos de las 
comunas respectivas para indagación. A partir de esta 
fecha, los interesados se benefician de un plazo de 2 
meses para dar a conocer sus eventuales reclamaciones. 

Durante los 2 meses citados, los expertos examinan 
esas reclamaciones. sus decisiones de rechazo deben 
estar justificadas. Las proposiciones que se derivan 
de estos exámenes se presentan: 

a) A la opinión del sindicato de denominación, 
b) A decisión del Comité Nacional del I.N.A.O. 

Tras aprobación por este último, la delimitación 
toma carácter de definitiva y oficial. Dicha 
delimitación se presenta al Ayuntamiento y es 
susceptible de recurso ante los tribunales. 
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2. Examen analitico y organoléptico 

Antes de ser puestos en circulación (decreto de 19 
octubre de 1974) todos los vinos con denominación se 
someten a anlilisis y a degustación. El objeto de la 
degustación es eliminar los vinos deteriorados como 
consecuencia de un accidente o de una enfermedad, y 
excluir del beneficio de la denominación reivindicada a 
los vinos cuyo gusto no corresponde a las 
caracter1sticas de la denominación citada. 

Al final de estos exámenes, el I.N.A.O. atribuye a 
los vinos un certificado de aceptación. Sin dicho 
certificado, el vino no puede circular como vino con 
denominación de origen. 

J. Condiciones de comercialización 

Por importantes que puedan ser las reglas que 
controlan la producción, no son suficientes para evitar 
todo riesgo de fraude y de confusión ·respecto del 
origen de esos productos. Es por esta razón que han 
sido complementadas con una reglamentación muy precisa 
respecto de las condiciones de su comercialización. Se 
han instituido medidas de control, declaración de 
cosecha, reglas de contabilidad exacta y titulas de 
movimiento. Estas medidas tienden a determinar con 
exactitud las cantidades de los productos con 
denominación de origen susceptibles de ser puestas a la 
venta o en circulación. La importancia de estas 
medidas es indudable, ya que de ella depende en gran 
parte la sinceridad de las normas establecidas para las 
mercancias. 

Es por esto que los productores franceses deben 
declarar, después de la vendimina y antes del 25 de 
noviembre del año en curso, la · superficie y la 
producción de sus viñas. Esta declaración, ante el 
ayuntamiento de la comuna de la que depende la 
explotación, constituye en cierta medida el acta de 
nacimiento de la denominación de origen viticola. 

Posteriormente, los vinos y los aguardientes no 
pueden ser puestos en circulación sin un documento 
denominado titulo de movimiento que indica el volumen, 
procedencia, calidad, punto de partida, itinerario y 
definición del producto. 
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corresponde a la Dirección General de Impuestos, 
la tarea de vigilar estos titulas de movimiento de 
diferentes colores, dependiendo de las denominaciones 
de origen, verde para los vinos, naranja para los vinos 
de licor, amarillo oro para el Cognac y el Armagnac, 
blanco para los otros aguardientes. 

Además, toda persona involucrada en el comercio 
mayorista de vinos y aguardientes de denominación de 
origen está obligada a llevar una cuenta especial de 
entradas y salidas. 

Estas diferentes disposiciones permiten el 
seguimiento del producto a todo lo largo de su vida. 

4. Presentación de los vinos 

No es necesario destacar la importancia que tiene 
la etiqueta para el consumidor: constituye a los ojos 
de éste una pieza de identidad del vino. Ya que si 
bien 11 el hábito no hace al monje11 , es indudable que la 
presentación es una parte muy importante de la 
comercialización de un producto. 

6.4) LA DEFBliSA DE LAS DENOMINACIONES 
DE ORIGEN CONTROLADAS 

Todos los reglamentos establecidos desde hace 
décadas para producir vinos y aguardientes de calidad, 
de acuerdo a normas exactas y aceptadas por los 
profesionales, serian inútiles si por una parte no 
existiera ninguna supervisión desde que el vino o el 
aguardiente sale de la bodega del viticultor y si por 
otra parte, no se hubiera organizado la sanción a 
infracciones constatadas. 

Los controles y la supresión de los fraudes 
resultan actualmente mucho más necesarios para proteger 
a consumidores, productores y negociantes ya que el 
consumo de vinos de calidad tanto en Francia como en el 
extranjero va en aumento; as1, un producto con un 
nombre de buena reputación se vende mlis caro que un 
producto sin celebridad: por ello cada vez es más 
tentador atribuir una denominación a los productos que 
no tienen derecho a ella. 
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A. - BH- FRANCIA 

La investigación de infracciones es realizada 
principalmente por los agentes de la Dirección del 
consumo y de la Represión de Fraudes y por aquellos de 
la Dirección General de Impuestos. Dentro de las 
principales tareas de los inspectores del I.N.A.o., 
incluso si tienen la autoridad para ello, no se incluye 
la de establecer actas, ya que su función principal 
sigue siendo la de aconsejar a la profesión. Sin 
embargo, si en el transcurso de sus controles constatan 
fraudes, no dejarAn de notificar al servicio adecuado 
encargado de la represión. 

A partir de estas actas establecidas por los 
diferentes agentes, el Instituto al que se transmiten 
estos documentos, se constituye en parte civil y 
persigue en justicia y ante los Tribunales 
Correccionales los asuntos que provocan un perjuicio 
cierto a la noción de denominación de origen, al 
renombre o a la notoriedad de los vinos y aguardientes. 

Se puede decir que cada año hay aproximadamente un 
centenar· de actas establecidas por el Servicio de la 
represión de fraudes y por la Dirección General de 
Impuestos, procesos en los que el I. U. ·A. o. se 
constituye en parte civil en casi la mitad de éstos. 
Desde hace algunos aftos ha aumentado la sensibilidad de 
los Jueces ante estas infracciones que perjudican no 
solamente a los productores y negociantes honestos, 
sino también a los consumidores. 

B.- BH BL EXTRANJERO 

El legislador ha confiado al I.N.A.o., la misión 
de defender las denominaciones en el extranjero, misión 
que ha asumido desde la aparición de los primeros 
textos que definen las denominaciones de origen. 

La defensa de las denominaciones de origen contra 
los fraudes en el extranjero implican acciones o 
intervenciones: 
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"diplom&ticasn para tratar que se establezcan 
reglamentos favorables a la protección de las 
denominaciones o a la concertación de 
acuerdos internacionales de protección, 
multilaterales o bilaterales. 

en el marco de los procedimientos 
administrativos (oposición nl registro de 
marcas) o judiciales para luchar contra la 
usurpación de los nombres de las 
denominaciones de origen controladas 
francesas. 

Los resultados del Cognac confirman el éxito, de 
la legislación implantada. 

En 30 años, las exportaciones de Cognac pasaron de 
76.000 hl. a 330.000 hl. (medidos en alcohol puro), 
esto es un aumento de 4, 3 veces los volúmenes 
exportados.. Las exportaciones, y conviene destacar 
este punto, representan el 83% de las ventas de Cognac: 
cada año se venden fuera de Francia más de 100 millones 
de botellas de Cognac. 

En lo que respecta al Armagnac en el extranjero, 
l.as exportaciones han pasado de 7. 300 hectolitros de 
alcohol puro de 1966 a 16.800 hectolitros en 1983, 
después de una exportación de punta de 24. 000 
hectolitros en 1981. Un nuevo ejemplo del éxito de las 
denominaciones de origen contro1adas. 

As1, el desarrollo del conjunto de productos que 
se benefician de la denominación de origen controlada 
es regular, lo que refuerza su posición tanto sobre los 
mercados nacionales como en los internacionales. No se 
trata de un éxito tempora1 debido a un aumento 
repentino de la demanda, más bien es el éxito de una 
fuerza económica que se ha afirmado en el transcurso 
de los años. 
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Grar¡ parte de la prosperidad y del éxito de los 
vinos y aguardientes franceses con denominación de 
origen controlada se debe al esp1ritu que ha conducido 
el establecimiento de un aparato legislativo y hoy en 
d1a se puede decir que su eficacia ha quedado 
demostrada. (49) 

Cabe aclarar, en lo que concierne al valor 
jur1dico de las decisiones del I.N.A.O.; sabiendo que 
el I.N.A.O. es un establecimiento público con carácter 
administrativo sometido a una doble tutela del 
Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Finanzas, 
es necesario distinguir que: 

1) Las disposiciones de alcance general tomadas 
dentro del marco de su competencia de 
def inici6n de las condiciones de producción 
de las denominaciones de origen, ·que son 
objeto de una promulgación por un acto 
reglamentario: 

2) 

a) 

b) 

Decisiones conjuntas del Ministro de 
Agricultura y del Ministro de Finanzas. 

Decretos (los decretos en Francia son 
firmados siempre por el primer 
Ministro). En este marco, el I.N.A.O. 
tiene un poder de proposición: es 
decir, que el Gobierno puede aceptar o 
rechazar una propuesta del I.N.A.O. 
pero en ningún caso modificarla. 

Las decisiones de alcance particular, 
constituyen un acto administrativo 
susceptible de recurso ante los tribunales de 
orden administrativo. 

~1~~wrr~t~n. t~~~~~~T;~~r~~~~~ ~~ ~~~~~ª~al~~~~e~u~~~~~~~~c!~'~~~nirto 
sobre Marcas y Denominaciones de Origen para América latino; Cortagena, Coloot>io del 31 de 
jul lo al 4 de agosto de 1989. 
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Grar¡ parte de la prosperidad y del éxito de los 
vinos y aguardientes franceses con denominación de 
origen controlada se debe al esplritu que ha conducido 
el establecimiento de un aparato legislativo y hoy en 
dla se puede decir que su eficacia ha quedado 
demostrada. (49) 

Cabe aclarar, en lo que concierne al valor 
jur1dico de las decisiones del I.N.A.O.; sabiendo que 
el I.N.A.O. es un establecimiento público con carácter 
administrativo sometido a una doble tutela del 
Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Finanzas, 
es necesario distinguir que: 

l) Las disposiciones de alcance general tomadas 
dentro del marco de su competencia de 
definición de las condiciones de producción 
de las denominaciones de origen, ·que son 
objeto de una promulgación por un acto 
reglamentario: 

2) 

a) Decisiones conjuntas del Ministro de 
Agricultura y del Ministro de Finanzas. 

b) Decretos (los decretos en Francia son 
firmados siempre por el primer 
Ministro). En este marco, el I.N.A.O. 
tiene un poder de proposición: es 
decir, que el Gobierno puede aceptar o 
rechazar una propuesta del I.N.A.O. 
pero en ningún caso modificarla. 

Las decisiones de alcance particular, 
constituyen un acto administrativo 
susceptible de recurso ante los tribunales de 
orden administrativo. 

lo9) Doc1.1nentos di! la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OHPt/HAO/CTG/89/2 y 
OMPl/HAO/CTG/89/3 1 Confer~fas presentadas por la Sra. Valérle de Fontbrune en el scmlnar-to 
sobre Marcu y Denominaciones de Origen para Amérfca Letfna; Cnrtagena, Colonbia del 3t de 
julio al lo d<t agosto de t989. 
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7) LISTA DE LOS MIEMBROS DEL CONVENIO 
DE PARIB PARA LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL QUE 
ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEL 
ARREGLO DE LISBOA. 

se toma en cuenta la lista de los miembros de los 
convenios y del Arreglo con la intención de comparar la 
participación de los Estados en el toma de las 
denominaciones de origen. 

CONVENIO DE PARIB PARA LA PROTECCION 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (50) 

Convenio de Paris (1883), revisado en Bruselas 
(1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres 
(1934), Lisboa (1958) y Estocolrno (1967), y enmendado 
en 1979. 

(UNION DE PARIS) 

Estado Clase ae fecha en que Ol tima ticfol del Convenio 
contri- et Edo. pasó a en que el Edo. es porte 
buclón ser parte en y fecha desde la cual es 

el Convenio parte de el ta 

emama 
CRep.Fed) 1 01.may,19032 Estocolmo: 

20. :b~~fr;J!lº Argelia VI 01.mto. 1966 Estocolma: 
Argentina VI 10. feb.1967 lisboa: 10.feb.1967 

g~~:~~~A0Artfcutos 13 a 30: 
Australia 111 10.oct .1925 ~~~~~~'fgtsArtlculos 1 a 12: 

Austria IV 01.ene, 1909 
~;~~~~~~/rtfculos 13 a 30: 

Sahornas VII 10.jul.1973 n;~~~ro:j~t,~~1973 
~~~:~~'Wtlrtfculos 13 a 30: 

Barbados VII 12.mzo.1985 Estocolmo: 12.mzo.1985 
BEl!jlfCa 111 07, Jul, 1884 Estocolmo: 12.feb.1975 
Semn s 10.ene, 1967 Estocotmo; 12.mz:o.197S 
Sras ti VI 07. jul. 1884 La Haya: 26.oct .1929 

~~~:~~19ts~rtfculos 13 o 30: 

50) JHDUSTRIAL PROPERJY, MONTHLY REVIEIJ OF WORLD IHTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, COHPt>, 
Z9th Y~ar, No. 1, January 1990. 
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EstildO Clue ae techa en~ U\t1me achi de\ Convento 
contri· el Edo. pasó a en que el Edo. t>S parte 
...,Ión ser parte en y fecha ~ la cual es 

el Convenio parte de el l 11 

Bula-ria VI 13.j1.r1.1921 Estocolm. Artículos 1 e 12: 
\9 6 27.may.197~ 

Burkina Foso s 19.nov.1963 
~~~:~~~to~rtfculos 13 a 30: 
Estocolrno: 02.scp.1975 

Bur~I s o3.sep. 19n Estocolm: 03,sep. 1977 
c-rll!. VII 10.lllGy.1964 Estocolm: 20.abr, 1975 
c.nad6 111 12.j1.r1.1925 Londres: 30. jul, 1951 

VII 

~~~~f~~toArtrculos 13 a 30: 

Congo 02.sl!!p.1963 Estocolino: 05,dlc.1975 
C6te 
d'lwlre VII 23.oct.1963 Estocol111:>: 04,may.1974 

e""' VII 17,nov.1904 Estocoll'ID: 08.obr.19753 
Chod s 19,nov.1963 Estocolmo: 26.sep.1970 
Chtcor 
l~la IV 05.oct.1919 Estocolmo: 29.dic.19703 
Chino 111 19.mz:o.1965 Estocolmo: 19.mzo, 19853 
Chipre VII 17.ene.1966 Estocolmo: 03.abr.1964 
Dfn11111rce5 IV 01.oct.1894 Estocolmo, Artfculos 1 e 12: 

26.obr. 6 19.may.19704 
~~~~~~~toArtfculos 13 a 30: 

E¡lpto VII g~=J~t:~ru Estocolrno: 06.nu:o. 19753 ....... IV E11tocol1110: 14.ebr.1972 
E. U. A.6 1 30.may.1887 ~~~~~~~hArtfcu\os 1 o 12: 

Filipinas VI 27, sep.1965 

M~~~~~toArtfculos 13 o 30: 
Lisboa: 27.sep.1965 

Finlandia IV 

~6~~l~'WáoArtfculos 13 a 30: 

20.st-p.1921 ~f~~~~WtsArtfcutos 1 a 12: 

Francla7 

~~~~~~~foArtfculos 13 a 30: 

1 ~='~~:~~ 
Estocolmo: 12.ago.1975 

Cobón VII Estocolmo; 10.jun.1975 

º'""' VII 28.sep.1976 Estocotrno: 28.s~.1976 
Oree ta V 02.oct.1924 ~:~~~t:; Jt,~: ~g~~ Guinea s 05.feb.1982 
Ghlnea·Btssau s ~~:J::t:l~83 Estocolrno: 28. jun. 1988 
Haltf s Eatocolmo: 03.nov.1983 
Huigrfa V Ot .ene.1909 Estocolmo, Artfculos 1 a 12: 

26.ebr. 6 19.may, 197~ 
~~~~~~;to~rtfculos 13 a 30: 
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EsfíidO Chse ae Fecha en~ Dltuao actal del Convenio 
contri- el Edo. pasó a en q..>e el EOO. es parte 
buclón ser parte en y f~ha desde la cual es 

el Convenio parte de el la 

Indonesia VI 24 .dlc.1950 Londres:24.dic.1950 
~~~~~~i;'9t9~rtfculos 13 • 30: 

lrlin (Rép, 
VI 16.dlc.1959 Lisboo: 04.ene.1962 tsltimlca del) 

l•!"l VII 24 .ene.1976 Estocolmo: 24. ene. 19763 
Irlan:ia IV 04.dic.1925 Estocolmo, Articules 1 a 12: 

26.abr. 6 19.Ny.19704 
~6~~~~\9foArticulos 13 a 30: 

Islandia VII 05.lllQy, 1962 Londres:05.moy, 1962 
~~~~~~\9A4Artfculos 13 a 30: 

Israel VI 24,mJ.o.1950 Estocolino, Articulas 1 a 12: 
26.abr. 6 19.JMy.19704 
§6~~~~;;foArtlculos 13 a 30: 

Italia 111 01. ;u1 .1884 Estoc::otmo: 24.abr.1977 
Jopón 1 15.Jul.1899 M~~~~;ts Art fculos 1 B 12: 

~~~~~~tsArtfculos 13 a 30: 

Jordania VII 17.Jul.19n Estocolino: 17.Jul.19n 
Kenya VI 14.Jll'l.1965 Estocolmo: 26.oct.1971 
Lesotho s 28.sep.1989 Estocolmo: 28.sep.19693 
Lfbano VII 01. sep.1924 Londrn:30.sep.1947 

~~~~~~\9~rtfculos 13 a 30: 

Libia VI 28.sef.1976 Estocolmo: 28.sep.19763 
Liechtenstein VII Estocolmo: 25.moy.19n 
Luxeaburgo VII ~~:1~:~~~~ Estocolmo: 24.ll'tlo.1975 
M&dagascar VII 21.dlc.1963 Estocolmo: 10.abr.1972 
Malasia VII 01.ene.1989 Estocolmo: 01.ene.1989 
Halawt s 06. jut .1964 Estocolmo: 25. jun.1970 
Helf s 01.mzo.1983 Estocolmo: 01.mzo.1983 
Malta VII 20.oct.1967 Lisboa: 20.oct.1967 

~~~di~~;~rtfculos 13 a 30: 

Marruecos VI 30. jul .1917 Estocolmo: 06.ago.1971 
Hauriclo VII 24. sep.1976 Estocol1DO: 24.scp.1976 
Mauritania s 11.abr .1965 Eatocolmo: ~kj~t1i~i Mbfco IV 07.sep.1903 Estocolmo: 
Mónaco VII 29.abf'.1956 Estocolmo: 04.oct.1975 
Mongol fa . VII 21.abr. 1985 Estocolmo: 2.1.abr.19653 
Nfger s 05,Jul.1964 Estocolmo: 06.mzo. 1975 
Nigeria VI &~:j~:l~~ L l&boa: 02.sep. 1963 
Noruega IV Estocolm: 13.jun.1974 
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EstadO Clase di Fecho en~ ütt1- octal dCil Convento 
contri· el Edo. pos6 é en ~ el Edo. es J>91rto 
ooelón s.er porte en y fecha dnde la cual n 

el Convenio parte de •ll• 

Nueva Zelan· 
dio& 29.jul.1931 Londres: 14 ·iul. 1946 

Eatoc.oll!IO~ rticuloa 13 o 30: 

Pafses Bajos9 111 
20.1111.19 

07.jul.1884 Eatoc.ol1110: 10.ene.1975 
Polonia V 10.nov.1919 EatocollllO: 24.azo.19153 
PortUQal IV 07. jul .1884 Estocolfl'IO: 30.ebr.1915 
Reino Unldo10 1 07. JUl. 1684 Estocol!llO, Art fcutos 1 e 12: 

26.obr. 6 19.~. 19704 
~i~=~~toArtfculos 13 e 30: 

R$. Centro· 
s Afrfcana 19.nov. 1963 Estocol.-:>: 05.lep. 1978 

Rep. Corea VI 04.~y.1980 Estocoliro: 04.my.1980 
Rep. Democ:ré· 

IV tlca Alemana 01.my. 19032 Estocolsno, Artfculos 1 e 12: 
26.abr. 6 19.My.19104 
~~~=~~toArtfcutos 13 a 30: 

Rep. Domlnt-
VI 11.Jul.1890 La Haya:Q6.abr.1951 cana 

~~~m~:r 
da corea Vil 10.11.11.1980 Eatocolmcu 10.J"'.1980 
Rep. Unida do 

16.Jm.1963 lisboa: t6.¡1.11. 1963 Tanzania 
EstocolmoM rtfculoa 13 a 30: 
lO.dic.19 

Rl.rMnla VI 06.oct. 1920 Estocolmo, Art fcu\09 1 o 12: 
26.abr. 6 19,11'11.ly. 19704 

Rwar•:ia 
~:~~~~~to~rtfculos 13 a 30: 

s 01.1120.1984 ~~~~~oi.ft1Zo. 1~mzo.1984 San Hartno VI 04.mo. 1960 
Santa Sede Vil 29,Sftl).1960 Estocolmo: 24.abr".1975 
Sencgs\ Vil 21.dic.1963 Estoco\mo, Artfculos 1 a 12: 

26.abr. 6 19.may.19704 
~Z~~~~'WtoArtfcutos 1l a 30: 

sirio VI 01.s~.19'24 Londres:30.sep.1947 
srt Lanka VII 29.dic.195Z Londres:29.dlc.195Z 

IV 01,dtc.19'7 
~~~~~Wts"rucut09 13 11 30: 

Sud6frtco Estocolmo: 24.mzo.19753 
Sedán s 16.ebr.1984 Estocotino: 16.abr .1964 
Suec_la 111 01.Jut.188S t,g~:~~~toArtfculos 1 a 12: 

~~~~~~19toArtfcu\os 13 e 30: 
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SUlu 

uVt•t: M• 
~~lavle 
Z.-bla 

er ... ar¡ 
ccntrl
bucl6n 

TOTAL 100 ESTADOS 

111 

VII 
s 
VII 
VII 
VI 

VII 
VII 
VI 
VI 
VII 

VII 

fidiien~ 
o\ Edo. pas6 a 
ter part:o en 
el canvento 

07.Jul.1884 

25.nov.1975 
10.-.1967 

ot.qo.1964 
01. Jul. 1484 
10.oc.t. 192S 

14.) .... 1965 

01.jul.1965 

18.llZO. 1967 
oa.11110. 1949 
26. feb, 1921 
31.eno. 197S 
06.obr. 1965 

18.abc". 1980 
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Oltim a.ctal díl[ Conv.:mlo 
en ~ e\ Edo. e9 parto 
y fech:11 ®sde ln cual e9 
porte de ella 

Estocolrno, Artfcutos 1 a 12: 
26.obr. Ó 19.My.19704 
g:~~i9toArtku\os 13 a 30: 
Est:OCOlWJ: 2S.nov.197S 
Estoeolno: 30.cbr.1975 

~:~:~t=i ~~:~: ~~ 
Londres: 27.JLn.1957 
~i~=~~Wt6Art !culos 13 a 30: 
Eetocol1110: 20.oct .1973 

Estoeoltao, Artfculos 1 a 12: 
26.ebr. 6 19.rany.19704 
g:~~'f9to~rtfcul~ 13 a 30: 
Estoeol1DO: 28.dlc. 1979 
Estocolmo: 02, Jul .19763 
Eatocoll':IO: 16.oct.1973 
EstocolSDO: 31 .en~.1975 
lisboa: 06.abr .1965 
~f~~~~WtrArtfculos 13 a 30: 
Estocolrno: 30.dtc.1981 



1 <<f:stocolmo>> slgnlfic11 el Convento de Parfs sabre l• Protección de la Propiedad 
ttd.rstrt•l reviudo en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 (Acta de Estocolmo): «Lisboa» 
slgnlflce dlctto Convenio revisado en Lisboa el 11 de octubre de 1958 (Acta de ltsboa): 
<•Londru» sfgnlfic• dicho Convenio revisado en Londres el 2 de j1S1lo de 1934 (Acta de 
Lon::kn>; .cela hya» signlf lea dicho Convenio revisado en L• Haya et 6 de novlerrbre de 1925 
(Acta de la Haya). 

Fecha en qJe entró en vigor la acllesl6n del l~rlo Alemán. 

~orto ln~:'~l~~ad!'cJ:\FciZ.lsto en el Artku\o 28.2 del Acta do Estocolrno relativa a la 

4 Eatu son las fechas de entradtl en vigor alternativas que el Director General de la 
CMPI cQUl..S'11c6 a lo• Estltdcn Interesados. 

5 Dln-.rca exterdl6 la aplicación del acta de Estocolmo a las Islas Faroe con 
vlgencfe a partir del 6 de ~esto de 1971. 

6 los Estados Unidos de América extendieron la aplicación del Acta de Estocolmo a 
~~~~~ ~T~~!t:r;:rtlr~~s~r~ =o!~6 ~t~J. Unidas de ~rica, tncluso el ccmnonwealth 

Incluso todos lo• Departomcntoa y Territorio de Ultramar. 

8 la edlesf6n de Nueva Zelardla al Acta de Estocolmo, con excepción de los Artfculos 1 
a 12, se exti~ a las Islas Cook, Niue y Tokelau. . 

R.atlficacl6n respecto del Reino en Europa, lns Antillas Neerlandesas y Aruba. 

10 El Refno unido extendl6 la aplicación del Acta de Estoco\mo al terrttorto de Hong 
~~i~'de(''~ªoc~~~t~ f9~3 ~6 de novimbre de 1977 y a la lsla de Han con vigencia a 
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COliVBNXO QUE ESTABLECE LA ORGJINXZ~CXON 
MUNDXAL DE LA PROPXEDAD X!ITELECTUAL(51) 

convenio OMPI (1967), enmendado en 1979• 

Alemania (República Federal de) (19 de septiembre 
de 1970), Angola (15 de abril de 1985), Arabia Saudita 
(22. de mayo de 1982), Argelia (16 de abril de 1975), 
Argentina (8 de octubre de 1980), Australia (10 de 
agosto de 1972), Austria (11 de agosto de 1973), 
Bahamas (4 de enero de 1977), Bangladesh (11 de mayo de 
1985), Barbados (5 de octubre de 1979), Bélgica (31 de 
enero de 1975), Benin (9 de marzo de 1975), Brasil (20 
de marzo de 1975), Bulgaria (19 de mayo de 1970), 
Burkina Faso (23 de Agosto de 1975), Burundi (30 de 
marzo de 1977), Camerún (J de noviembre de 1973), 
Canadá (26 de junio de 1970), Colombia (4 de mayo de 
1980), Congo (2 de diciembre de 1975), Costa Rica (10 
de junio de 1981), Cote d'Ivoire (l de mayo de 1974), 
cuba (27 de marzo de 1975), Chad (26 de septiembre de 
1970), Checoslovaquia (22 de diciembre de 1970), Chile 
(25 de junio de 1975), China (3 de junio de 1980), 
Chipre (26 de octubre de 1984), Dinamarca (26 de abril 
de 1970), Ecuador (22 de mayo de 1988), Egipto (21 de 
abril de 1975), El Salvador (18 de septiembre de 1979), 
Emiratos Arabes Unidos (24 de septiembre de 1974), 
Espafta (26 de abril de 1970), Estados Unidos de Al'lérica 
(25 de agosto de 1970), Fiji (11 de marzo de 1972), 
Filipinas (14 de julio de 1980), Finlandia (8 de 
septiembre de 1970), Francia (lB de octubre de 1974), 
Gab6n (6 de junio de 1975), Gambia (10 de diciembre de 
1980), Ghana (12 de junio de 1976), Grecia (4 de marzo 
de 1976), Guatemala (30 de abril de 1983), Guinea (13 
de noviembre de 1980), Guinea-Bissau (28 de junio de 
1988), Hait1 (2 de noviembre de 1983), Honduras (15 de 
noviembre de 1983)-, Hungr1a (26 de abril de 1970), 
India (l de mayo de 1975), Xndonesia (18 de diciembre 
de 1979), Iraq (21 de enero de 1976), Irlanda (26 de 
abril de 1970), Islandia (13 de septiembre de 1986), 

51) ldem. 

• Entre pario.to•!.• figuran la• fecb•• eo. que lo• B•t.•4o• 
paaaron a sor parte eo e1 COnYeai.o. 
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Israel (26 de abril de 1970), Italia (20 el» abril de 
1977), Jamaica (25 de diciembre de 1978), Japón (20 de 
abril de 1975), Jordania ( 12 de julio de 1972), Kenya 
(5 de octubre de 1971), Lesotho ( 18 de noviembre de 
1986), Libano (30 de diciembre de 1986), Liberia (8 de 
marzo de 1989), Libia (28 de septiembre de 1976), 
Liechtenstein (21 de mayo de 1972), Luxemburgo (19 de 
marzo de 1975), Madagascar (22 de diciembre de 1989), 
Malasia (1 de enero de 1989), Malawi (11 de junio de 
1970), Mali (14 de agosto de 1982), Malta (7 de 
diciembre de 1977), Marruecos (27 de julio de 1971), 
Mauricio (21 de septiembre de 1976), Mauritania (17 de 
septiembre de 1976), México ( 14 de junio de 1975), 
Mónaco (3 de marzo de 1975), Mongolia (28 de febrero de 
1979), Nicaragua (5 de mayo de 1985), Niger (18 de mayo 
de 1975), Noruega (8 de junio de 1974), Nueva Zelandia 
(20 de junio de 1984), Paises Bajos (9 de enero de 
1975), Pakistán (6 de enero de 1977), Panamá (17 de 
septiembre de 1983), Paraguay (20 de junio de 1987), 
Perú (4 de septiembre de 1980), Polonia (23 de marzo de 
l.975), Portugal (27 de abril de 1975), Qatar (3 de 
septiembre de 1976), Reino Unido (26 de abril de 1970), 
República Centroafricana (23 de agosto de 1978), 
República de Corea (lO de marzo de 1979), República 
Democrática Alemana (26 de abril de 1970), República 
Popular Democrática de corea ( 17 de agosto de 197 4), 
República Socialista soviética de Bielorrusia {26 de 
abril de 1970) , República Socialista soviética de 
Ucrania (26 de abril de 1970), República Unida de 
Tanzania (30 de diciembre de 1983), Rumania (26 de 
abril de 1970), Rwanda (3 de febrero de 1984), Santa 
Sede (20 de abril de 1975), Senegal (26 abril de 1970), 
Sierra Leona (18 de mayo de 1986), Somalia (l.8 de 
noviembre de 1982), Sri Lanka (20 de septiembre de 
l.978), Sudáfrica (23 de marzo de 1975), Sudán (15 de 
febrero de 1974), Suecia (26 de abril de 1970), Suiza 
(26 de abril de 1970), Suriname (25 de noviembre de 
l.975), Swazilandia (18 de agosto de 1988), Tailandia 
(25 de diciembre de 1989), Togo (28 de abril de l.975), 
Trinidad y Tobago (16 de agosto de 1988), Túnez (28 de 
noviembre de 1975), TUrquia (12 de mayo de l.976), 
Uganda (18 de octubre de 1973), Unión Soviética (26 de 
abril de 1970), Uruguay (21 de diciembre de 1979), 
Venezuela (23 de noviembre de 1984), Viet Nam (2 de 
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julio de 1976), Yemen (29 de marzo de 1979), Yemen 
Democrático (27 de diciembre de 1989), Yugoslavia (11 
de octubre de 1973), Zaire (28 de enero de 1975), 
Zambia (14 de mayo de 1977) y Zimbabwe (29 de diciembre 
de 1981). 

TOTAL 126 ESTADOS 

Arreglo de Lisboa relativo a la Protecoi6n 
de las Denominaciones de origen y su 

Registro Internacional (52) 

Arreglo de Lisboa (1958), revisado en 
Estocolmo (1967), y enmendado en 1979* 

(Unión de Lisboa) 

Argelia (5 de julio de 1972), Bulgaria (12 de 
agosto de 1975), Burkina Faso (2 de septiembre de 
1975), cuba•, Congo (16 de noviembre de 1977), 
Checoslovaquia•, Francia•, Gab6n (10 de junio de 1975), 
Haiti•, Hungria (23 de marzo de 1967), Israel•, Italia 
(29 de diciembre de 1968), México•, Portugal*, Togo (30 
de abril de 1975) y Túnez (31 de octubre de 1973). 

TOTAL: 16 ESTADOS. 

52) ldem. 

Los Batadoa aeda1adoa con * pasaron a ser parte en el. 
Arreglo el 25 da aeptieabre de 1966; las fncbas en que los otros 
Estados pasaron ser parte en el Arreglo figuran entra 
par6ntiaia. 
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8) BBTADXBTXCl\B DEL REGISTRO 
UiTBRNACXOUl\L DE DENOUnll\Cl:OHEB 
DB ORXGBN " 

Estas estad1sticas nos muestran de manera objetiva 
como se ha comportado el registro de denominaciones de 
origen a nivel internacional. 

Aiío REGISTROS 

1967 440 
1968 59 
1969 14 
1970 33 
1971 l 
1972 7 
1973 32 
1974 11 
1975 6 
1976 44 
1977 1 
1978 21 
1979 5 
1980 7 
1981 
1982 
1983 7 
1984 
1985 35 
1986 
1987 2 
1988 
1989 2 

T O TAL 727 

Le• appell•tions d'origiqe, ND 1 á 19, Publicati.oo. du Bureau 
i.nternatioaal de I 'Organisation MondJ.a1e de la . Propriét6 
Intel.lectuelle (OKPI). 
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REGISTROS INTERNACIONALES DE OEHCMINACIONES DE ORIGEN POR PAIS DE ORIGEN. • 

PAIS OE ORIGEN 1 a 11975 11976 11977 11978 11979 11980 11981 11982 11983 11984 11985 11986 /1987 11988 11989 l TOTAL 
1967 

1 1-1-1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--•--·--·---
ARGELIA 1 19 
BULGARlA 
BURKINA FASO 
CONGO 
CUBA 18 
FRANCIA 421 
GABON 
KA1Tl 
HUNGRIA 22 
ISRAEL 1 
ITALIA 25 
MEXICO 
PORTUGAL 2 
CHECOSLOVAOIJIA 8.2 
TOGO 
TUNE? 

2D 20 

35 

22 

19 
48 

24, 
.1 

25: 
1 
4 

108, 

7 
1 1-1-1--1--1--1--1-1--l--l-l--l--l--l--1--=-1--1-"---·· 

TOTAL 597 44 21 35 727 

-----•-l-•--·--·-·--·--•-.1--•--•--•--•--1-1-1--•---
·~~~~~ll~~~~~~~tf!netC:;t~ 6 19, PIÁ>lic11tion dJ Bure11u fnternational de l'Org11nis11tlon Mondi11le de ta 

NOTA: Les denon:iinaciones de origen que se han registrado abarcan proci.Jctos S1.l!lllf'llente variados: 
• bebidas: vinos, cervezas, aguardientes, licores, eguas minerales: • frutes '( legl.ll'bres: uvas, 
lii.)0Cs 1 toronjas, lentejas. zan11horias, pimientos; - prodlJctos de origen B"\lNl: nata, manteq.Ji 
de corral, miel, pesca<:fo; - otros productos agropecuarios: heno, tabaco, l~lo, 111lta, aceitun~s, 

rr'~~Ós '~l~~t~sbo~~h~srM:~ :r f~!~5Po~~~~' ~e~:~: vaJtff~t:s!~t~rr"~~ 0d~~ 
esmaltes, jayas, instrurentos de Mica, juguetes l!IJSicales, objetos de llll!tal; - prc:dJctos de extrae 
sflice. 



CAPITULO TERCERO 

REGIHBN JURIDICO NACIONAL 
DE LAS DENOMINACIONES 

DE ORIGEN 

l.) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN HEXICO 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El antecedente m~s remoto en materia de propiedad 
industrial data del 7 de mayo de 1832, donde se expide 
la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o 
Perfeccionadores de algún ramo de la Industria; sin 
embargo, esta ley se encontraba muy limitada y sólo 
preveía algunas disposiciones en materia de protección 
a ciertos inventos. 

Lo importante a destacar de esta ley es que finca 
los cimientos para regular en materia de propiedad 
industrial. (53) 

El 28 de noviembre de 1889 se expide la Ley de 
Marcas de Fábrica. Es muy sencilla y tiene influencia 
francesa, aparece durante el gobierno de Porfirio Diaz 
el cual alentó el desarrollo industrial y comercial. 

Na-rgadant, Guillermo F., El Derecho Privado Rotnano, Ed. 
Esfinge, S.A., N6xico, 1981, p69. 115. 
53) Sepúlveda, César, Bl Sistema Mexicano de la Propiedad 
Induatrial. Ob. Cit., pág. 1. 
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El 30 de junio de 1896 se expide un decreto sobre 
el depósito de marcas de apariencia extranjera, 
publicándose otros decretos sobre las marcas de 
apariencia extranjera los d1as a de febrero y 11 de 
marzo de 1897; y el 15 de junio del mismo año, se 
publica una rectificación oficial sobre marcas de 
apariencia extranjera. 

El 17 de diciembre de 1897 se lleva a cabo una reforma 
relativa a los titulares extranjeros de marcas. 

El 28 de mayo de 1903 se publica un decreto que 
fija las bases para legislar sobre propiedad 
industrial. 

El 25 de agosto de 1903 se expide la ley de Marcas 
Industriales y de Comercio, introduciendo como 
novedades los nombres y los avisos comerciales. 

El 11. de diciembre de 1903 se publica un decreto 
en el que se promulga la convención de Par1s. 

Decreto del 6 de septiembre de 1909 donde se 
promulga la adhesión al Arreglo de Madrid. En el mismo 
año (9 de noviembre), se publica un reglamento para el 
registro internacional de marcas conforme al Arreglo de 
Madrid de 1891 en el que aparece un régimen 
internacional de las marcas•. 

Decreto del 9 de marzo de 1943 por el cual se 
ordena que a partir del dia siguiente, deja de estar en 
vigor en todo el Territorio Nacional el Arreglo de 
Madrid del 14 de abril de 1891. 

A partir del año de 1910, fecha de inicio de la 
Revolución Mexicana, son dictadas las disposiciones que 
se enumeran a continuación: 

1) Decreto del 29 de agosto de 1914. 

2) Acuerdo del 12 de septiembre de 191.4 • 

.,, Por Nota del. 10 de marzo de 1942 México se dirigió al Gobierno 
de la Confederación Helvética declarando que a l.o• intereses 
nacional.ea convenia denunciar el. Arreglo de Madrid. EJ. Gobierno 
Suiao di6 respuesta a l.• Hota aexicana aceptando l.a denuncia y 
fi.j6 como fecha para la separación de México al Arreglo de Madrid 
el 9 de marzo de 1943. 
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3) Acuerdo del. Secretario de Fomento del. 5 de 
noviembre de 1914. 

4) Acuerdo del. 24 de septiembre de 1915. 

5) Acuerdo del 25 de noviembre de 1915, el cual 
estuvo en vigor hasta el 19 de septiembre de 
1917. 

6) Acuerdos del 27 de enero y 25 de mayo de 
1916. 

7) Decreto del 2 de mayo de 1916. 

Posteriormente a la Revolución Mexicana, podemos 
citar los siguientes antecedentes legislativos: 

1) Acuerdo del 6 de septiembre de 1919. 

2) Acuerdo del 6 de agosto de 1920 promulgado 
por el Lic. Adolfo de la Huerta. 

3) El 6 de septiembre de 1919 se publica el 
acuerdo sobre el uso de la Cruz Roja. 

4) Decreto del 17 de marzo de 1920 relativo al 
impuesto por registro y renovación de marcasy 
se avisa al püblico sobre el empleo de 
marcas engañosas. 

5) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres 
Comerciales expedida el 26 de junio de 1928. 

6) Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos 
y Nombres· Comerciales de 11 de diciembre 
de 1928. 

7) El 4 de octubre de 1929 se expide el Código 

8) 

9) 

Penal para el Distrito y Territorios 
Federales. 

El 6 de julio de 1931 
Procedimiento Reglamentario 
registro de marcas. 

se expide el 
para nulificar 

En 1935 se publica un decreto que reforma Y 
adiciona en materia penal a la Ley de 1928. 
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10) El 12 de marzo de 1942 se publica una 
circular a los comerciantes e industriales 
que exploten marcas. 

11) Con fecha a de septiembre de 1942 se publica 
un decreto acerca de marcas no 
registradas. (54) 

2) DATOS SOBRE EL ORIGEN LEGISLATIVO 
DE LA DENOMINACION DE ORIGEN. 

El 31 de diciembre de 1942 surge la Ley de 
Propiedad Industrial*, la cual está influida por la 
Revisión de Londres de 1934 al Convenio de Unión de 
Parfs de 1883, esta ley fue útil durante 33 años en los 
que se dio un gran progreso industrial en México¡ con 
su constante aplicación se formó jurisprudencia y 
práctica administrativa. 

La Ley mexicana de Propiedad Industrial no 
reconoc1a en un principio a las denominaciones de 
origen y por ende no las proteg1a. 

La falta de protección ocasionaba el 
incumplimiento de lo señalado en el articulo l• del 
Arreglo de Lisboa, por tal motivo y considerando que la 
protección de las denominaciones de origen favorece la 
exportación de los productos que ampara, se emitió un 
decreto que reformó la ley de Propiedad Industrial.•• 

54) Range.l Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Ob. Cit., 
págs. 21 a 42. 

Su fundamento constitucional aon .los artículos 28 y 89 
fracción XV, qua se refieren a la• facu.ltadea de la Federación 
para legislar sobro privilegio• indu•triale• da invención y da 
aejoras, y el 73, fracción X, que faculta al congreso Federal para 
.legislar sobre Comercio. 
De manera general, el articulo 28 de nuestra Constitución prohibe 
1011 monopo.lio• y práctica• aonopólicas, •in embargo contempla 
excepciones a dicha prohibición. 
una de esas excepciones conaiste, en que no aer6n conaiderados 
como monopo.lio los privilegio• que se conceden a per•ona• física• 
o morales en materia de propiedad industrial, ya que la Ley de 
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. y el Convenio de 
Paria establecen derechos exclusivos a los tituJ.are• de patentes 
marcas, usuario• autorizadoa de denoainaeionea de origen, etc. 
** Decreto de 30 de diciembre de 1972, publicado en el Di.ario 
Oficial de la Federación el 4 de enero de 1973. 
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Las modificaciones a dicha ley consisten en _'.) 
siguiente: 

1) Adici6n de las fracciones II y XII del. 
Articulo 105 a fin de que sean admitidas " registro las denominaciones de origen aün 
cuando correspondan a nombres que se hayan 
hecho de uso común, o a denominu.ciones 
geográficas. 

2) Adici6n del Capitulo X al titulo tercero, 
incluyendo veintiseis articulas designados 
con los numerales 208-A al 208-Z. 

3) Adici6n al Capitulo II del titulo octavo con 
el Articulo 258-Bis que prevee y sanciona el 
delito de uso ilegal de las denominaciones de 
origen. 

El Articulo 208-A, en su primera parte reproduce 
casi literalmente el texto del tratado Arreglo de 
Lisboa, definiendo la denominación de origen como "la 
denominación geográ.f ica de una región o de una 
localidad que sirve ~~ra designar un producto 
originario de los mismos y cuya calidad o 
caracteristicas se deben exclusivamente al medio 
geográfico, comprendidos los factores naturales y los 
factores humanos". 

La segunda parte del mismo articulo considera 
también como denominación de origen "aquella que sin 
hacer referencia al nombre de un lugar dete:::rminado, se 
encuentra estrechamente vi11culada a éste en virtud de 
factores geográf ices, sociales, 1 i.ngilisticos o 
culturales, de tal manera que sus caracteristicas o 
prestigio se deban exclusivamente a dichos factorcs 11

• 

Para aclarar esta ültima definición la Exposición de 
Motivos de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, en 
su reforma de 1972, establece: 11 Tomando en 
consideración las particularidades de nuestra cultura y 
desarrollo económico, se ha ampliado el concepto de 
denominación de origen impropias, es decir, las que sin 
identificar un lugar determinado son distintivas de uno 
o mas productos estrictamente vinculados al territorio 
en que se producen en virtud de factores geográficos, 
sociales y culturales, vgr. la bebida alcoh6lica 
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llamada ºXtabentún"", originaria de la pen1nsula 
yuGateca. En este caso ha.Y el vinculo entre producto 
y territorio, de la misma manera que en una 
denominación de origen en sentido estricto aún cuando 
producto y territorio se identifiquen con una 
denominación distinta". (SS) 

La Ley de Propiedad Industrial 
concepto de denominación de origen 
Arreglo de Lisboa, ampliando dicha 
segunda parte del Articulo 208-A. 

de 1942 adopta el 
establecido en el 
definición en la 

En esta ley las denominaciones de origen nacen de 
.la Declaración General que debe ser hecha por la 
Secretaria de Industria y Comercio (hoy Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial), en el sentido de que se 
otorga la protección legal a una determinada 
denominación de origen. 

La ley señala el procedimiento para declarar la 
protección, indicando quienes est~n legitimados para 
pedir la Declaración, fija los requisitos de la 
solicitud y los derechos de examen y publicidad de la 
misma. También dispone el plazo para considerarla 
abandonada y para dictar ex-oficio la declaratoria y 
cuando puede ser modificada. 

Al adoptar el principio· del Arreglo de Lisboa, la 
ley establece que los efectos de la Declaración 
consisten en que será asegurada la protección de las 
denominaciones de origen contra toda usurpación o 
imitación, incluso si la denominación se emplea en 
traducción o va acompañada de expresiones tales como 
"género", "tipo", "manera", 11 imitación" o "similares". 

En el expediente de •arca ND 45304 ae tramitó para au 
registro la denominación XTABENTUN; dicho tr6mite se abandonó, 
En la República Ueixica.na, baata esta f'ecba, no se ba reconocido 
ninguna denominación de origen i•propia. 
Información proporcionada por la Direcci6n General. da Desarrol.lo 
Tecnológico, 
55) Rangel Medina, David, El Huevo Régi.mon de laa Denominaciones 
de Origen en México, entudio citado, p6ga, 64 y 65. 
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Ademá.s, la ley contiene disposiciones sobre el titnlar 
de las denominaciones de origen que en el caso, es el 
Estado Mexicano, contiene el plazo de vigencia de la 
protección, el cual es ilimitado; las causas por las 
que termina la declaración general de protección, que 
pueden consistir en la nulidad, en la caducidad o en la 
extinción. También reglamenta el "registro del derecho 
a usar una denominación de origen", estableciendo quién 
puede solicitar la autorización de uso, cómo se obtiene 
el derecho de uso, duración del registro, obligaciones 
y derechos del titular y modos de concluir el registro. 
Indica el procedimiento para dar por terminada tanto la 
autorización para usar una denominación de origen como 
la Declaratoria General de Protección. Fija la 
responsabilidad criminal por el uso no autorizado de 
una denominación de origen protegida o de una 
semejante. (56) 

3) LBY DE ~OMENTO Y PROTECCION 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de junio de 1991. 

3.1) DBNOMINACION DE ORIGEN 

Las denominaciones de origen se encuentran 
reguladas en el Titulo Quinto de la Ley de Fomento y 
Protección de la Propiedad Industrial, el cual consta 
de dos Capitulas con 22 articulas. 

El articulo 156 establece lo que debemos entender 
por denominación de origen: 11 el nombre de una región 
geográfica del pais que sirva para designar un producto . 
originario de la misma, y cuya calidad o característica 
se deban exclusivamente al medio geográfico, 
comprendiendo en éste los factores naturales y los 
humanos". 

56) Corroa Antonio, Rangel No-dina, David, Eshaya R. M., Protocci6n 
Internacional de las Denominaciones de Origen. Congreso de San 
P'ranciaco, 1975. 
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3.2) PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA 
PROTECCION A UHJI. DBNOMINACION 
DE ORIGEN 

La Ley de Fomento y Protección de 
Industrial adopta de la Ley de Invenciones 
procedimiento para declarar protegida una 
de origen. Cabe indicar, que esta última 
a su vez, dQ la ley de 1942. 

A) PERSONAS LEGITIMADAS PARA 
PEDIR LA DECLARACION 

la Propiedad 
y Marcas• el 
denominación 
ley lo toma, 

En México, la protección de la denominación de 
origen se hace a través de una declaración general de 
protección emitida por la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial; esta declaración puede ser emitida 
de oficio por la anterior Secretaria. También puede 
ser h.echa a instancia de los particulares o de otras 
entidades estatales que tengan interés jurldico para 
ello, los cuales serán los beneficiarios de la misma, . 
como son: 

1) Las personas f1sicas o morales que 
directamente se dedican a la extracción, 
elaboración o producción de los productos que 
se pretenden amparar con la denominación de 
origen; 

2) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o 
productores; 

3) Las entidades o dependencias del Gobierno 
Federal, y 

4) Las entidades o dependencias de los gobiernos 
de las entidades federativas~ 

B) REQUrsrT08 DE LA SOLICITUD 

En el 
protección 

caso de que la declaración general de 
a una denominación de origen sea hecha a 

Bl artículo Segundo !rranaitori.o de la Ley de Po••nto y 
Protecci611 de la Propiedad Industrial abroga la Ley de Invencionea 
y Marcas. 
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petición de quien demuestre tener interés juridico di.:? 

acuerdo al Articulo 158 de la Ley de Fomento y 
Protección de la Propiedad Industrial, la solicitud 
deberá. presentarse por escrito, expresándo:~e los 
siguientes datos: (Articulo 159) 

1) Nombre, domicilio y nacionalidad del 
solicitante; si éste es una persona moral, 
adema.s se deberá señalar su naturaleza y las 
actividades a que se dedicaª Si es personal 
moral, su personalidad se acreditará mediante 
escritura pública; 

2) El interés juridico del solicitante. Este 
interés juridico tendrá que demostrarse en 
los términos del Articulo 158, es decir, debe 
demostrar que se dedica a la extracción, 
producción o elaboración del o de los 
productos que se pretenden amparar con la 
denominación de origen; 

3) Nombre de la denominación de origen y 
producto que se pretende proteger; 

4) Descripción detallada de los productos que 
protegerá la denominación, incluyendo sus 
caracteristicas, componentes o forma; 
procedimiento de extracción, elaboración o 
fabr icaci6n y, cuando sea determinante para 
establecer la relación entre la 
denominación y el producto, se señalarán las 
normas a que deberán sujetarse la 
extracción, elaboración o fabricación del 
mismo, y sus modos de empaque, embalaje o 
envasamiento. se hace referencia a la Norma 
Oficial de Calidad, la cual ·será expedida por 
la Dirección General de Normas de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial;• 

Artículo 21 del Reglaaeoto Interior de la Secretaria de 
CO•ercio y P'o•ento Industrial, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 16 do aaarxo de 1989, en relación con el Acuerdo 
por el que se adscriben org,nicamente las unidades adainiatrativaa 
de la Secretaria do CO••rcio y Poaento Industrial, publicado en el 
•i•mo órgano lnfonaativo oficial el 3 de abril de 1989. 
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5} Lugar o lugares de extracción, producción o 
elaboración del producto que se trate de 
proteger con la denominación de origen, con 
una descripción o delimitación del territorio 
de origen, atendiendo a los caracteres 
geográficos y a las divisiones pol!ticas. 

6) Señalamiento detallado de 
denominación, producto y 
sea el caso; 

los vinculas entre 
territorio, según 

7) Pago de Derechos por concepto de su estudio.• 

8) Los demás que considere 
pertinentes el solicitante. 

C) ABANDONO DE LA SOLICITUD 

necesarios o 

Si dichos documentos no satisfacen los requisitos 
legales o si resultan insuficientes para la comprensión 
y análisis de cualquiera de los elementos de la 
solicitud, se le dará al solicitante un plazo que no 
excederá de dos meses para que haga las aclaraciones o 
adiciones necesarias, si no lo hace se considerará la 
solicitud como abandonada. 

D) DECLARATORIA EX-OFICIO 

No obstante si la secretaria lo estima pertinente, 
podrá continuar de oficio la tramitación del 
expediente, comenzando el procedimiento con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de un 
extracto de las menciones y requisitos establecidos en 
el Articulo 159 con excepción de los datos sefialados en 
sus fracciones I y II. Efectuada dicha publicación, el 
tr~mite restante se sustanciarA en los mismos términos 
que las solicitudes formuladas por parte interesada. 
Debe advertirse que la opción que tiene la secretaria 
de seguir el trámite de oficio si se contemplaba en la 
Ley de Invenciones y Marcas pero no en la antigua Ley 
de Propiedad Industrial. 

• El articulo 61 fracción I de 1a Lay federal de Derecho• 
(Diario Oficial de la Pederac:i6n de 20 de diciembre de 1991), 
establece el pago. 
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3.2) PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA 
PROTECCION A UNA DENOHINACION 
DE ORIGEN 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial adopta de la Ley de Invenciones y Marcas• e1 
procedimiento para declarar protegida una denominación 
de origen. cabe indicar, que esta última ley lo toma, 
a su vez, de la ley de 1942. 

A) PERSONAS LEGITIMADAS PARA 
PEDIR LA DECLARACION 

En México, la protección de la denominación de 
origen se hace a través de una declaración general de 
protección emitida por la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial; esta declaración puede ser emitida 
de oficio por la anterior secretaria. También puede 
ser hecha a instancia de los particulares o de otras 
entidades estatales que tengan interés juridico para 
ello, los cuales serán los beneficiarios de la misma, 
como san: 

1) Las personas f isicas o morales que 
directamente se dedican a la extracción, 
elaboración o producción de los productos que 
se pretenden amparar con la denominación de 
origen; 

2) Las ca.maras o asociaciones de fabricantes o 
productores; 

3) Las entidades o dependencias del Gobierno 
Federal, y 

4) Las entidades o dependencias de los gobiernos 
de las entidades federativas. 

B) REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

En el 
protección 

caso de que la declaración general de 
a una denominación de origen sea hecha a 

Sl articulo segundo 'rransi.torio de la Ley de Foaento y 
Protección de la Propiedad Industrial abroga la Ley de Invencione• 
y Marcas. 
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petici6n de quien demuestre tener interés juridico d<> 
acuerdo al Articulo 158 de la Ley de Fomento y 
Protecci6n de la Propiedad Industrial, la solicitud 
deberá presentarse por escrito, expresándo!;e los 
siguientes datos: (Articulo 159) 

1) Nombre, domicilio y nacionalidad del 
solicitante; si éste es una persona moral, 
además se deberá señalar su naturaleza y las 
actividades a que se dedica. Si es personal 
moral, su personalidad se acreditará mediante 
escritura püblica; 

2) El interés jur1dico del solicitante. Este 
interés jur1dico tendrá que demostrarse en 
los términos del Articulo 158, es decir, debe 
demostrar que se dedica a la extracción, 
producci6n o elaboraci6n del o de los 
productos que se pretenden amparar con la 
denominación de origen; 

3) Nombre de la denominaci6n de origen y 
producto que se pretende proteger; 

4) Descripci6n detallada de los productos que 
protegera la denominaci6n, incluyendo sus 
caracteristicas, componentes o forma; 
procedimiento de extracción, elaboración o 
fabricación y, cuando sea determinante para 
establecer la relación entre la 
denominación y e;i. producto, se seflalarán las 
normas a que deberán sujetarse la 
extracción, elaboración o fabricación del 
mismo, y sus modos de empaque, embalaje o 
envasamiento. se hace referencia a la Norma 
Oficial de Calidad, la cual ·será expedida por 
la Dirección General de Normas de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial;* 

Articulo 'll del Reglaaento Interior de la Secretaria do 
Co••rcio y Poaento tnduatrial, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 16 de mar20 de 1989, en relación con el Acuerdo 
por ol quo u1 adscriben org,nicamente las unidades 11.dainistrat.ivas 
de la secretaria de CO••rcio y Po•ento :Industrial, publicado en ol 
aia.o órgano informativo oficial el 3 de abril de 1989. 
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5) Lugar o lugares de extracción, producción o 
elaboración del producto que se trate de 
proteger con la denominación de origen, con 
una descripción o delimitación del territorio 
de origen, atendiendo a los caracteres 
geog~áficos y a las divisiones po11ticas. 

6) senalamiento detallado de 
denominación, producto y 
sea el caso; 

los vinculas entre 
territorio, según 

7) Pago de Derechos por concepto de su estudio.• 

8) Los demás que considere 
pertinentes el solicitante. 

C) ABl\llDONO DE LA SOLICITUD 

necesarios o 

Si dichos documentos no satisfacen los requisitos 
legales o si resultan insuficientes para la comprensión 
y análisis de cualquiera de los elementos de la 
solicitud, se le dará al solicitante un plazo que no 
excederá de dos meses para que haga las aclaraciones o 
adiciones necesarias, si no lo hace se considerará la 
solicitud como abandonada. 

D) DECLARATORIA EX-OFICIO 

No obstante si la Secretaria lo estima pertinente, 
podrá continuar de oficio la tramitación del 
expediente, comenzando el procedimiento con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de un 
extracto de las menciones y requisitos establecidos en 
el Articulo 159 con excepción de los datos sefialados en 
sus fracciones I y II. Efectuada dicha publicación, el 
trámite restante se sustanciará en los mismos términos 
que las solicitudes formuladas por parte interesada. 
Debe advertirse que la opción que tiene la Secretaria 
de seguir el trámite de oficio si se contemplaba en la 
Ley de Invenciones y Marcas pero no en la antigua Ley 
de Propiedad Industrial. 

"" El articulo 67 fracción I de la Ley federa1 de Derecho• 
(Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 1991), 
establece el pago. 
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Bl OPOSICXOH 

Si los documentos presentados por parte interesada 
satisfacen los requisitos legales, la Secretaria 
publicar& un extracto de la solicitud en el Diario 
Oficial de la Federación señalando un pla~o de dos 
meses. contados a partir de la fecha de la publicación, 
con el objeto de que cualquier persona que justifique 
su interés jur1dico, se oponga a la declaración de 
protección solicitada. La persona que se oponga deberá 
aportar las pruebas pertinentes, para lo cual se 
aceptan todas las pruebas con excepción de la 
confesional y la test:.imonial; la prueba pericial 
corresponde a la Secret:.ar1-3 de Comercio y Fomento 
Industrial, o a quien ésta designe la cual adem.&s, 
podr~ realizar en cualquier tiempo las investigaciones 
que estime pertinentes y allegarse los elementos que 
considere necesarios previamente a la declaración 
definitiva (Articules 161 y 162). 

J') RBSOLUCIOU DEFINITIVA 

La resolución definitiva, contra la cual no 
procede recurso administrativo alguno,* será dictada 
por la secretaria de Comercio y Fomento Industrial una 
vez que se hayan efectuado todos los estudios, 
desahogado las pruebas y transcurrido el plazo de dos 
meses antes indicado. El contenido de la resoluci6n se 
establece en el Articulo 93 del Reglamento de la Ley de 
Invenciones y Marcas que se analizará más adelante.•• 

Cab• indicar que, si la resolución defini.ti.va no cu.mpl.e con 
loa requi•ito• e•encial•• de todo Acto da Autoridad (Artículo 16 
COD•ti.t.uciomal) y/o no se observan la• foraa1idades esenciales del. 
proccdi.nieoto que la r•gulan (Artículo 14. C:Onstitucion•l), la 
persona (física o moral.) que deaueatre tener interéa jurídico en 
su t.rbi.t.e, con funda.ente en el. articulo 114, fracción :II de l.a 
t..er de Aaparo, podr'- i.nterponer juicio de amparo en contra de la 
reso1uci6n ant.• un Jue:z de Distrito en Materia Admi.nistrati.va .. 

Bl artícul.o cuarto tranai.t.orio de la Ley de Fomento J' 
Protección da la Propi.edad Induatria1 aeD.a.la que conat.inuarli en 
Yigor. en lo que no se oponga a eata ley, el Reg1aaento de ia Ley 
de rn ... encioaea y Marcas, publ.icado en el. Diario Ofici.a1 de la 
Federaci6o. el 30 de agosto de 1.988 ... 
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G) LOS EFECTOS DB LA DBCLllJIACJ:OH DEP:an:T~ 

Por virtud de la declaración genera1 de protección 
a una denominación de origen y como consecuencia de su 
correspondiente registro en la Secretaria, se producen 
los siguientes efectos, los cuales s6lo se surtir~n 
hasta que la Declaratoria haya sido publicada en el 
Diario Oficial: 

"1) Quedan determinados: el nombre de la 
denominación de origen; e1 nombre del 
producto que ampara la misma; las 
caracter1sitcas de dicho producto en cuanto a 
sus componentes, forma, normas y 
procedimiento de extracci6n, elaboración o 
fabricación; la delimitación del territorio 
de origen, y los vínculos entre la 
denominación, el producto y el territorio. 

2) El empleo de la denominación de origen 
registrada o el empleo de una denominación de 
origen se1nejante en grado de confusién, 
aplicada a productos iguales o similares y 
sin autorización, es sancionada como uso 
ilegal de la denominación de origen. 

3) La declaratoria de protección a una 
denominación de origen implica no s6lo la 
prohibición de ser usada por quien no 
tiene derecho, sino que también se extiende 
dicha prohibición al empleo de la 
denominación de origen acoi:zpañada de 
indicaciones que sean capaces de crear 
confusión en el consumidor o establecer una 
competencia desleal, tales como ªgénero", 
"tipon, "manera", •imitación• u otras 
similares. Dicha disposición es adoptada por 
nuestra ley del principio establecido por el 
Articulo 3 del Arreglo de Lisboa.~(57) 

57) Jtange1 lledJ.Da, Da:yid, B.l lfueyo lt6glaea de la• IJeDO•Wcione• 
de or.f.gen, eatudio cit:ado, pAga. 68 y 69. 
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B) VIGBNCIA DE LA PROTECCION 

La declaración definitiva será publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, determinando en esta 
publicación los elementos y requisitos previstos en el 
Articulo 159. Dicha declaración tendrá vigencia 
mientras que subsistan las condiciones determinantes 
que la motivaron y solamente dejará de surtir efectos 
por otra declaración de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial (Articulos 164 y 165). 

En el Articulo 208-V de la Ley de Propiedad 
Industrial de 1942 la declaración general de protección 
a una denominación de origen terminaba con la nulidad, 
caducidad o extinción, a diferencia de lo señalado en 
las Leyes de Invenciones y Marcas, y de Fomento y 
Protección de la Propiedad Industrial que como ya lo 
vimos, dicha declaración continuará vigente siempre y 
cuando subsistan las condiciones determinantes que la 
motivaron. 

I) MODIFICACION DE LA DECLARATORIA 

La declaración de protección podrá ser modificada 
en cualquier tiempo, ya sea de oficio o a petición de 
parte interesada, para lo cual se deberá presentar una 
solicitud en la que se establezcan los mismos datos que 
se exigen para la solicitud original, un señalamiento 
detallado de las modificaciones que se piden y las 
causas que las originanª La decisión de esta solicitud 
quedará sometida al mismo procedimiento establecido 
para la declaratoria original (Articulo 166). 

J) TITULAR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN' 

El titular de la denominación de origen será el 
Estado Mexicano y solamente podrá utilizarse la 
denominación de origen con autorización de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, por lo que 
ningún particular podrá ser titular de una denominación 
de origen (Articulo 167). 
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La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
tramitará, por conducto de la secretaria de Relaciones 
Exteriores,• el registro de las denominaciones de 
origen con el objeto de obtener su protección 
internacional conforme a los tratados de la materia•• 
(Articulo 168). 

K) LA REBPONBl\BILIDAD GENERADA POR EL 
USO NO AU'fORIZl\DO DE UNA DENOMINACION 
DE ORIGEN 

La protección a las denominaciones de origen 
inicia con la Declaración General de Protección emitida 
por la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial establece que, el uso ilegal de la 
denominación de origen será sancionado, incluyendo los 
casos en que venga acompañada de indicaciones tales 
como "géneroº, 11 tipo", "manera", "imitación, u otras 
similares que creen confusión en el consumidor o 
impliquen competencia desleal (articulo 157). 

En el expediente númflro XII/431.6'4(018)/5, que obra en lu 
Dirección General de lns Naciones Unidas de la Secretaría do 
Relaciones Exteriores, se encuentra el trámite que se llevó n cl\bo 
ante la OMPI (Organización Mundial. de la Propiedad Intelectual), 
la denominación de origen, "TEQUILA.. quodó registrada con el 
número 669. La organización Mundial do la Propiedad 
Intelectual (OMPI), oe una organi:1ación intergubernamental con 
sede en la ciudad do Ginebra, Sui.2a; ea uno de los 16 organismos 
especiali:ado11 del •i11tema de las Naciones Unida a. su función es 
promover la protección de la propiedad intelectual. en el mundo 
entero mediante 1a cooperación de loa Estados y d••••Pedar 1a 
adainistraci6n do varia¡¡ "Unionoa .. , basad.a.a cada una •n un tratado 
multilateral y a cargo de loa aspocto1 jurí.dicoa y adminiatrativoa 
de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual comprende 
dos raDtAS principales: La propiedad industrial (especialmente lao 
invenciones, marcas de fAbrica y de co•ercio, dibujo• y IZLC>dalos 
industrial.es y denominacioneu de origen); y El Derecho de Autor 
(especialmente las obra a literarias, musicales, art.ioticas, 
fotogr6.ficas y audiovisuales). 
El número de Estados miembros de la OMPI, al l.R de enero de 1990, 
era de 126. (PUBLICACION OMPI NO 400(a); ISBN 92-805-0240-9; OKPI 
1990). 

Arreglo de Lisboa relativo a la Protec:ci6n de laa 
Denominaciones da Origen y su Registro Internacional. 
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La exposición de motivos de la Ley de Invencio~~s 
y Marcas" no explica por qué el uso indebido de una 
denominación de origen no es una infracción 
administrativa o un delito con la consecuencia de que 
dicho ordenamiento legal no sancionaba el uso indebido 
de la denominación de origen. 

Posteriormente, la Ley de Invenciones y Marcas en 
su Articulo 210, fracción IX, considerr.lba corno 
infracción administrativa el uso de una denamj.nación du 
origen sin la autorización correspondiente•~. 

Como antes se indicó la adición al Capitulo II del 
titulo octavo con el articulo 258-Bis, a la Ley de 
Propiedad Industrial, previa y sancionaba al delito de 
uso ilegal de denominaciones de origen.••• 

Es asi, como con una mejor técnica jurídica la Ley 
de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en 
su articulo 223, fracción XII señala; son delitos: usar 
sin autorización o licencia correspondiente una 
denominación de origen. 

4) REGISTRO DEL DERECHO l\ USAR 
Ulll'\ DENOMINl\CION DE ORIG<1N 

En cuanto al derecho a usar una denominación de 
origen, éste deberá tramitarse ante la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial. 

A) 
de uso. 

Personas legitimadas a pedir la autorización 

La autorización se concederá a toda persona fisica 
o moral que reuna los siguientes requi~it~s 9ue se 
establecen en el Articulo 169: 

Diario Offcial de la federación de 10 de febrero de 1976. 
Decreto por el que se reforma y adkiuna lo ley de 

invenciones y Marcas <Diario Oficlul de la tederoc16n de 16 de 

enero de 1987). 
Ver página 86. 
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l) Que directamente se dedique a la extracción, 
producción o elaboración del o de los 
productos protegidos por la denominación de 
origen; 

2) Que realice tal actividad dentro del 
territorio determinado en la declaración 
general; 

3) Que cumplan con las normas oficiales 
establecidas por la Secretarla de Comercio y 
fomento Industrial conforme a las leyes 
aplicables•, respecto de los productos de que 
se trate y aquellas otras que en forma 
expresa se senalen en la declaración general; 

Ley P'edoral sobro Metrología y HormalJ.aación (Diario Oficial 
de 1~ P'ederaci6n de 26 da enero de 1988), abroga a la Ley Genoral. 
de Hora.as y de Pesas y Hedidas (Diario Oficial de la Federación de 
7 de abril. de 1961); La Horas aplicable ea la siguiente, NORMA 
OFICIAL MEXICANA "TEQUILA" HOH-V-7-1978 (Eata norma cancela la 
NOM-V-7-1976). 

La creación de Normns Oficialas Mexicanas on nuaatro paia ee 
enmarca en el proceso denominado normali.aación, definido poi.· le 
Organizaci6n Internacional de Normali:tación (ISO) como "el procaso 
de formular y aplicar reglas de accea:o ordenado a una actividad 
especifica para beneficio y cooperación de los interosadoa con el 
propósito de prorQOciooar una economía total óptima, considerando 
las condicionen do funcionamiento y de seguridad". 

Las NOH pretenden crear especificaciones t6cnicas aprobadas 
por la autoridad, sobre características necesarias de un producto 
inc.luyendo nivele• de calidad, propiedades por ai misma• y frente 
a su unos aeguridad, dimensiones, taaado, peso etc. A lo anterior 
corresponde la presentación de diagraaaa y dibujos junto con la 
bibliografía de la norma, terminología, aimbolos, métodos do 
prueba, embalaje, marcado y etiquetado, y otros aplicables. De 
acuerdo con el articulo 43 de la Ley Federal sobre 
Metro.logia y Normalizaci6n, la& NON fijan especificaciones de los 
productos y servicios que deteraine la BBCOFI en conjunción con 
otras dependencia•, corait6a de normalización, productores y 
consumidores, en un proceso que concluye hasta su publ.icaci6n on 
el Diario Oficial y su posterior aplicación, pretendiendo con ello 
satisfacer las necesidades y usos a que están destinados los 
productos. 
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4) Los demás que se señalen en la declaración 
general. 

B) Forma en que obtiene el derecho de uso. 

El articulo 165 de la Ley de Invenciones y marcas 
(abrogada) establecia para obtener el derecho a usar 
una denominación de origen se deb1a, presentar una 
solicitud de registro de usuario de una denominación de 
origen ante la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, con los siguientes datos: 

l) Nombre, domicilio y nacionalidad del 

2) 

solicitante. En el caso de ser persona moral 
debe señalar además su naturaleza y 
actividadep a que se dedica; 

Lugar en 
extracción, 
producto; 

que el solicitante realiza 
producción o elaboración 

la 
del 

3) Forma en que el solicitante cumple con los 
requisitos y condiciones establecidos para 
poder ser titular del derecho de uso de la 
denominación de origen, en los términos de la 
declaración general; 

• (hoja anterior) Bn nuestro paia corresponde la Dirección 
General de Horaaa de la SECOPI tanto la normali.~ación, la 
aetrologia, ol control y la certificación oficial de la calidad. 
De acuerdo con ello cuenta con facultadas conforme al articulo 21 
del Regl1L11ento de la Secretaria da comercio y Poaanto Industrial, 
tanto para aprobar y expedir la• NON, presidir loa co•itéa 
coa.aultivoa de normalización, dirigir las acti.vidades relacionadas 
con el •ello oficial de garantía, norman ob1igatorias, contraste 
da ••tale• preciosos, certificación de calidad, custodiar y 
conaarvar lo• prototipo• nacionalaa de unidades de medida a través 
del aiat... de calibración y pro110ver la investigación en dicho• 
caapoa; autori•a ta.abit\n la maquinaria, tubería, artefacto• y 
dttal.s diapoaitivo11 para la utili:aaci6n de la energía eléctica y de 
gaa, au fabri.c:aci6n,- venta y uso. 
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4) Pago de Derechos por concepto de su estudio y 
el registro de usuario autorizado.•• 

5) Todo aquello que se señale en la declaración 
general; 

La actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial en su articulo 170 señala: la solicitud para 
obtener una autorizaci6n de uso de una denominación de 
origen deberá contener los datos y estar acornpafiada de 
los documentos que se señalen en el reglamento de esta 
ley. 

Tomando en cuenta que el articulo 94 del 
reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 
continuará en vigor, en tanto el Ejecutivo Federal 
expide el reglamento de la Ley de Fomento y Protección 
de la Propiedad Industrial; las solicitudes que se 
presenten para obtener el derecho a usar determinada 

• (hoja anterior) Loa i.nteresados pueden presentar solicitudes 
ante la SBCOFI (Dirocci6n General de Hormas) formulando un 
anteproyecto y solicitando que la DON coordine y promueva 1a NOH 

respect.iva. El procedi.aient.o .implico. la realisaci6n de estudios 
con la coopareci6n de los coaitóa Consultivos de Normali,;ací.ón y 
las Inatitucionos do Inyestigaci6n dei Pain, y de proceder, ao d' 
a conocer dicha norma en la cual se establecen las condiciones 
mínimas de calidad de los productos o servicios paro 
producido• y coaercial.l2ado• en tarr.ltorio nacional. 

con ello laa ROM adquieren al carActer de elomentois 
reguladores y concili.adorea da 1a i.nduatria, cuando ea el caso, 
pero aceptan también el de protección al propio induetrial 
nacional., cuando ao pretenden introducir niveles de caiidad 
inadecuados a loa del paia con ioa coaparativaaente vigentes a 
nivel internacional, lo cual redunda en beneficio del consumidor 
fina}. y ea do gran benef'icio para el. paia. 
(Inforaaci6n Din,at.ica de consulta, aarvicio quincenal de A•e&oria 
Empresarial, Socci6n Jurídico corporativo 25 abril de 1990, Año V, 
Ng 99, p6.gs. 1054-1055). 

El articulo 61 fracción :II de la Ley Federal de Derechos 
(Diario Oficial do l.a P'ederaci6n de 20 de diciembre de 1991) 
establece el pago. 
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denominaci6n de origen deberán formularse por duplicado 
ante la Secretarla cumpliendo los requisitos que señala 
l.a ley, debiendo el interesado indicar, además de los 
datos a que se refiere el articulo 165 de la ley (de 
Invenciones y Marcas), el nG.mero de registro(s) de 
l.a(s) marca(s) que se utilizar1a(n) con dicha 
denominaci6n. 

Consideramos que dicho requisito de señalar la 
marca o marcas que se utilizarán con la denominación de 
origen es inconstitucional, toda vez que un reglamento 
es una norma jur1dica o conjunto de normas jur1dicas de 
carácter abstracto e impersonal que expide el Poder 
Ejecutivo en uso de una facultad propia y que tiene por 
objeto facilitar la exacta observancia de las leyes 
expedidas por el Poder Legislativo y uno de los 
principios en que se basa es el de la "preferencia o 
primac1a de la ley" el cual consiste en que las 
disposiciones contenidas en una ley de carácter formal, 
no pueden ser modificadas por un reglamento, (58) y 
(59), es decir, que lo señalado por el precepto legal 
en comento va más allá de lo dispuesto por el articulo 
165 de la Ley de Invensiones y Marcas. 

Una vez que la Secretarla de Comercio y Fomento 
Industrial reciba dicha solicitud, procederá a examinar 
l.os documentos exhibidos. En el caso de que los 
documentos exhibidos no satisfagan los requisitos 
legales, dará al solicitante un plazo de dos meses para 
que haga las aclaraciones y adiciones pertinentes. Si 
el solicitante no cumple con lo anterior, se 
considerará la solicitud abandonada, es decir, se 
seguirá el mismo procedimiento establecido para las 
solicitudes de declaración general de protección a las 
denominaciones de origen (Articulo 171). 

58) Fraga, Gabino, Derecho Adllinistrativo. Vigésimo quinta 
Bdici.6n, Bd. Porrú& s. A., Ntixico, 1986, p6.g. 104 y 107. 
59) Góndora Pi.aeotel, Oenaro, Introduccióg al Estudio del Juicio 
do Amparo. Segunda Edic;i6n, Ed. Porrúa s. A., México, 1989, pAgs. 
91 ., 92. 
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C) Duración del Registro. 

I..a vigencia del registro que otorga el derecho a 
usar una denominación de origen es de diez afios 
contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud a la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial. Este plazo es renovable por periodos 
iguales siempre y cuando se compruebe que el interesado 
continua cumpliendo con las condiciones y requisitos 
que fueron determinantes para otorgarle el registro de 
usuario y al pago de los derechos correspondientes• 
(Articulo 172). 

D) Obligaciones del usuario de una denominación 
de origen. 

El usuario de una denominación de origen está 
obligado a utilizarla de la manera que aparece 
protegida en la declaración general. En el caso de no 
cumplir con lo anterior procede la cancelación de la 
autorización (Articulo 173). 

E) Derechos del usuario de una denominación de 
origen. 

El usuario de una denominación de origen tiene los 
siguientes derechos: 

1) ·Podrá transmitir el derecho a usar la denominación 
de origen en los términos de la legislación común, pero 
para que dicha transmisión surta efectos, deberá 
registrarla en la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, surtiendo sus efectos a partir de dicho 
registro, siempre y cuando el nuevo usuario cumpl~ con 
las condiciones y requisitos exigidos por la ley 
(Articulo 174) • 

R1 articulo 67 fracción III de la Ley Federal de Derecho!': 
(Diario Oficial de la Federación 20 de diciembre de 1991) 
establece el pago. 
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2) Podrá otorgar licencia de uso únicamente a 
aquellas personas que distribuyan o vendan 
sus productos, esta licencia (convenio) 
también debe ser registrada en la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial previa 
aprobación de la misma y surtirá sus efectos 
a partir de dicho registro. El licenc.iatario 
únicamente podrá utilizar la denominación de 
origen acompañada de una marca registcada 
cuyo titular sea el licenciante. El conve.nio 
deberá contener una claúsula en la que se 
establezca la obligación del distribuidor o 
comercializador de cumplir con las normas 
oficiales y las demás que señale la 
declaración general de protección y lo 
previsto por el reglamento. En caso de que no 
cumpla el distribuidor o comercializador se 
cancela la inscripción del convenio. 
(Articulo 175). 

F) Forma en que termina el registro. 

El registro de usuario 
origen puede terminar por 
caducidad y extinción. 

de una denominación de 
tres causas: nulidad, 

Procede la nulidad cuando el registro haya sido 
otorgado en contravención a lo dispuesto por la Ley o 
cuando el registro se haya otorgado atendiendo a datos 
y documentos falsos. 

se produce la cancelación, cuando el usuario 
autorizado use la denominación de origen en forma 
diferente a la establecida en la declaración general de 
protección. Por último, cuando se llegue a la 
terminación de su vigencia (Articulo 176). 

G) Procedimiento para su terminación. 

Las declaraciones administrativas con relación a 
la nulidad y cancelación del registro de usuario de una 
denominación de origen serán hechas por la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición 
de parte o del Ministerio Público Federal (Articulo 
1.77). 
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Las declaraciones que haga y las autorizaciones 
que conceda la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, asi como cualquier acto que modifique o d~ 
por terminada la vigencia o efectos de los derechos 
concedidas en materia de denominaciones de origen, se 
publicarán en la Gaceta. (Articulo 178). 

H) Renovación. 

La renovación de la autorización de uso de la 
denominación de origen se hace cada diez años, contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
Al mismo tiempo, el interesado deberá demostrar que 
sigue cumpliendo con las condiciones y requisitos que 
fueron determinantes para otorgarle el registro de 
usuario y pague los derechos correspondientes. 

5) REGLAMENTO DE LA LEY DE 
INVENBIONEB Y MARCAS 

El reglamento regula las denominaciones de 
origen en su Capitulo VIII, del Articulo 90 al 99. 

Cabe indicar, que este reglamento de la Ley de 
Invenciones y Marcas continuará en vigor, en lo que no 
se oponga a la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial. 

La declaración general de protección de una 
denominación de origen será hecha por la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial de oficio o a petición de 
quien demuestre tener interés juridico de acuerdo al 
Articulo 153 de la Ley de Invenciones y Harcas 
(articulo 90). 

Si el procedimiento se inicia de oficio la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial comenzará 
la declaración de protección a una denominación de 
origen con la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de un extracto de las menciones y requisitos 
a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI del 
Articulo 154 de la Ley de Invenciones y Marcas, de esta 
manera se convocará a quienes tengan interés en dicha 
declaración o en que no se expida, para que en un 
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término de 45 dias hAbiles, los cuales sólo s~r~n 
prorrogables una vez a petición de parte con intl""::re-.r.; 
jur1dico, aporten las pruebas y elementos de juiuio qn.-, 
consideren pertinentes. 

Transcurrido el término de 45 dias y su prórroga, 
si la hubo, la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial considerará lo aportado y las pruebas 
ofrecidas, y de estimarlo conveniente, hará por su 
cuenta la investigación y estudios correspondientes. 
Una vez que se agote el procedimiento dictará la 
resolución que proceda, la cual se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación en el caso que se 
declare la protección a determinada denominación de 
origen (articulo 91). 

En el caso que el procedimiento se inicie a 
petición de quien demuestre tener interés juridico, 
deberán presentar una solicitud ante la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial conforme al Articulo 154 
de la Ley de Invenciones y Marcas, una vez satisfechos 
los requisitos sei\alados en el Articulo 155 de dicho 
ordenamiento legal, se publicará. en el Diario Oficial 
de la Federación, un extracto de las solicitudes 
presentadas para declarar la protección a determinada 
denominación de origen, dicho extracto contendrá los 
datos que sei\ala el Articulo 154 de la Ley de 
Invenciones y Marcas. El extracto se publicará con el 
fin de que quienes tengan interés juridico en que se 
haga o no se haga dicha declaración tengan oportunidad 
de hacer uso del derecho de garant1a de audiencia, para 
lo cual se otorgará un plazo de 45 dias hábiles. 
Transcurrido dicho plazo la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial hará del conocimiento de los 
solicitantes las oposiciones y fundamentos de éstas, si 
se hubiesen presentado, dándoles un plazo de un mes 
para que ex.pongan lo que a su derecho convenga, sin 
perjuicio de que la propia Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial realice, de considerarlo 
conveniente, los estudios e investigaciones 
correspondientes. Concluido el procedimiento, la 
Secretaria dictará la resolución que proceda, a la cual 
se le dará la publicidad a que se refiere el articulo 
anterior (Articulo 92). 

En las resoluciones de declaración de protección a 
las denominaciones de origen se precisará lo siguiente: 
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I. Descripción detallada de los productos que 
protegerá, mencionando las características, componentes 
o forma, procedimiento de extracción, elaboración o 
fabricación y, en su caso, las normas a que deberá 
sujetarse la extracción, elaboración o fabricación de 
los productos y la forma de acreditar su cumplimiento. 

II. El lugar o lugares de ex.tracción, producción 
o elaboración de producto, delimitando el territorio de 
origen atendiendo a los caracteres gcográf icos y a las 
divisiones políticas. 

III. Los vinculas entre denominación, productos y 
territorio, según sea el caso, as1 corno lo demás que se 
considere necesario para la comprensión o alcance de la 
declaración. 

IV. La mención ex.presa de que el 
denominación de origen será el Gobierno 
Unidos Mexicanos, por conducto de la 
Comercios y Fomento Industrial~ 

titular de la 
de los Estados 
Secretaria de 

v. Los requisitos y condiciones para autorizar 
el uso de una denominación de origen a quienes lo 
soliciten (Articulo 9J). 

Las solicitudes que se presenten para obtener el 
derecho a usar determinada denominación de origen 
deberán formularse por duplicado ante la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial cumpliendo los requisitos 
que señala la Ley de Invenciones y Marcas, debiendo 
indicar, ademas de los datos que señala el Articulo 165 
de la Ley de Invenciones y Marcas, el numero de 
registro(s) de la(s) marca(s) que se utilizaria(n) con 
dicha denominación (Articulo 94). Este último 
requisito no está previsto en la Ley de Invenciones y 
Marcas.• 

Ver pág. 100, Citas (561 y (59). 
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Las autorizaciones para usar la denominación de 
origen se publicarán en la Gaceta de Invenciones y 
Marcas. La Secretarla de comercio y Fomento Industrial 
llevará un registro de las personas autorizadas, el 
efecto de dicho registro será de cinco años contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud, 
este plazo podrá renovarse por periodos iguales, 
siempre y cuando el interesado lo solicite dentro del 
ültimo semestre anterior al vencimiento de dicho plazo 
y demuestre que sigue cumpliendo con las condiciones y 
requisitos que fueron determinantes para otorgarle el 
registro de usuario y pague los derechos 
correspondientes (Articulo 95). 

El usuario de una denominación de origen deberá 
utilizar ésta en los términos de la autorización que se 
le conceda. Para utilizar otra marca con dicha 
denominación deberá obtener la aprobación de la 
Secretarla de Comercio y Fomento Industrial 
manifestando, al formular su solicitud, lo siguiente: 

a) Nombre y domicilio del usuario de la 
denominación de origen. 

b) Número de registro de usuario autorizado. 
c) Denominación o, en su caso, si es innominada 

o mixta, as1 como el número de registro de la 
nueva marca a utilizar. 

d) Constancia de la Dirección General de Normas 
respecto del cumplimiento de la norma(s) 
relativa(s) al producto de que se trate. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial por 
conducto de la Dirección General de Desarrollo 
Tecnológico, resolverá lo que proceda dentro de los 
veinte d1as hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido 
la resolución, se entenderá concedida la aprobaci6n 
solicitada, salvo que se hubiere requerido mayor 
información (Articulo 96) . 

Si se llegare a usar la denominación de origen y 
las marcas utilizadas en ella en contravención a lo 
dispuesto en la Ley de Invenciones y Marcas y su 
Reglamento, la consecuencia será la revocación de la 
autorización para dicho uso y la cancelación del 
registro, previo cumplimiento de la garant1a de 
audiencia (Articulo 97). 
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El usuario de una denominación de origen deberá 
comprobar a la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, dentro del año siguiente a la fecha en que 
se haya notificado la autorización, el uso efectivo de 
dicha denominación de origen. 

Dicha comprobación se hará proporcionando a la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, bajo 
protesta de decir verdad, los datos e información que 
ésta requiera. · La secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial en cualquier tiempo podrá hacer las 
inspecciones que juzgue convenientes para comprobar el 
uso efectivo de la denominación de origen de que se 
trate. Al resolver sobre la utilización de la 
denominación de origen, la Secretaria tendrá en cuenta 
la naturaleza de los productos, temporalidad o 
periodicidad de su demanda, as1 como las 
caracter1sitcas del mercado respecto de tales 
productos. Si el usuario no comprueba el uso se 
considerará extinguido el derecho de conformidad con la 
fracción III del Articulo 171 de la Ley de Invenciones 
y Marcas (Articulo 98). 

En el Reglamento anterior, el usuario registrado 
de una denominación de origen debia presentar 
anualmente ante la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, la declaración de uso de la denominación 
respectiva. En este reglamento se comprueba el uso de 
la denominación de origen dentro del año siguiente a la 
fecha en que se notificó la autorización y cuando se 
presenta la solicitud de renovación de la autorización, 
dentro del último semestre anterior al vencimiento de 
la autorización respectiva. 

Por último, el Articulo 99 establece que la 
concesión de licencias para usar la denominación de 
origen y la transmisión de dicha autorización solamente 
procederán en los casos y condiciones a que se refieren 
los Articulas 169 y 170 de la Ley de Invenciones y 
Marcas. Los convenios o contratos para cualesquiera de 
dichos actos juridicos surtirán efecto a partir de su 
aprobación y registro por la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial. 
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"Y aquella tarde ln pas1 Sancho en 
haecr algl.nl!ls ord(!nanzas tocer,tcs 
al buen gobierno de la que él 
imaginaba ser fnsula, y ordenó que 
no hubiese regatones de lns 

~f!=t:t~ ~ ~l~!i~·d~ (~~ 
partes que quisiesen, con 
aditamento que declarasen el lugar 
de donde ere, para ponerle el 
precio seg!Sl su estimación, bondad 
y fatM, y el que lo nguase o le 
lll!Jdase el riorrbre, perdiese la vidA 
por ello." • 

CAPITULO CUARTO 

LA DBllOJUW\.CIO!I DB ORIGBll TEQUILA 

1) All'l'BCBDl!li'l'EB•• 

Para los mexicanos resulta sencillo identificar el 
tequila como un producto originario de México y 
tipicamente regional de Jalisco, que ha llegado a ser 
el licor nacional y que se obtiene de la transf ormaci6n 
del Agave Tequilana Weber Azul, tamb1en conocido como 
Mezcal o Maguey tequilero.••• 

Asimismo, se sabe que la palabra tequila proviene 
del nombre geográfico tanto del volcán o cerro, como de 
la población, a la fecha convertida en ciudad, que 
llevan ese mismo nombre y que se localizan ambos al 
norte del Estado de Jalisco y a 5B kilómetros de la 
ciudad de Guadalajara, capital de esta entidad. 
Además, Tequila, como nombre geográfico, está 
identificado actualmente con toda la región en que se 
cultiva e industrializa el Agave Tequilana Weber Azul 
para obtener el licor cuyo nombre derivó del lugar de 
su origen. 

Miguel da Cervantes Saavedra, Don Ouiiote de la Mancha, 
COlecci6n CLASICOS PLAZA ' JAHBS; Pla:aa & Jan6s, S.A., Editores, 
1985, B•paña., 'l'O!llO II, Capitulo XL:IT. De los Consejos que dió Don 
QUijote a sancho Pansa antes de que fue•e a gobernar la ínsula de 
Sarataria, con otroa ca•o• bien conaiderados; Capitulo L:I Del 
Progre•o del gobierno de sancho Panza, con otros sucesos tales 
CODO buenos, ¡>Ag. 1166. 

Datos proporcionado& por la Cámara Regional de la :Industria 
~equilera, de Guadalajara, Jal., y que pueden ser consultados en 
la Dirección General. de Deearrollo Tecnológico de l.a Secretaria de 
CQaorcio y Fomento Induatrial, 
••• Adeais del tequila ae producen otras bebida& regionales en 
la República Mexicana. 
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Sin embargo, haremos referencia a los principales 
antecedentes históricos que corresponden tanto a ese 
punto geográfico convertido en el nombre de un 
producto, el de la bebida nacional, poniendo de relieve 
que dicho producto tuvo su origen en ese lugar y que su 
calidad y propiedades que lo caracterizan y a la vez 
distinguen de cualquier otro, se deben principalmente a 
esa área geográfica tanto por razones ecológicas que en 
ella privan como por el factor humano, que ha sabido 
desarrollar técnicamente el cultivo de Aqave Tequilana 
Weber Azul e introducir procesos adecuados para su 
tranformación y su mejor comercialización. 

Los datos más antiguos que revelan la existencia 
del Agave Tequilana Weber Azul y sus muy diferentes 
usos se remontan a la época prehispá.nica y figuran en 
varios Códices que se conservan hasta la fecha. El más 

•••(Do l.a boja anterior). "IC6xico es un pai• en el que exi•ten 
nwaerosos grupos étnicos que aún conauaen diver•o• alimentos y 
bebidas fermentados con distintos fines, nutrici.onal.es, 
crermonial.es, estimul.antea y medicinales, entre otros. 

De la gran cantidad de productos fermentado• tradicional.e• 
utilizados por loa grupos indígena• a lo largo de au bi.•toria, 
n6l.o unos cuantos han sido e•tudiados científicamente. Esos 
productos se preparan a partir de dos tipos de sustratos, ya sean 
amil6ceoa (•aí.a, sorgo o trigo) o azucarados (frutaa, savia y 
meato de plantas), siguiendo proce•o• muy antiguos que ban sido 
transferido• por generacione• ha•ta nuestros días. En general., 
dichos proce11011 carecen de un control preci•o, en particular desde 
el. punto de vista microbiológico, lo que di:ficul.ta l.a obtención de 
productos fermentados con caracteríaiti.cas homogéneas, 
principalmente en el. aspecto aanitari.o. No obstante estas 
deficiencias, algunoa producto• coso el. poaol., e.l te11guüino y el 
pul.que, tienen un significado nutricional muy importante para l.os 
grupos étnicos que com:únmnente loa consumen, pues aportan a su 
dieta una fuente adicional de cierto• aainoAcidos y vitami.na• del 
complejo B, cuya concentración se increaenta durante el. proceso de 
fermentación. Por ello, los aliaentoa fermentadoa indigenas han 
despertado el interés de loa investigadores, aunque a l.a fecha 
sólo unos cuantos producto• han •ido estudiado• en varias 
inatituciones de•de diversoa puntos de vista. Estos productos aon 
el poaol., aaaa de aaía feraentada, que ae conowae en el. sureste de 
México; el. tesgüino, cerveaa de maia que se uti.l.iaa en el norto y 
noroeste del paia; el pulque, vino de aaguey da aaplio conauao; la 
tuba, vino de l.a palma de coco, aiailar al. pulque, que se consumo 
en l.as costas occidental.es; el col.oocbe, vi.no de tuna, muy 
aprecia.do por grupos indigenaa y meatiaos de las zonas iridas del 
centro y noreste; el tepacbe, bebida refrescante con bajo 
contenido alc6holico, que se obtiene por fermentación de aaúcar o 
pi.loocill.o con fragmentos y jugo• de frutaa, de consuao general en 
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significativo de todos esos Códices, es, sin duda, ·~ 
"TONALMATL NAHUATL" que también se conoce como "TIRA "'; 
LA PEREGRINACION AZTECA" y del cual se desprende que el 
mismo nombre de nuestro pais, México, tiene una 
relaci6n directa con el Agave Tequilana Weber Azul. En 
efecto, en ese documento, con el uso de jeroglificos, 
se narra la historia de la nación MEXICA que inicia en 
el año de 1116 de nuestra era en éxodo de AZTLAN (lugar 
de garzas) localizado en la isla de MEXCALTITAN (entre 
mezcales) en la confederaci6n de CHU!ALHUACAll. una de 
las ocho tribus NAHUATLACAS, la de los AZTECAS, por 
orden del dios HUITZILOPOCHTLI, debi6 separarse y 
cambiar su nombre- para llamarse MEXICAS (los que se 
alimentan de mexcalli) en honor de su dios primitivo 
MEXTLI - ombligo de agave - (De Metl - Agave o mezcal y 
XICTLI - ombligo o quiote) para ir en busca del Aguila 
posada encima de un nopal y devorando una serpiente, 
que ser1a el signo de los dioses para tomar asiento 
definitivo y la cual encontraton en el año de 1325, 
fundando la gran ciudad MEXICO-TENOCHTITLAN, palabra 
esta 0.ltima que, en sentido figurado significa "en la 
casa de TENOCH DONDE MORA EL DIOS DE LOS AGAVES, 
MEXTLI". 

Indiscutiblemente, la referencia que se hace en 
ese Códice y en términos generales al agave o roezcal 
debe entenderse referida precisamente al Agave 
Tequilana Weber Azul, porque la confederación de 
CHIMALHUACAN se integraba con las regiones de Colima, 
Tonallan, Xalisco y AztlAn, siendo en los dos últimos 
donde se ubicaba el principal asiento del reino y, 

•••(De la hoja anterior). México, y los tibicos, asociaciones 
aicrob:i.ana• que se utili:aan para elaborar diversas bebidas 
feraentadaa, coao el tapache, el colonche y el vinagre de ti.bi.cos. 
De todo• ellos se conocen ol proceso de elaboración y los grupos 
6tn:i.cos que lo• consumen, así como algunos de los microorganismos 
que intervienen en la fenientaci6n. 

El grado de avance en la inveatigaciUn de cada uno de estos 
ali.aentoa e• •ariable y aún queda aucho por hacer, en particular 
la reali:aaci6n de un censo actuali:aado sobre el uso de productos 
fenaentados en el paia que rescata información necesaria para 
otros tipo• de eatud:i.os, :incluyendo loa biotecnol6gicoa, que 
permitan la apl:i.caci6n induatrial de las fermentaciones 
tradicionales'" 

Miguel Ulloa, 'I'eóf:i.lo Herrera 
Peraentacionea Tradicionalea Indígenas 
Investigaciones social ea, Ng 16, Instituto 
1981, M6xico, p.p. 67 y 68. 
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desde luego, en Xalisco donde se localizaba el volc&n o 
cerro de Tequila. 

En el mismo Códice se sefiala que los MEXICAS 
habian aprendido a cocer los corazones o piñas de los 
mezcal - METL - Agave para cocerse en hornos bajo 
tierra para obtener el MEXCALLI - Agave cocido - que 
era un magnifico alimento por la transformación de la 
substancia ar11ilácea que, como reserva de agua y 
sustancias nutrientes acumulan los agaves para resistir 
la falta de lluvias en terrenos semi-desérticos, en 
glucosa y destrosa o sea en carbohidratos. También 
descubrieron que el MEXCALLI macerado con agua 
fermentaba cuando estaba en reposo, obteniéndose un 
vino fuerte muy apreciado. 

Ta temar las cabezas de los mexcalmetl, macerar las 
con piedras y hacerlas fermentar con agua, fue el 
método primitivo y rudimentario empleado en la 
elaboración del licor t1picamente mexicano. 

Los METL* agave o mezcales 
considerados como planta providencial, 
y hasta divinizada. 

fueron siempre 
sagrada, mágica 

En otros Códices prehispánicos tales como el 
Nuttall, el Laud, el Florentino y el Mendocino se hace 
referencia a los agaves ya sea mencionando los diversos 
usos que se les daba tales como para alimento, bebida, 
azúcar, papel, jab6n, fibras textiles, calzado, agujas 
e hilo para coser, cuerdas y tejamaniles para sus 
habitaciones, etc.; también se alude a la gran 
importancia religiosa de los agaves pues el vino que de 

La ill\portancia de esta planta para 1011 astecaa, la podemos 
percibir en el siguiente pa•aje 1.iterarioz "Pienso que lo mejor 
que puedo hacer para que uatod vea y aprecie a Zyanya, cu 
compararla con la planta que nosotros llaaaaoa metl, aunque por 
supuesto, al metl no e• tan bello coao ella era y no aaa, ni 
habla, ni ria. 

Bl. aetl, Su Iluatríaiaa, ea la planta del taJ11aiio de un boabre, 
verde o azul, que ustedea nos han enseñado a llamar maguey. 
Bienhechor, generoso y aun bello de airar, el maguey ea el vegetal 
más útil que crece en cualquier parte. Sus bojas largas y curvas 
se pueden cortar y colocarse de tal aanera extendidas, que pueden 
formar el techo de una caaa, protegiéndola contra la lluvia. O laa 
hojas se pueden golpear hasta hacerl.aa pulpa y prensadas y secas 
convertirse en papel. O las fibras de aua hoja a ser separadas y 
torcerse para dar forlll.!I. a cualquier tipo de cord6n, desde cuerda 
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ellos proven1a era muy utilizado para las ceremonias 
rituales, creando en los devotos estados animices de 
euforia y siendo la bebida de sacerdotes, sabios y 
guerreros. 

Cabe destacar algo más del C6dice Nuttall, del que 
se desprende que ya los indios sab1an distinguir 
distintas clases de agaves, puesto que en ese documento 
se hace una representación gráfica de 9 diferentes. En 
México, segün la regi6n, se han tipificado muy diversas 
especies de agave, plenamente diferenciables entre si 
tanto por su aspecto f1sico: tamaño, tallo, forma, 
color, anchura, etc., como por sus usos: para obtener 
fibra entre las que figuran el henequén, el zapupe y la 
lechuguilla o para extraer licor sobresaliente, el 
maguey manso o pulguero, el Agave Tequilana Weber Azul 
y otros a los que simplemente se les denomina mezcal, 

•(De la hoja anterior). ha•ta hilo, de 6•to ae puede tejer 
para hacer una tela ruda, pero útil. La.a dura• y aguaadaa espinas 
qua estú en lo• bordea do l.e.a hojaa, pueden aervir coao agujas, 
alfiler•• o cla,,.oa. Esta• ai"en a nueatroa sacerdotes como 
i1Ht~11to de tortura, autilaci6n y anto-.ortificaci6n. 

Sua raí.coa, qua crecen caai al ras de la tierra, son blancas 
y auavea, y •• pueden cocinar para hacer un dulce delicioso. o so 
pueden poner a •ecar, y airven para ali.mentar un fuego sin que 
ecb.e huao, y la• cenixaa bl .. ncaa que quedan son usadas para todo, 
desde ali.11ar papel de cortexa hasta hacer jabón. si se corta la 
boja del aaguey por el cantro, ae puede hacer un hoyo hasta su 
coraa6n para eñraer•e una aavia clara. Esta es una bebida 
•abrasa y nutritiva. Embarrada sobre la piel, previene arrugas, 
aalpullidoa y la deja sin defectos; nuestras mujeres lo usan mucho 
para eao. Nuestros boabrea prefieren dejar fermentar el jugo del 
aa~ey haata convertir•e en el emborrachador octli, o pulque, 
como uatedes lo llaman. Nuestros niDos lo prefieren cocido 
hasta convertirse en un jarabe, que llega. a ser tan pesado y dulce 
c090 la miel. 

Para acabar, el maguey ofrece cada una de las partos y 
particulas de au ser, para el bien de nosotros que lo hacem.011 
crecer y lo cuida.moa, Y lyanya era como 61, aunque 
incoaparablo•ente aejor, Poaeia el bien en cada una de sus 
partea, en su lll&nera de aar, en cnda una de sus accionea, y no 
•ólo para ai. Aunque, por supuesto, yo gozaba lo aejor de ella, 
nunca conocí. a uoa persona que no la aaara, la e•timara y la 
adai.rara. Zyanya no era aolamente siempre, ella era todo," 

Gary Jenninga, AZ'l'BCA (NOVELA) La Trepidante y desgarradora 
hiatoria de Mixtli o Hube Oscura, un aateca de los tiempos de la 
Conquista cuya tragedia personal reaume si.mbólicamente el choque 
de dos civilisacioncia, dos maneras inconciliables de entender el 
aundo, Collecci6n conteapor,nea, Paacículos Planeta S.A. de c.v., 
Grupo Editorial Planeta, VigecUla Reimpresión, 1989, México, p.p. 
392 y 393. 
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algunas veces seguido del nombre del estado donde se 
localizan, como de oaxaca, de San Luis Potosi, etc. Si 
a esta ampl1sima variedad de agaves añadimos las 
distintas técnicas utilizadas para su transformación en 
bebida, resulta la gran gama de aguardientes que de 
aquellos se obtienen y los cuales, por ser totalmente 
diferentes en sus caracter1sticas de olor y sabor y, en 
ciertos casos, hasta de aspecto, se conocen con nombres 
también muy variados: pulque, bacanora, comiteco, 
mezcal de olla, mezcal y, desde luego, tequila. 

Como dato complementario es conveniente tomar nota 
de que los tratados de botánica consignan que en la 
familia de las amarilidá.ceas, a la que pertenecen los 
agaves, existen 71 géneros distintos y más de 600 
especias. 

De la época de la Colonia, son muy abundantes las 
referencias que conquistadores e historiadores hicieron 
sobre los mezcales o magueyes y su utilización. 
Destacaremos las citas de mayor significación, en las 
que concretamente se habla ya del agave azul y su 
utilización, asS. como también del poblado y región de 
Tequila; pero antes, destacamos lo siguiente: 

Los españoles introdujeron a América la técnica de 
la destilación as1 como nuevos implementos para el 
proceso de elaboración de vinos y licores: y el 
segundo, que en el ano de 1531 Nufio de Guzmán descubre 
o conquista la confederación de Chimalhuacán naciendo 
asi el Distrito, audiencia Reyno de la Nueva Galicia y 
fundando en 1542 la ciudad capital de Guadalajara, 
después de que inicialmente habia sido la sede del 
nuevo reino lo que hoy es Compostela en el estado de 
Nayarit. 

1541.- Fray Toribio de Benavente (Motolin1a) en 
su "Historia de las Indias de la Nueva España" relata 
como ciertas pencas de maguey son comestibles asadas en 
barbacoa, ºmás si las cabezas está.n cocidas de buen 
maestro tienen tan buenas tajadas que muchos españoles 
lo quieran tanto como buen diacitrón, o sidra 
confitada". 
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1579.- En la "Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva España" de Bernal Diaz del 
Castillo se consigna que "los indios comia11 con gran 
gusto las pencas de maguey que fueran cocidas". 

1608.- El Gobernador del reino 
Galicia Don Juan de Villela, fundó las 
para cobrar el impuesto al vino mezcal. 

de la Nueva 
cajas reales 

1636.- Don Juan Canseco y Quiñones presidente 
de la Audiencia de la Nueva Galicia, que gobernó de 
1636 a 1640, en virtud de que consideró que el 
vingarroti, tepache y tejuino perjudican la salud de 
los indios quienes, no obstante estar prohibida su 
fabricaci6n, segu1an tomlindolos, decidió autorizar la 
elaboración de vino mezcal, controlando su calidad y 
cobrando el impuesto real. Esta decisión fue 
ratificada por Carlos II en el año de 1671, en Real 
Cédula del 15 de octubre. 

1656.- Se hace referencia a la pequeña 
congregación de Tequila, palabra que significa volcAn o 
cerro de lava y que proviene de TEL (cerro) y QUILLA 
(lava o desperdicio), pues el 16 de octubre de ese año 
de 1656 fue elevada a la categoria de Villa con el 
nombre de Villa de la Torre Argas de Ulloa y Ch~vez, en 
honor del gobernador, en ese entonces, del Reino de la 
Nueva Galicia. 

1742.- Don Matias de la Mota y Padilla en su 
"Historia de la Conquista del Reino de la Nueva 
Galicia" habla de los "Estancos de vino de coco y de 
mezcal 11 • También consigna que los mezcales, aunque 
parecidos a los magueyes, eran mucho más pequeños 
"chaparros" que éstos y que los indios preferían el 
vino mezcal en lugar de pulque por ser aquel mAs 
fuerte. Esta cita constituye una clar1sisma referencia 
a la total diferencia tanto entre el agave pulquero y 
el agave tequilero, como entre las bebidas obtenidas de 
éstos. 
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1785.- Por real orden firmada en Aranjuez el J 
de mayo de ese año y conseguida por el Virrey Don 
Matias de GAlvez se prohibió la fabricación y venta de 
bebidas embriagantes en México. La lista de productos 
prohibidos abarcaba 85 distintas denominaciones entre 
las que figuraban 5 de varios mezcales, destacando el 
de la región de Guadalajara. La prohibición duró 10 
ai\os. 

1801.- En una información testimonial de fecha 
17 de noviembre de l.801 se menciona que los dueños de 
11 Tabernas 11 en la Villa de Tequila, estaban inscritos 
como causantes del ramo de "cribas del vino de este 

· suelo" indicándose en esa forma el origen del producto. 

1803. - En la obra "Ensayo Politice sobre el 
Reino de la Nueva España" escrito por el barón 
Alejandro de Humboldt se narra: "En alguna parte del 
reino, verbigracia, en las provincias internas y en el 
término del Tuxpan de la intendencia de Guadalajara, se 
ha comenzado de algún tiempo a esta parte a permitir la 
venta de "Mexicall. 11 

Los albores del Siglo XIX y nuestra historia de 
México independiente, marcan el punto de partida de 
varias casa tequileras, algunas de las cuales hasta la 
fecha han perdurado llevando el nombre o apellido de 
sus fundadores y cuyas destilerias aún conservan la 
denominación con que inicialmente fueron bautizadas 
aquellas primeras y tradicionales tabernas, hoy 
convertidas en modernas destilerías. Como seria muy 
prolijo narrar las muchas, amplias e interesant1simas 
historias particulares llenas de anécdotas y 
peripecias, sólo nos referimos a aqellos datos 
sobresalientes que señalan el inicio del uso del nombre 
TEQUILA para designar el aguardiente durante mucho 
tiempo conocido como vino-mezcal o vino de esta tierra 
y con el cual ha adquirido su prestigio, significando 
que ese producto tiene su origen ahi y que el área 
geográfica que comprende, incluyendo los factores 
ecológicos: suelo, clima, precipitación pluvial, 
altitud, etc. y a los factores humanos: técnica de 
cultivo, procesos de elaboración, tecnología, 
comercialización, etc., debe su calidad y 
características peculiares e inconfundibles. 
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El francés Ernest de Vigneaux, en sus memorias 
publicadas en Par1s en el año de 1863 como recuerdos de 
un prisionero en México, cuenta su paso por la 
población de Tequila y entre otras muchas cosas señala 
que el maguey es el regalo más precioso de la 
naturaleza que ha hecho a México, después del maiz y el 
plátano. Más adelante dice que Tequila da su nombre al 
aguardiente mezcal, lo mismo que Cognac lo dá a los 
aguardiente de Francia. 

El primer ensayo técnico que sobre el cultivo del 
mezcal tequilero y la fabricación de aguardiente de 
agave se escribi6, data del año de 1887 y se debe a 
Lázaro Pérez. En el mismo, se menciona que este 
aguardiente se denomina vino-mezcal, vino-Tequila o 
simplemente Tequila. 

Ya en el año de 1899 la fabricación de Tequila en 
el Estado de Jalisco habla llegado a ser una de sus 
principales industrias y La Guia General Descriptiva de 
la República, editada ese mismo año, registraba 39 
fábricas, 18 de las cuales estaban local izadas en la 
Villa de Tequila y sus alrededores y las 21 restantes 
que de dichas fábricas se hace figuran los nombres de 
cada una y los de sus dueños, apareciendo ya desde 
entonces la mayor parte de los apellidos que hasta hoy 
se co·nocen como los de más tradición en la producción 
del giro de fabricación y venta de Tequila: FLORES 
(propietario de la destilería que fundaron los cuervo y 
que un año después heredarla otro Cuervo), LOPEZ, 
MARTINEZ, ORENDAIN, ONTIVEROS, ROMERO, ROSAI,ES, RUIZ y 
SAUZA. 

Uno de éstos tequileros de abolengo, incluso fue 
un cristero sobresaliente y se trató de Don Aurelio 
López Rosales, quien bajo el seudónimo de Bartolomeo 
ontiveros "propietario de la fábrica de Tequila 
Herradura empresa de tipo tradicional y provincial", 
refaccion6 con armas y dinero al movimiento cristero 
(La Cristiada Jean Meyer Tomo I pág. 53). 

Página - 116 



2) PRXMBRA DECLARACXON GENERAL 
DE PROTECCXON * 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 
208-A,.208-B, 208-D, 208-J, 208-K y dem~s relativos de 
la ley de la Propiedad Industrial vigente, la 
Secretaria de Industria y Comercio resuelve hacer la 
siguiente declaración general de protección a la 
denominación de origen "TEQUILA 11 , de acuerdo con los 
siguientes 

ANTECEDENTES: 

1. Por oficio número l.5-1-3 de 2 de enero de 
1973, la Dirección General de Normas de la Secretaria 
de Industria y Comercio, solicitó de la Subsecretaria 
de Industria de la misma dependencia, se iniciará. de 
oficio el procedimiento para declarar la protección de 
la denominaci6n de origen del nombre "TEQUILA". 

2. Por escritos presentados el 14 de febrero y 
27 de abril de 1973, Tequila Herradura, S. A., y la 
c~mara Regional de la Industria Tequilera, de 
Guadalajara, Jal., respectivamente, solicitaron de la 
Secretaria de Industria y Comercio la declaración 
general de protección a la denominación de origen 
11 TEQUILA11 • 

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 208-0 
de la Ley de 1a Propiedad Industrial vigente, las dos 
solicitudes citadas en el párrafo anterior sirvieron de 
base para iniciar el procedimiento de declaración 
general de protección a que se refiere esta resoluciónª 

Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 9 de 
diciembre de 1974 .. 
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3. En los términos del articulo 206-G de la Ley 
de la Propiedad Industrial vigente, la Secretarla de 
Industria y Comercio elaboró los extractos de las dos 
solicitudes a que se refiere el antecedente dos y los 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al dla 10 de mayo de 1973. 

4. De las solicitudes presentadas se 
desprendieron los siguientes elementos: 

a) Nombre, domicilio y nacionalidad de los 
solicitantes: Tequila Herradura, s. A., con 
domicilio en Casco de la Ex-hacienda de san 
José del Refugio, Municipio de Amatitlán, 
Jal. de nacionalidad mexicana y Cámara 
Regional de la Industria Tequilera, con 
domicilio en Avenida Vallarta 1449-206 de 
Guadalajara, Jal., de nacionalidad mexicana. 

b) Nombre de la denominación de origen: 
"TEQUILA". 

c) Producto que se pretende amparar: 
aguardiente de Agave Tequilana weber, 
variedad azul, a que se refiere la "Norma 
Oficial de Calidad para tequila, DGN-V-7-70, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 5 de diciembre de 1970, 
que fué declarada obligatoria por resolución 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dla 7 de diciembre de 1970. 

d) Interés jurldico de los solicitantes: los 
solicitantes demostraron su interés 
jur1dico en los términos de las fracciones I 
y II del articulo 206-D de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

e) ·Descripción del producto y del procedimiento 
de extracción: los solicitantes presentarán 
descripciones detalladas del producto y del 
procedimiento para su elaboración, las cuales 
incluyen desde antecedentes históricos de la 
planta, cultivo de la planta, cocimiento de 
agave, fermentación y destilación, seftalando, 
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ademilis, como aplicable la norma oficial de 
calidad mencionada en el inciso e) de este 
antecedente a que se encuentra 
obligatoriamente sujeta la elaboraci6n del 
tequila. 

f) Lugar de elaboraci6n del producto: se 
señalaron como tales diversos Municipios de 
los Estados de Jalisco y Nayarit, ubicados en 
la zona geográfica comprendida entre los 
paralelos 200 15' y 210 15' de latitud norte 
y los meridianos 102º y 1040 20' de longitud 
W de Greenwich. 

5. Como lo establec1a el articulo 208-H de la 
Ley de a Propiedad Industrial, la publicaci6n a que se 
refiere el antecedente 3, señal6 un plazo de cuarenta y 
cinco dias para que cualquier tercero que justificase 
su interés jur1dico formulara las observaciones u 
objeciones procedentes. 

6. Dentro 
presentaron las 
en relación con 
de protecci6n: 

del plazo antes señalado se 
siguientes objeciones y observaciones 
las solicitudes de declaraci6n general 

a) Con fecha 6 de junio de 1973, la Asociaci6n 
Agr1cola Especializada de Productos de Agave 
Tequilana Weber del Sur de Tamaulipas, 
solicitó se denegaran las solicitudes de 
protecci6n general a la denominaci6n de 
origen "Tequila", presentadas por la 
Direcci6n General de Normas de la Secretaria 
de Industria y Comercio, Tequila Herradura, 
s. A. y la Cámara Regional de la Industria 
Tequilera y asimismo, que la denominación se 
aplique a todo aquel aguardiente producido 
exclusivamente con Agave Tequilana Weber, 
variedad azul. 

b) El 20 de junio de 1973, la Asociaci6n 
Agr1cola Especializada de Productos de Agave 
Tequilana Weber del Sur de Tamaulipas objet6 
las solicitudes citadas y pidi6 que se tomen 
como lugar de extracci6n todos aquellos 
lugares en nuestra Rep6blica en donde se 
produzcan las piñas de agave adecuadas para 
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1a obtención del producto conocido nacional e 
internacionalmente con el nombre de 
"tequila". 

c) En la misma fecha, los miembros que componen 
el Ejido de Santa Fe, Municipio de González, 
Estado de Tamaulipas, solicitaron que el 
producto que elaboran en tal ejido también se 
denomine tequila. Esta sol~citud fue 
apoyada en la misma fecha por los miembros 
del Ejido de González, y del Nuevo Centro de 
Población Agrícola ºLic. Emilio Portes Gil", 
y por el c. Presidente Municipal de Villa 
G~nzález, Estado de Tamaulipas. 

d) El 22 de junio de 1973, la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación solicitó que 
se ampliaran los limites señalados en las 
solicitudes de declaración "a los paralelos 
l.90 52' al 220 de l.atitud norte y meridiano 
l.020 a l.050 45' de l.ongitud W de Greenwich", 
a fin de que quedaran considerados los 
productores establecidos en los Estados 
circunvecinos al Estado de Jalisco. 

e) Ese mismo dia, Tequila Santa Elena, S. A. de 
Tepic, Nayarit, solicitó se ampliara la zona 
de la denominación de origen tequila a los 
paralelos 190 52' al 220 de latitud norte y 
los meridianos 1020 al 1050 45' de longitud 
W de Grenwich. 

f) Con fecha 2 de julio de 1973, Tequila y 
Mezcal "Viuda de Chavoya, s. A." objetó los 
limites geogrAficos que se mencionaron en las 
solicitudes iniciales y solicitó su 
ampliación al territorio que comprende el 
Municipio de Jacona, Michoacán. 

g) Con fecha 25 de julio de 1973, Tequilera La 
Gonzalefia, s. A., solicitó se otorgue la 
ampliación a la protección de la denominación 
de origen del nombre "tequila", a los 
Municipios de Aldama, Altamira, Antiguo y 
Nuevo Morelos, G6mez Far1as, Llera, acampo y 
Xicoténcatl, del Estado de Tamaulipas. 
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7. Las objeciones a que se refiere el 
antecedente anterior fueron debidamente estudiadas por 
la Secretaria de Industria y Comercio y se desahogaron 
las pruebas que fueron ofrecidas; realizándose adema.s 
todas las investigaciones que se estimaron pertinentes 
para obtener los elementos necesarios para dictar esta 
resolución. 

Se estima que las objeciones a que se refieren los 
incisos e y f del punto 6 quedan salvadas en virtud de 
la determinación del territorio de origen fijado en 
esta resolución. 

Por lo que se refiere a las objeciones mencionadas 
en los incisos a, b, e, d, y g del punto 6, no se 
tomaron en cuenta virtud de que del resultado de las 
i~specciones practicadas en relación con las 
mismas se comprobó simplemente la existencia de 
plant1os de agave tequilana Weber, variedad azul, pero 
no la producción industrial del aguardiente denominado 
tequila. 

Por las consideraciones expuestas, se emitió la 
siguiente: 

RBBOLUC:S:ON: 

PRIMERO.- Se otorga la protección prevista por el 
capitulo X de la Ley de la Propiedad Industrial 
vigente, a la denominación de origen "TEQUILA", para 
aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre. 

SEGUNDO. - La denominación de origen protegida por 
esta declaración general sólo podrá aplicarse al 
aguardiente regional del mismo nombre a que se refiere 
la "Norma Oficial de Calidad para Tequila", establecida 
por la Dirección General de Normas de la Secretaria de 
Industria y comercia. 

Las caracterlsticas y componentes del producto y 
el procedimiento para su elaboración serán siempre los 
que se fijen en dicha norma oficial. 
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TERCERO.- Para los efectos de esta d~claración 
general de protección se establece como territorio rle 
origen el comprendido por el Estado de Jalisco; los 
Municipios de Pur1sima del Rincón, ciudad Manuel 
Doblado, Abasolo, Cuerámaro, Pénjamo y Huan1maro, del 
Estado de Guanajuato; los Municipios da Hégules, 
Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano Carranza, Pajacuarán, 
Vista Hermosa, Tanhuato, Ixtlán, Chavinda, Villamar, 
Cotija, Tocumbo, Los Reyes, Tinguind1n, Tangamandapio, 
Jacona, Zamora, Ecuandureo, Yurécuaro, La Piedad, 
Zinapécuaro, Numarán, Churintzio, Tanganc1cuaro, 
Chilchota, Peribán, Nuevo Parangaricutiro, Tancitaro y 
Brisel'las de Matamoros, del Estado de Michoacán; y los 
Municipios de Tepic, Jalisco, San Pedro Lagunillas, 
Santa Maria del Oro, Jala, Ixtlán, Ahuacatlán y Amatlán 
de Cafias, del Estado de Nayarit. 

CUARTO.- La Secretaria de Industria y Comercio 
otorgará el derecho de usar la denominación de origen 
protegida por esta declaración general a las personas 
f1sicas o morales que reunan los requisitos 
establecidos por el articulo 208-N de la Ley de la 
Propiedad Industrial vigente. 

QUINTO.- Esta declaración general de protección 
podrá ser modificada de acuerdo con lo previsto por el 
articulo 208-M de la Ley de la Propiedad Industrial 
vigente, de oficio o a petición de parte interesada. 

SEXTO. - La Secretaria de Industria y Comercio, 
por conducto de la Secretarla de Relaciones Exteriores, 
tramitará el registro de la denominación de origen a 
que se refiere esta declaración, para obtener su 
protección internacional, conforme a los tratados sabre 
la materia. 

SEPTIMO.- Esta resolución se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial. 
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3) SBGUNOl\ DBCLARACION GENERAL 
DE PROTBCCION * 

La secretaria de Patrimonio y Fomento 
Industrial, con fundamento en los articules 153, 160, 
161, 162 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Invenciones y Marcas y 33 fracci6n XIX y so transitorio 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y teniendo en cuenta los siguientes 

l\NTBCEDENTES: 

1. El 9 de diciembre de 1974, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la resolución de la 
entonces Secretaria de Industria y Comercio, por la 
cual se otorgó la protección a la denominación de 
origen tequila. 

2. El 20 de septiembre de 1976, Tequilera La 
Gonzaleña, s. A., solicitó a la Dirección de 
Invenciones y Marcas de la Secretaria de Industria y 
Comercio, la ampliación del territorio que comprende la 
denominación de origen tequila, para que incluya los 
Municipios de Altamira, Aldama, Antiguo y Nuevo 
Morelos, Gómez Far1as, Llera, Ocampo, Xicoténcatl y 
González, del Estado de Tamaulipas. 

3. El 23 de septiembre de 1976, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación un extracto de la 
solicitud a que se refiere el punto anterior en los 
términos del articulo 156 de la Ley de Invenciones y 
Marcas. 

4. Dentro del plazo de cuarenta y cinco dias que 
se les concedió a los terceros para formular 
observaciones y objeciones a la solicitud de Tequilera 
La Gonzalefia, s. A., únicamente la Cámara Regional de 
la Industria Tequilera, las presentó: otras empresas 
también formularon objeciones, pero fuera del plazo 
concedido. Estas empresas fueron: Tequila el Viejito, 
s. A., Tequila Sauza, s. A., Jorge Salles Cuervo, 
Tequilera Sánchez Rosales, s. A., Tequila Tapat1o, 
s. A., Tequila San Mat1as, s. A., Tequila Rosales, 
s. A., Ria de Plata, s. A., Tequila Orendain, s. A., 
Empresa Ejidal Tequilera Amatitán, tequila Viuda de 

Publicado en el Diario Oficial de .la Federación del 13 de 
octubre de 1977. 
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Romero, s. A., Tequila Eucario González, s. A., Tequila 
Virreyes, s. A., Tequila Viuda de González, s. A., y 
Tequila cuervo, s. A. 

5. No obstante lo anterior, se desahogaron los 
escritos presentados y del estudio de los mismos se 
desprendió que las objeciones manifestadas no impiden 
la ampliación territorial solicitada, toda vez que: 

a) "Los industriales del Estado de Jalisco 
promovieron el cultivo del agave en el Estado 
de Tamaulipas; 

b) Los agaves cultivados en la zona del Estado 
de Tamaulipas cuya ampliación se solicita, 
cumplen con los requisitos de calidad 
establecidos por la norma expedida por esta 
Secretaria. 

c) Las inversiones que se han realizado en esa 
región son cuantiosas y permiten preever un 
desarrollo considerable con la consecuente 
generación de empleo y aprovechamiento de 
recursos naturales. 

d) La protección que otorga la denominación de 
origen debe cubrir a todos los grupos que 
intervienen en la extracción, producción y 
elaboración del tequila; 

e) Es necesario contar con un mayor volumen de 
materia prima para producir tequila y as1 
poder satisfacer la demanda creciente de este 
producto, especialmente en el extranjero y 
evitar el uso de az(icares distintos al del 
agave en su elaboración. 

6. Por su parte la Secretaria de Patrimonio y 
Fomento Industrial consideró conveniente adecuar la 
Declaración de Protección a la Denominación de Origen 
Tequila a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Invenciones y Marcas e incluir como Municipios 
adicionales a los que ya establec1a la declaración y a 
los que se solicitan, los de Maravat1o en Michoacán y 
de Mante y Tula en Tamaulipas por tener caracter1sticas 
semejantes a los anteriormente mencionados, resolviendo 
lo siguiente: 
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RBBOLUCJ:ON: 

10 Se otorga la protección prevista por el 
titulo quinto de la Ley de Invenciones y Marcas 
vigente, a la denominación de origen "Tequilaº, para 
aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre. 

20 La_ denominación de origen protegida por esta 
declaratoria general sólo podrá aplicarse a la bebida 
alcoh6lica del mismo nombre a que se refiere la "Norma 
Oficial de Calidad para Tequila", establecida por la 
Dirección General de Normas de la Secretaria de 
Patrimonio y Fomento Industrial. 

Las caracteristicas y materia prima utilizada para 
la elaboración del producto y el procedimiento para su 
fabricación serán siempre los que se fijen en dicha 
norma oficial. 

3g Para los efectos de esta declaratoria de 
protección se establece como territorio de origen el 
comprendido por el Estado de Jalisco; los Municipios de 
Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanimaro, 
Pénjamo y Pur1sima del Rincón, del Estado de 
Guanajuato; las Municipios de Briseñas de Matamoros, 
Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, 
Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutiro, 
Numarán, Pajacuarán, Periban, La Piedad, Régules, Los 
Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapío, 
Tangancícuaro, Tanhuato, Tingüind1n, Tocumbo, 
Venustiano Carranza, Villamar, Vistahermosa, Yurécuaro, 
Zamora, Zináparo, del Estado de Michoacán; los 
Municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán, 
Jala, Jalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa Mária del 
Oro y Tepic, del Estado de Nayarit; y los Municipio de 
Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Górnez Farías, 
González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y 
Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas. 

40 La Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial otorgará el derecho de usar la denominación 
de origen protegida por esta declaración general a las 
personas f1sicas o morales que reúnan los requisitos 
establecidos por el articulo 164 de la Ley de 
Invenciones y Marcas. 
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sa Los términos de esta declaración genúral 
podrAn ser modificados de acuerdo con la previsto por 
el articulo 161 de la Ley de Invenciones y Marcas 
vigente de oficio o a petición de parte interesada. 

6g La Secretaria de Patrimonio y Fomento 
Industrial, por conducto de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores tramitará el registro de la denominación de 
origen a que se refiere esta declaración general, para 
obtener su protección internacional conforme a los 
tratados sobre la materia. 

'l'RlUIS:tTORIOS 

PRIMERO.- Esta declaración se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial. 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto la Declaración 
General de Protección a la denominación de Origen 
Tequila, de 22 de noviembre de 1974, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 
1974. 

TERCERO. - Las autorizaciones de uso concedidas 
conforme al punto cuarto de la declaración que se 
deroga, continuarán vigentes en los términos de esa 
declaración en lo que no se oponga a la anterior. 

4) REQU:tS:tTOS PARA OBTBNBR LA AUTORIZAC:tON 
DEL DERECHO A USAR LA DENOH:tNACION DE 
OR:tGBN TEQU:tLA. 

La autorización para usar una denominación de 
origen deberá ser solicitada ante la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la 
Dirección General de Desarrollo Tecnológico, y será 
otorgada a toda persona fisica o moral que cumpla los 
siguientes requisitos: 

I. Que directamente se dedique a la extracción, 
producción o elaboración, de los productos protegidos 
por la denominación de origen. 
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II. Que realice tal actividad dentro del 
territorio determinado en la declaración general de 
protección de la denominación de origen. 

III. Que cumpla con las normas oficiales 
establecidas por la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de 
los productos de que se trate. 

IV. Los demás que señale la declaración general 
de protección de la denominación de origen. 

V. Contener los datos y estar acampanada de los 
documentos que se seftalen en el reglamento de esta ley. 

Al recibir la solicitud y enterados los derechos 
correspondientes, la Dirección General de Desarrollo 
Tecnológico efectuará el exámen de los datos y 
documentos aportados. 

Si a su juicio, los documentos presentados no 
satisfacen los requisitos legales o resultan 
insuficientes para la comprensión y análisis de 
cualquiera de los elementos de la solicitud, se 
requerirA al solicitante para que haga las aclaraciones 
o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo 
de dos meses. Si el solicitante no cumple con el 
requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud 
se considerará abandonada; pero en el caso de que se 
satisfagan los requisitos legales se procederá al 
otorgamiento de la autorización. (Articulas 160, 169 
al 171 de la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial). 

5) NORMA OFICIAL DE CALIDAD PARA TEQUILA. 

1949 -

1964 -

ANTECEDEN T B.S: 

D.O.F. 14 de junio de 1949.- PRIMERA NORMA 
~de Calidad para Tequila DGN R-9-1949. 

o.o.F. 12 de marzo de 1964.- SEGUNDA NOBMA 
OFICIAL de Calidad para Tequila DGN R-9-
1964. - (70% Agave-30% otros azúcares). 
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l.966 -

l.967 -

l.968 -

l.970 -

l.976 -

l.978 -

D.O.F. 22 de abril de l.966.- Resolución que 
sel\ala plazo para exposición de derechos de 
interesados con objeto de declarar la Norma 
DGN R-9-1.964 como Obligatoria. 

D.O.F. 17 abril de 1967.- Resolución que 
decl.ara OBLIGATORIA LA NORMA DGN R-9-1964. 
(PRIMER RESOLUCION). 

D.O.F. 29 de marzo de 1968.- TERCERA NORMA 
~ de Calidad para Tequila DGN R-9-1968 
(70% Agave-30% otros azücares). 

D.O.F. 8 abril de 1968.- Resolución que 
declara OBLIGATORIA LA NORMA OGN R-9-1968. 
(SEGUNDA RESOLUCION). 

O.O.F. 5 de diciembre de 1970.- CUl\RTA NORMA 
~ de Calidad para Tequila DGN-V-7-1970. 
(51% Agave-49% otros azücares). 

D.O.F. 5 de diciembre de 1970.- Resolución 
que sujeto a previa autorización el uso de la 
leyenda "elaborado 100% con agave tequilero 11 

o cualquier otra similar, en envases, 
etiquetas, envolturas o empaques de tequila. 

o.o.F. 7 de diciembre de l.970.- Tercera 
Resolución que declara obligatoria la NORMA 
OGN-V-7-1970. (TERCERA RESOLUCION). 

o.o.F. 7 de diciembre de 1976.- QUINTA NORMA 
~ de calidad para tequila DGN-V-7-1976 
(51% Agave-49% otros azúcares) 

O.O.F. 7 de diciembre de 1976.- Cuarta 
Resolución que declara obligatoria la DGN-V-
7-1976. (CUARTA RESOLUCION). 

D.O.F. 19 de abril de 1978.- SEXTA NORMA 
~ de calidad para tequila NOM-V-7-1978 
(51% Agave-49% otros azúcares). 

D.O.F. 19 de abril de 1978.- Quinta 
Resolución que declara obligatoria la NORMA 
NOM-V-7-1978. (QUINTA RESOLUCION). 
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El 7 de diciembre de 1976 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la resolución que 
declaraba obligatoria la Norma Oficial de Calidad para 
Tequila DGN-V.7-1976, la cual no se aplicaba al Tequila 
elaborado en el Estado de Tamaulipas. Al publicarse la 
Declaración General de Protección a la Denominación de 
Origen Tequila de fecha 13 de octubre de 1977, en la 
que ya se protegia el Tequila elaborado en el Estado de 
Tamaulipas, dicha resolución fue cancelada con la 
Resolución que declara obligatoria la Norma Oficial de 
Calidad para Tequila NOM-V-7-197B.7-197B. 

La finalidad de dicha norma es garantizar la 
calidad del producto denominado tequila para el consumo 
nacional e internacional. La denominación de origen 
Tequila solamente se podrá aplicar al aguardiente 
regional del mismo nombre que se elabore con estricto 
apego a las especificaciones y procedimientos fijados 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-C-7-197B. 

Esta Norma establece las caracteri.sticas que debe 
cumplir la bebida alcohólica denominada Tequila. Su 
campo de aplicación es la bebida alcohólica elaborada 
con agaves de la especie Tequila Weber, Variedad Azul, 
cultivados en los estados y municipios que ampara la 
Declaración General de Protección a la Denominación de 
Origen Tequila que analizamos anteriormente. 

El Tequila es la bebida alcohólica regional 
obtenida por destilación y rectificación de mostos 
preparados con los azúcares extraídos de las cabezas de 
Agave Tequilana Weber, Variedad Azul, sometidos 
previamente a la fermentación alcohólica con levaduras. 
Permitiéndose adicionar hasta un 49% de otros azúcares 
en la preparación de dichas mostos. El tequila es un 
liquido transparente de olor y sabor sui generis y de 
acuerdo al tipo de tequila, es incoloro o ligeramente 
amarillento cuando es madurado en recipientes de madera 
de roble o encino. También puede tener coloración el 
tequila cuando se aboque• sin madurarlo•• 

Abocado es el procedimiento para suavi:a:ar el sabor del. 
tequila, mediante la adición de uno o Jd.a saborizante• y 
colorantes inocuos, permitidos por la Secretaria de Salud. 

Maduración ea la transforsaaci.6n lenta que le permite 
adquir.ir al producto las caractertati.ca• organol6pticaa de•eada•, 
por procesos fieico-quí11icoa que en forma natural t.ienen l.ugar 
durante •u permanenc.ia en la• barrica a. 
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5. 1) HBTODOB DE PRUEBA DEf, TEQUJ:LA 

Para poder comprobar las especificaciones físico
qu1micas establecidas en la Norma se deben aplicar las 
siguientes Normas Oficiales Mexicanas en vigor: 

NOM-V-17 

NOM-V-13 

NOM-V-14 

NOM-V-21 

Ml!todo de Prueba para la Determinación de 
extracto seco y cenizas en bebidas 
alcohólicas destiladas. 

Ml!todo de Prueba para la Determinación del % 
de alcohol en volumen en la Escala Gay 
Lussac a 15•C en bebidas alcohólicas 
destiladas. 

Ml!todo de Prueba para la Determinación de 
alcoholes superiores (aceite de fusel) en 
bebidas alcohólicas destiladas. 

Ml!todo de Prueba para la Determinación de 
metanol en bebidas alcohólicas destiladas. 

5.2) CLABJ:Ji'J:CACJ:ON DEL 'rEQUJ:LA Y REQUJ:BJ:TOB 
DE LOB li'ABRJ:CANTEB DEL TEQUJ:LA. 

A) De acuerdo a su elaboración el Tequila se 
clasifica en: 

a) Tequila 100% de Agave; es aquel que proviene 
de los mostos que única y excluoivamente 
contienen azúcares provenientes de los Agaves 
Tequilana Weber Variedad Azul. 

Los fabricantes de este Tequila deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 

Solicitar autorización por escrito a la Dirección 
General de Normas para producir este tipo de 
Tequila. 

Embotellar de origen en la planta de envasarniento 
del propio fabricante dentro de la región 
productora. 
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La comprobación de lo anterior será realizada 
mediante inspección permanente, conforme a la 
cual la Dirección General de Normas otorgará si 
procede, la autorización respectiva; otorgada 
dicha autorización, continuará la inspección 
permanente. 

Cubrir los derechos de inspección necesarios para 
la comprobación de la producción. 

Una vez que se conceda la autorización, el 
fabricante podrá hacer uso de la leyenda 
"elaborado 100% de Agave", en envases, etiquetas, 
envolturas, facturas y publicidad. En las 
etiquetas de envases de este tipo de Tequila debe 
incluirse la leyenda "elaborado y envasado bajo 
la vigilancia del Gobierno Mexicano". 

b) Tequila; es aquel que proviene de los mostos 
a los que se les han adicionado hasta un 49% 
de otros azúcares ajenos al Agave Tequilana 
Weber, Variedad Azul. 

Los fabricantes de este tipo de Tequila deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

Solicitar por escrito a la Dirección General de 
Normas la autorización para producir este tipo de 
Tequila, manifestando el procentaje de azo.cares 
de agave tequilero y el porcentaje de azo.cares de 
otra procedencia, que utilizarán en el mosto que 
dá origen al tequila, debiendo presentar el 
estudio que permita verificar a satisfacción de 
la Dirección General de Normas, en cualquier 
momento, la veracidad de los datos contenidos en 
la solicitud. 

Abstenerse de hacer uso de la leyenda "elaborado 
100% de Agave" o cualquier otra semejante que 
induzca al pG.blico consumidor a considerar que el 
producto ha sido elaborado exclusivamente a 
partir del Agave Tequilana Weber, Variedad Azul, 
en sus envases, etiquetas, envolturas, facturas o 
cualquier medio de publicidad. 

Página - 131 



B) De acuerdo a sus caracterlsticas el Tequila se 
clasifica en cuatro tipos: 

a) Tequila Al\ejo; es el producto scmetido a un 
proceso de maduración, por lo menos un año en 
barricas de madera de roble o encino, 
susceptible de ser abocado y ajustado con 
agua de dilución a su graduación comercial, 
estableciéndose que la edad para este tequila 
se la proporcionará el componente mAs joven, 
en el caos de mezclas de diferentes edades. 

b) Tequila Blanco; es el producto obtenido en la 
rectificación y ajustado con agua de dilución 
a su graduaci6n comercial. 

c) Tequila Joven Abocado; es el producto 
obtenido en la rectificación y ajustado con 
agua de dilución a su graduación comercial, 
susceptible a ser abocado. 

d) Tequila Reposado; es el producto que se deja 
por lo menos dos meses en recipientes de 
madera de roble o encino, susceptible a ser 
abocado y ajustado con agua de dilución a su 
graduación comercial. 

La maduración del Tequila Mejo se debe efectuar 
en recipientes de roble o encino cuya capacidad máxima 
sea de 600 litros. Los fabricantes y envasadores de 
Tequila deben comprobar a satisfacción de la Dirección 
General de Normas el tiempo de maduración de los 
productos que se denominen añejo y reposado. 

Para alcanzar la graduación comercial requerida, 
se debe usar agua potable, destilada o desmineralizada. 
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5.3) BSPEC1F1CAC10NES DEL TBQU1LA. 

El tequila debe cumplir con las siguientes 
especificaciones f1sico-qu1rnicas: 

TEQU1LA BLANCO TEQU1LA JOVl!N 
ABO C AD O 

M1N1MO MAX1MO M:tN1MO MAX1MO 

Grado Alcohólico 
Real a 15•C en la 
Escala Gay Lussac 38.0 SS.O 38.0 S5.0 

Extracto seco (g/l) 0.20 s.o 

Valores expresados en rng/1.00 ml. referidos a alcohol 
anhidro. 

Alcoholes Superio
res en alcohol 
arn1lico o 

Metanol O 

400 

300 

TEQU1LA REPOSADO 

Grado Alcohólico 
Real a 15gc en la 
Escala Gay Lussac 

Extracto Seco (g/l) 

Valores expresados 
anhidro. 

Alcoholes Superio
res en alcohol 

K1N1MO MAX1KO 

38.0 SS.O 

s.o 

en mg/100 ml. 

am1lico o 400 

Metanol o 300 
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o 300 

TEQU1LA MEJO 
K1N1KO Kl\X1MO 

38.0 SS.O 

5.0 

referidos a alcohol 

o 400 

o 300 



5.4) PLAN DE MUESTREO DEL TEQUILA 

Los fabricantes y envasadores de Tequila deben 
sujetarse a un plan de muestreo el cual está 
condicionado a que lleven un control de calidad 
permanente y debidamente aprobado y supervisado por la 
Dirección General de Normas. 

En el caso de producto a granel contenido en 
carros-tanque, pipas o pipones, se tomará. de cada uno 
de estos dep6sitos una muestra constituida por 
porciones aproximadamente iguales, extra1das de los 
niveles inferior, medio y superior y, el volumen 
extraido no debe ser menor de tres litros. 

En el caso del producto contenido en barriles, ~e 
debe tomar una muestra constituida con porciones 
aproximadamente iguales extra idas del número de 
barriles que se especifica abajo, de tal manera que se 
obtenga un volumen total no menor de tres litros. 

NUMERO DE BARRILES CON 
TEQUILA DE UN MISMO 
TIPO. 

Hasta 50 
De 51 a 500 
De 501 a 35,000 

NUMERO DE BARRILES 
A MUESTREAR. 

I 

2 
3 
5 

Cada muestra extra1da, previamente homogeneizada, 
debe dividirse en porciones de aproximadamente un 
litro, cada una de las cuales debe envasarse en un 
recipiente debidamente precintado, firmando en él las 
partes interesadas. Estas porciones se repartirán en 
la forma siguiente: Dos para la Dirección General de 
Normas y una para la empresa visitada. De las dos 
muestras para la Dirección General de Normas, una se 
analiza y la otra debe quedar para caso de terceria. 
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cnando el producto se encuentre en recipientes 
menores, cada muestra debe integrarse con el conjunto 
de las porciones aproximadamente iguales tomadas del 
nümero de envases que se especifica a continuación, de 
tal manera que se obtenga un volumen total no menor de 
tres litros. La selección de los envases menores para 
extraer las porciones de muestra debe efectuarse al 
azar. 

NUMERO DE ENVASES MENORES 
CON TEQUILA DE UN MISMO 
TIPO. 

Hasta 150 
De 151 a 1,200 
De 1,201 a 25,000 
Más de 25,000 

NUMERO DE BNVASES 
A MUESTREAR. 

3 
5 
B 

13 

Cuando el número de envases muestreados resulte 
insuficiente para reunir los tres litros requeridos 
como m1nimo, se muestrearán tantos envases como sean 
necesarios hasta completar dicho volumen. 

s.s) MARCADO, ETIQUETADO y ENVASE 
DEL TEQUILA.* 

Cada envase debe llevar una etiqueta o impresión 
permanente en la que se anoten en forma destacada y 
legible las siguientes indicaciones: Nombre del 
producto, tipo a que pertenece conforme a la 
clasificación antes mencionada, contenido neto 
expresado en litros o mililitros, grado alcohólico a 
15'2C en la Escala de Gay Lussac, domicilio y nombre o 
razón social del fabricante o la del comerciante bajo 
cuyas marcas se expende el producto, marca registrada y 
la leyenda "Hecho en México", adem:is de la leyenda que 
le corresponde si es Tequila 100% de Agave. En el caso 
de que el producto se embarque a granel, los datos 
anteriores figurarán en los documentos de la 
transacción comercial. 

Diario Oficial de la Federación de 5 de dJ.cieabre de 1970. 
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5.4) PLAN DE MUESTREO DEL TEQUILA 

Los fabricantes y envasadores de Tequila deben 
sujetarse a un plan de muestreo el cual está 
condicionado a que lleven un control de calidad 
permanente y debidamente aprobado y supervisado por la 
Dirección General de Normas. 

En el caso de producto a granel contenido en 
carros-tanque, pipas o pipones, se tomará de cada uno 
de estos dep6sitos una muestra constituida por 
porciones aproximadamente iguales, extraidas de los 
niveles inferior, medio y superior y, el volumen 
extra1do no debe ser menor de tres litros. 

En el caso del producto contenido en barriles, se 
debe tomar una muestra constituida con porciones 
aproximadamente iguales extra idas del nümero de 
barriles que se especifica abajo, de tal manera que se 
obtenga un volumen total no menor de tres litros. 

NUMERO DE BARRILES CON 
TEQUILA DE UN MISMO 
TIPO. 

Hasta 50 
De 51 a 500 
De 501 a 35,000 

NUMERO DE Bl\RRILES 
A MUESTREAR. 

2 
3 
5 

cada muestra extra ida, previamente homogeneizada, 
debe dividirse en porciones de aproximadamente un 
litro, cada una de las cuales debe envasarse en un· 
recipiente debidamente precintado, firmando en él las 
partes interesadas. Estas porciones se repartirán en 
la forma siguiente: Dos para la Direcci6n General de 
Normas y una para la empresa visitada. De las dos 
muestras para la Dirección Genera 1 de Normas, una se 
analiza y la otra debe quedar para caso de tercer1a. 
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cnando el producto se encuentre en recipientes 
menores, cada muestra debe integrarse con el conjunto 
de las porciones aproximadamente iguales tomadas del 
número de envases que se especifica a continuación, de 
tal manera que se obtenga un volumen total no menor de 
tres litros. La selección de los envases menores para 
extraer las porciones de muestra debe efectuarse al 
azar. 

NUMERO DE ENVASES MENORES 
CON TEQUILA DE Ull MISMO 
TIPO. 

Hasta 150 
De 151 a 1,200 
De 1,201 a 25,000 
Más de 25,000 

NUMERO DE ENVASES 
A MUESTREAR. 

3 
5 
a 

l.3 

Cuando el número de envases muestreados resulte 
insuficiente para reunir los tres litros requeridos 
como m1nimo, se muestrearán tantos envases como sean 
necesarios hasta completar dicho volumen. 

5.5) MARCADO, ETIQUETADO Y ENVASE 
DEL TEQUILA.* 

Cada envase debe llevar una etiqueta o impresión 
permanente en la que se anoten en forma destacada y 
legible las siguientes indicaciones: Nombre del 
producto, tipo a que pertenece conforme a la 
clasificación antes mencionada, contenido neto 
expresado en litros a mililitros, grado alcohólico a 
isoc en la Escala de Gay Lussac, domicilia y nombre o 

-razón social del fabricante o la del comerciante bajo 
cuyas marcas se expende el producto, marca registrada y 
la leyenda "Hecho en México", adem&s de la leyenda que 
le corresponde si es Tequila 100% de Agave. En el caso 
de que el producto se embarque a granel, los datos 
anteriores f igurar&n en los documentos de la 
transacción comercial. 

Diario Oficial de la Federación da 5 do dici.embro de 1970. 
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El Tequila debe envasarse en recipientes que 
garanticen su conservación y no alteren su calidad. La 
capacidad de cada envase no debe ser mayor de cinco 
litros y en ningún caso se deben usar envases con 
marcas de otro fabricante, a excepción de cuando se 
otorguen licencias de denominaciones de origen. 

6) RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE MEXICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RELATIVAS 
A LAS DBHOHINACIOllBB "BOURBON" Y "TEQUILA". 

Los Estados Unidos de Arnl!rica no han suscrito el 
Arreglo de Lisboa* de fecha 31 de octubre de 1958. 

Mediante decreto de fecha 28 de diciembre de 1962, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre siguiente, México aprobó el Arreglo de 
Lisboa. 

A travl!s del decreto de fecha 9 de abril de 1964, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de julio de 1964, Ml!xico promulgó el Arreglo de Lisboa. 

En consecuencia, México se ha obligado, dentro de 
los términos del Arreglo de Lisboa, a proteger las 
denominaciones de origen y los Estados Unidos de 
América no lo han hecho. 

1. Resolución que modifica el numeral 2 .1.1. de 
la Norma Oficial de Calidad para WHISKY DGN-V-I-1969**• 
misma que entró en vigor a los 60 dias a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dicha resolución establece que: "No se permitirá a 
los fabricantes, distribuidores, comerciantes y 
envasadores radicados en la República Mexicana, el uso 
del mismo nombre (BOURBON) en las bebidas alcohólicas 
que se destinen para consumo doméstico o exportación, o 
expresiones que la incluyan, como tipo Bourbon o 

Ver Arroglo de Liaboa relativo a la Protección de las 
Denoainacione• de Origen y au Registro Internacional. 
•• Diario Oficial de la Federación de 6 de 11ayo de 1974. 
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semeja~tcs, en envases, etiquetados, empaques, 
propaganda o poi~ cualquier otro medio, que se emplee, 
capaces de crear confusión en el consumidor o 
establecer una competencia desleal". 

2. Resolución que contempla la norma de fecha 5 
de diciembre de i973* (EXTRACTO) . 

NORMA DE IDENTIDAD PARA TEQUILA 

l\11'1.'ECEDENTEB. Durante audiencias sotenidas en 
abril de 1969, se hizo una propuesta de reconocer el 
Tequila como un producto distintivo de México. Esta 
propuesta no fue adoptada en esa ocasión, pero el 
camino ya hab1a quedado abierto para adoptarla en un 
tiempo posterior si se demostraba conveniente. 

En junio de i972, el gobierno de México solicitó 
que los Estados Unidos reconsideraran la proposición de 
reconocer el Tequila como distintivo de México. Como 
resultado de esta petición, un aviso de audiencia fue 
publicado en el Registro Federai, en junio 20, i973 (38 
FR 16075), anunciando una audiencia sobre enmiendas 
propuestas al 27 CFR Parte 5 que complementar1an este 
cambio. La audiencia fue realizada en julio 24, 1973. 
Después de la audiencia se otorgaron 60 d1as para la 
presentación de argumentos. Ninguna solicitud de 
cambio fue recibida durante el periodo de 60 d1as. 
Como resultado de los comentarios recibidos durante la 
audiencia, algunos cambios fueron hechos de las 
enmiendas como fueron propuestas originalmente. Sin 
embargo, el propósito básico de la enmienda permanece 
igual, como se describe abajas 

FBDBRAL JU!:GISTBR, Voluae 38, Hwaber 233, u.s.A., Wa11bingt::on, 
D. c., standard of Identity for Tequila, pages 33410 y 33411. 
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BXPLICACION DE BUMIEllDAS 

El propósito de estas enmiendas, es cambiar la 
norma oficial de identidad para el Tequila, de manera 
de hacer que Tequila sea un producto distintivo de 
México. Esto significará que después de que estas 
enmiendas entren en vigor, el término "Tequila" no 
podrá ser usado comercialmente en los Estados Unidos 
para describir ningún producto que no haya sido 
manufacturado en México en cumplimiento de las leyes 
aplicables de este pais. Esta es idéntica a la 
protección que ya se ha otorgado a términos tales como 
"cognac", "Scotch whisky".. En reciprocidad. el 
Gobierno Mexicano ha convenido reconocer el whisky 
bourbon. como un producto distintivo de los Estados 
!.!niQ.Q.e. 

EXPLICACION DE CAMBIOS SUBSECUENTES 
A LA NOTIPICACION DE LA AUDIENCIA. 

Este documento incorpora dos cambios 
las enmiendas propuestas como fueron 
publicadas en el aviso de la audiencia. 
se describen abajo: 

importantes a 
originalmente 
Estos cambios 

Mezclas de destilados. La frase: 11 y también 
incluye mezclas solamente de dichos destilados", cuyos 
aparecen en la presente norma de identidad para 
Tequila, fue dejada fuera inadvertidamente, del texto 
publicado en el aviso de audiencia. Como corresponde, 
la frase está nuevamente en su lugar apropiado en 27 
CFR 5.22 (g). Esta permitirá que quede claro que, 
Tequila puede ser una mezcla de destilados fermentados 
dentro de los limites prescritos. (5.22 (g) enmendado). 

Prueba de embotellado. La frase "Y embotellada a 
prueba de no menos de sogu, está insertada hacia el 
final de la primera oración en 27 CFR 5. 22 (g). El 
texto como fuera publicado en el aviso de audiencia 
tenia esta frase al final de la segunda oración. Esto 
dio a algunos lectores la impresión de que el Tequila 
no podia ser embotellado fuera de México. La nueva 
palabra orden esclarece que, no obstante el Tequila 
debe ser elaborado en México totalmente dentro de la 
República Mexicana, éste puede ser embotellado fuera de 
México (5.22(g) enmendado). 
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Cambios especificas subsecuentes al aviso de la 
Audiencia. 

1. Párrafo 1, se cambia para que se lea como se 
señala abajo. 

2. Párrafo 2, se cambia para que se lea como se 
señala abajo. 

3. Esta decisión del Tesoro vendrá a entrar en 
vigor en Febrero 1, de 1973. 

(27, use 205 y 206 (49 stat. 981, corno se enmendó, 
~85, como se enmendó)). 

TEQUILA COMO UN PRODUCTO CARACTERISTICO DE MEXICO 

Párrafo l. Las reglas en el 27 CFR ( 5. 22 (g) , 
se enmiendan para reconocer al Tequila, como un 
producto característico de México) . 

Al ser enmendado se lee: 

5.22 La norma de identidad. 

(g) Clase 7, Tequila. - 11 Tequila 11 , es una bebida 
alcohólica destilada de una mezcla fermentada derivada 
principalmente de el Agave Tequilana Weber (de la 
variedad azul), con substancias fermentables 
adicionales o sin ellas, destiladas de tal manera que 
el destilado posee el sabor, aroma y características 
generalmente atribuidas al Tequila y embotelladas a una 
prueba no menor de BOQ, y además incluye mezclas 
exclusivamente de tales destilados. El Tequila es un 
producto característico de México, manufacturado en 
México conforme a las leyes de México, que regulan la 
manufactura del Tequila para consumo en ese pais. 

Párrafo 2. 
enmendadas para 
para todo aquel 
enmendó 5.52(c) 

Las reglas en 27 CFR 5.52(c) son 
requerir un certificado de autenticidad 
Tequila importado en botellas. Corno se 
dice: 
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5.52 Certificado de edad y origen. 

(c) Tequila.- (l.) importado en botellas, no será 
1iberada de la custodia aduanal para su consumo, a 
menos que un certificado de un funcionario del Gobierno 
Mexicano, debidamente autorizado, se presente avalando 
que el producto está autorizado para ser desig11.ldo como 
Tequila conforme a las leyes corespondientes y reglas 
del Gobierno Mexicano y este certificado se archive 
junto con la solicitud de liberación. 

(2) Si la etiqueta de cualquier tequila importado 
en botellas, contiene alguna declaración de tiempo, el 
Tequila no será liberado de la custodia aduanal para 
consumo, a menos que un certificado de un funcionario 
debidamente autorizado del Gobierno Mexicano, avale la 
edad del tequila más recientemente elaborado y 
embotellado, sea archivada junto a la solicitud de 
liberación. La edad certificada será el periodo 
durante el cual el Tequila ha sido almacenado en 
recipientes de roble después de su destilación y antes 
de su embotellado. 

(FR ooc.73-25787 Presentado 12-4-73; B:45 a.m.). 

Lo anterior significa que el Tequila puede ser 
exportado a granel de México y embotellado en Estados 
Unidos; esto tiene como consecuencia que el Tequila 
embotellado en Estados Unidos no pueda ser 
inspeccionado y vigilado por las Autoridades Mexicanas, 
en virtud de que esta Autoridad no tiene jurisdicción 
territorial en los Estados Unidos de América, para 
verificar que el producto envasado en Estados Unidos 
cumpla con las especificaciones que consigna la norma 
NOM-V-7-1978, en relación con el envasado del Tequila, 
perdiendo en consecuencia el control de autenticidad 
del producto; es decir, la Resolución que comentamos no 
dá protección a la autenticidad del producto amparado 
con la denominaci6n de origen Tequila, envasado en los 
Estados Unidos de América. 

Como se demuestra, México se compromete sin 
restricción alguna, a que no sea usada la denominación 
BOURBON por los fabricantes, distribuidores, 
comerciantes y envasadores de bebidas alcohólicas 
establecidos en la República Mexicana. 
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En cambio, los Estados Unidos de América permiten 
el uso de la denominación de origen "TEQUILA" a los 
envasadores de bebidas alcohólicas ubicados en su 
territorio, sin permitir el control y vigilancia de la 
autenticidad del producto Tequila, por el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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e o N e L u s r o N E s 

i•. Los· signos distintivos son componentes de la 
propiedad industrial que están estrechamente 
ligados a las actividades industriales, 
comerciales, agricolas y de prestación de 
servicios. 

2 •. Las denominaciones de origen tienen un 
carácter particular ya que por su naturaleza 
misma necesariamente designarán un producto y 
en ningún caso a una persona o empresa. 

3 •. A diferencia de otros derechos de propiedad 
industrial, la denominación de origen no es 
una creación intelectual sino del fruto del 
intimo vinculo que une a un grupo de hombres 
y a la tierra que lo sostiene. 

4 •. La existencia del Arreglo de Lisboa relativo 
a la Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional demuestra 
la importancia legal y económica que tienen 
las denominaciones de origen como parte 
integrante del Derecho de propiedad 
industrial. 

s•. La denominación de origen no es susceptible 
de apropiación privada y no puede volverse 
del dominio público; asi, la denominación de 
origen se considera como un elemento del 
p~trimonio nacional. Esta caracteristica 
siempre depende de una modalidad de 
reconocimiento de derecho público y se coloca 
bajo el control del Estado. 

6•. Los consumidores de los productos exportados 
por paises en desarrollo se hallan 
frecuentemente en los paises 
industrializados. Es, por tanto, importante 
que en esos paises las denominaciones de 
origen de los paises en desarrollo se vean 
debidamente protegidas. 
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7 •. De no establecer los controles necesarios e 
implementar las acciones adecuadas, se corre 
el riesgo de que la denominación de origen 
"TEQUILA" deje de identificar a la sociedad 
mexicana, a su cultura y se desarticule una 
actividad económica del país, ya que en la 
práctica algunos usuarios autorizados que 
producen 11 Tequila 11 , lo comercializan a 
extranjeros sin celebrar un convenio de 
licencia debidamente autorizado por la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

B •. concebida inicialmente para salvaguardar 
los intereses de los productores y garantizar 
la protección de los consumidores', la 
denominación de origen se convirtió 
rápidamente en un instrumento de desarrollo 
económico. Hoy en di.:i, la denominación de 
origen ha demostrado su utilidad como 
instrumento jurídico y comercial, y el 
resultado de dicho éxito ha sido la lucha 
contra la usurpación nacional o internacional 
de las denominaciones de origen. 

9 1 • En la coyuntura histórica actual, en que la 
nueva modernidad se manifiesta ya como 
interdependencia economica entre las 
naciones, comunicaciones instantáneas, 
globalización de la economía, clima de 
distención, creciente polarización de 
recursos y niveles de desarrollo entre paises 
ricos y pobres, avances tecnológicos, la 
búsqueda de una nueva política financiera 
realista, un nuevo orden internacional, cuyas 
bases se encuentran aún en vias de 
definición; en los grandes mercados: 
norteamericano, europeo y asiático, los 
fabricantes de productos de calidad, como los 
amparados por una denominación de origen, 
están obligados a tener una presencia mundial 
adecuada. 
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10•. 

12•. 

La protección de la denominación de origen es 
indispensable, para proteger tanto al 
productor que pone todos sus esfuerzos en la 
elaboración de un producto de calidad, como 
al consumidor que tiene el derecho de conocer 
la autenticidad sobre los productos puestas a 
su disposición. 

La propiedad industrial siempre ha defendida 
las creaciones del espíritu humano, dentro de 
las cuales se encuentra las denominaciones de 
origen, y es un deber preservar esa 
conjunción entre esta creatividad del hombre 
y el genio de la naturaleza. 

La tutela a las denominaciones de origen debe 
implicar necesariamente la aplicación de una 
sanción adecuada, en relación, 
principalmente, a la naturaleza de orden 
público de las disposiciones juridicas que se 
transgreden, y a la importancia que las 
denominaciones de origen protegidas tiene 
para nuestra desarrollo económico . 
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APEKDICE 

A) LISTA DE LCS MIEHBROS DE LA CAMARJ\ REGIONAL DB LA 
INDUSTRIA DEL TEQUILA Y BBTADIBTICAB DB PRODUCCION 
Y EXPORTACION DE TEQUILA. 

consideramos como de qran interés, que el lector de 

este trabajo, tenga una información clara sobre quiénes 

y en dónde están loa productores de ntequila11 ; 

Asimismo, de que cuente con datos ciertos sobre la 

producción y exportación del ntequil"'"· 
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NOMBRE O RAZON SOCIAL 

Cía. Deatiladora de 
Arenal, s. A. 
•tnactiya eu prodycci6n. 

Destiladora Azteca de 
Jalisco, s. A. 

Destiladora de Occidente, 
S. A. de C. V. 

Destiladora Gonz:Uez: 
Gonz&lez: s. A. de c. v. 

Empresa Ejidal Tequilera 
Amatitán 

Eucario Gond.lez, S.A. 

Jorge Salles Cuervo y 
Sucrea, s. A. de c. v. 

La Arandina, S.A. de c.v. 

DIRECTORIO SOCIOS "PRODUCTORES" DE LA CAHARA REGIONAL DI LA INDUSTRIA TEQUILERA 
CALZ. LAZARO CARDENAS NR 3299 Sll PISO, COL. CHAPALITA 
45000 GUADALAJARA, JAL. TEL. 21-50-21 FAX 47 20 31 

NOMBRE DE FABRICA DOM.--Y TEL FABRICA 

Planta de 
Envaaamiento 

El Llano 

La Hartineña 

La Peregrina 

Av. F&rrocarril Nll40 
45350, Arenal, Jal. 

Silverio Núñez: Nll 108 
46400, Tequila, JaL 
Tel. 2-02-46 

Silverio Núi'\ez: Nll 114 
46400, Tequila, Jal. 
Tel. 2-00-10 

Puerto Altata Ni 1131 
44320 Guadalajara, Jal. 
Tel. 37-85-35 37-84-84 

NOMBRE REPRESENTANTE OOH. COK. Y TEL. 

Ing. Javier Fern&nder. Cond. Guadalajara, Deep. 600 
Garcia 44100 Guadalajara, Jal. 

Tel. 14-61-55 

Sr. Jai.:ne Orendain H. Silverio Núl!.ez NR 108 
46400, Tequila, Jal. 
Tel. 2-02-46 

sr. José Manuel Ortiz Jesús Nll 24 
46400 Tequila, Jal. 
Tel. 25-58-99 

Lic. Rodolfo Gonz:Alez: G. Puerto Altata Nll 1131 
44320 Guadalajara, Jal. 
Tel. 37-85-35 37-84-84 

La Nueva Reforma Cam. a la Barranca del Sr. Salvador Valdez. cam. a la Barranca del 
Tecuane a/Nll Tecuane e/Nll 

45380 AmatiU.n, Jal. 45380 AmatitAn, Jal. 

santa cruz: P. Himno Nacional Nll 5 sr. Nicanor Serna P. 
46400 Tequila, Jal. 

P. Himno Nacional Nll 5 
46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-01-78 2-04-70 

La Guarreña y 
La Regional 

La Arandina 

Tal. 2-01-78 2-04-70 

Arroyo de Atb.coa y 
Chiapas 
46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-02-39 2-01-27 

Granja Sta. Ma. de 
La Paz "Chilarejo" 
47180 Arandae, Jal. 
Tel. 3-03-73 

Lic. Juan Pablo Ulloa B. Leandro Valle NI! 991 
44100 Guadalajara, Jal. 
Tel. 14-94-99 13-79-58 

Lic. Carlos Wolffer B. Prisciliano Sánchez: NI! 1049 
44100 Guadalajara, Jal. 
Tel. 25-38-30 26-57-23 
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NOMBRE O RAZON SOCIAL NOMBRE DE FABRICA DOH. Y TEL FABRICA NOMBRE REPRESENTANTE DOH. COK. Y TEL. 

La Kadrilei\a, S.A. de c.v. 

Productos Especiales de 
Tequila, s. A. 

Rio de Plata, s .A. de c. V. 

La Unión 

La Arenita 

Rio de Plata 

Satisfactorea, S.A. de C.V. La Alegria 

Tequila Caballito 
Cerrero, s. A. 
• Inncti.ya su producci6n 

Tequila cascahutn, s. A. 

Tequila Cazadores de 
Jalisco, s. A. 

Tequila Centinela, 
S. A. de C. V. 

Tequila cuervo, s. A. 

Tequila El Viejito, 
S. A. de c. V. 

Planta de 
Envaeamiento 

El caecahuin 

El Gallito 

El Centinela 

La Rojeña 

El Viejito 

Carr. Guadalajara- lng. Pedro Velasco H. carr. Guadalajara-La Piedad 
Km. 64, TototUn, Jal. La Piedad Km. 64, 

47730 TototU.n, Jal. Tel. 6-01-83 

Tabasco Nst 34 Sr. Ramiro Orendain H. Gob. Curiel NS! 3869 
44470 Guadalajara, Jal. 
Tel. 12-85-44 

46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-01-29 

Rio Tuito NR 1191 Sr. Manuel García V. Rio Tuito NI! 1191 
44870 Guadalajara, Jal. 
Tel. 35-50-51 35-50-93 

44870 Guadalajara, Jal. 
Tel. 35-50-51 35-50-93 

16 de Septiembre NI! 382 C.P. Leticia Ramos v. 
47750 Atotonilco El Alto, 

Hidalgo NI! 2063 
~4680 Guadalajara, Jal. 
Tel. 30-22-12 Jal. Tel. 3-03-77 

Barranca de Tecuane 
45380 AmatiU.n, Jal. 

Av. Ferrocarril s/Ng 
45350 Arenal, Jal. 

Lic. Javier Jiménez V. Gral. san Martín NI! 581 
44100 Guadalajara, Jal. 
Tel. 13-17-97 

Sr. Carlos Rosales T. Hospital Ni 423 
44280 Guadala.jara, Jal. 
Tel. 14-99-58 

Km. 1 Carretera Arandae Srita.. Gabriela Bañuelos Km. 1 Carretera Arandas-
Guadalajara Guadal ajara 
47180 Arandas, Jal. 47180 Arandas, Jal. 

Rancho El Centinela 
47180 Arandas, Jal. 

24 de Enero NI! 73 
46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-00-11 2-00-so 

Tel. 3-04-SO 

Sr. J. Jesús Hernh.ndez H.F'rancieco Hora NI! 8 
47180 Arandas, Jal. 
Tel. 3-04-68 

C.P. Juan Carlos Alarc6n Periférico Sur NI! 8500 
Valdez Tramo Horelia Cha.pala 

Tlaquepaque, Jal. 
Tel. 31-10-50 31-56-10 

RamcSn Corona NI! 57 Srita. Elena Núñez H. Eucalipto NS! 2234 
47750 Atotonilco E:l Alto, 
Jal. Tel. i-05-57 

44900 Gua.dala.jara, Jal. 
Tel. 12-90-92 
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NOHBRE O RAZQN SOCIAL 

Tequila Herradura, 
S. A. de c. V. 

Tequila La Parreil.ita, 
s. A. de C. V. 
•In&etiva eu produegi6n 

Tequila orendain de 
Jalisco, s. A. de c. v. 

Tequila San HatS.as de 
Jaliaco, s. A. de c. v. 

NOMBRE DE FABRICA oOM-:-YT!LFABRICA NOH.B~ fiE.PRESENTANTE DOM. COK. Y TEL. 

San José del 
Refugio 

La Parrei'!.ita 

La Mexicana 

La Argentina 

Ex-Hacienda San José Lic. Guillermo Romo de 
del Refugio La Peaa 
45380 AmatitAn, Jal. 
Tel. s-00-11 

Salvador Allende NR 700 Sr. Jorge Rui% lbarra 
45350 Arenal, Jal, 

Tabasco NR 208 Sr. Carlos Orendain H. 
46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-01-2s 2-02-os 

IW. 16 de Septiembre NI 635 
44180 Guadalajara, Jal. 
Tel. 13-16-98 

Av. Alcalde NI 859 
44280 Guadalajara, Jal. 
Tel. 13-60-76 

Tabasco N• 209 
46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-01-2e 2-02 ... oe 

Ojo de Agua da Latillaa Sr. J. Jeaúa Rodríguez. J.J, Gonz.llez Gallo NI 2565 
TopatitUn, Jalo 44890 Guadalajara, Jal. 

Tel. 35-20-46 30•09-58 

Tequila Sauza, S.A. de c.v. La Perseverancia Silverio Núfiez NR 80 Sr. Jorge Berrueta Av. Vallarta Nll 3273 
44100 Guadalajara, Jal. 
Tel. 47-97-76 47-66-74 

Tequila Siete Leguas, 
S. A. de c. V. 

Tequila Tapatío, S.A. 

Tequila TreE Hagueyes, 
S. A. de c. V. 

Tequila '.'iuda de Martínez, 
S. A. 

El Centenario 

La Altei\a 

La Primavera 

46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-02-43 

Prol. Av. Hidalgo a/Nt y Sra. Martha L. Gonz.6.lez Av. Independencia Nt J 60 
16 de septiembre Nll 334 41750 Atotonilco, El Alto, 
47750 Atotonilco El Alto, Jal. Tel. 7-09-96 7-09-99 
Jal. Tel. 7-02-57 

Rancho El Nacimiento 
47180 Arandas, Jal. 

Porfirio Díaz NR 17 
47150 Atotonilco 
El Alto, Jal. 
Tel. 7-04-50 7-08-30 

Ing. Felipe camarana o. Alvaro Obreg6n Nt 37 
41180 Arandaa, Jal. 
Tel. 3-04-25 

Srita. Ma. del Refugio Golfo de Cortés NR 3061-A 
Navarro Fracc. San Lucas 

Tel. 30-30-34 30-12-31 

Viuda de Martinez Rancho La Laja Sr. José Manuel Ortiz Jesús NR 24 
45430 Zapotlanejo, Jal. 44670 Guadalajara, Jal. 

Tel. 25-58-99 
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NOMBRE O RñZON SOCIAL NOMBRE DE-FABRICA-DOM. ·y -TEL -FABRICA NOMBRE REPRESENTANTE DOM. COK. Y TEL. 

Tequila Viuda de Romero, S.A. La Quintaneña 

Tequileña, s. A. de c. v. La Tequileña 

Tequilera de Loe Altos s. A. La Florida 

Cia. Destiladora de 
Acatlán, s. A. 

Fábrica de Tequila 
Santa Fé, S.A. 

Viuda Ruiz S.A. de c.v. 

Planta de 
Envasamiento 

Planta de 
Envasamiento 

Rancho casco 
La Laguna 
Arenal, Jal. 

Josb Ka. Moreloe Nll 285 lng. Luis F. González. M. José Ma. Moreloe Nll 285 
46400 Tequila, Jal. 46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-00-06 2-01-61 Tel. 2-00-06 2-01-61 

Ratn6n Corona Nll 155 
46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-00-16 2-00-54 

Reforma Nll 100 La Laja 
45430 Zapotlanejo, Jal. 
Tel. s-02-10 

Sr. Héctor Pérez de la 
Vega R. 

Ing. Marco A. Rodríguez 

Sr. Jesús Contrerae 
Pon ce 

Sr. Paulino Ruelae 

Ram6n corona Nll: lSS 
46400 Tequila, Jal. 
Tel. 2-00-16 2-00-54 

Reforma Nll 100 La Laja 
45430 zapotlanejo, Jal. 
Tel. 5-02-10 

Acatlán de Juárez, Jal. 
Tel. 2-01-77 

Cal le O campo N 11 21 
Antonio Escobedo 
cuadalajara, Jal. 
Tel. 43 79 72 

Sr. Juan de la cruz Fuiz Hidalgo Nt 825 
Guadalajara, Jal. 
Tel. 26-28-33 



AA<l 

1978 
1919 
1990 
1981 
1962 
1983 
1984 
196S 
11196 
1987 
1988 
1989 
1990 

11CNIARA REGl:ONAL DB LA INDUBTRl:l'. TBQUl:LBRA"'" 
(TBQUILA 55• G.L.) 

tarilSUHO NACIONAL EXPCflTACICIN PROOUCCION 
APARENTE• 

32' 185,264 24'524,429 56'709,693 
31 '600,303 23 1280,284 54 1880,587 
lS'SU,390 24 1 139,395 59 1 652,785 
22 10l8,31B 2.5 1941,elS 4,7'980, 153 
2a106J,lZ6 25'309.t.92 s1 11n,s1e 
D 1 746,S06 28'816,689 62 1563, 195 
30•647 ,836 30 1881,929 61 1531,765 
21 1915,726 31 1076,219 52 1 991,9lo5 
13 1 627,885 301 154,458 43 1 782,346 
22 1 801 ,004 33 1 483,482 56 1 284,486 
18 1 l60,025 35,167,669 53,527,694 
161 133, 1Zl 41 1 007,398 s1•11,o,s21 
21'080,509 42 1 &41 ,316 6:1'921,827 

La C61nora lo considera a~rente, en virtud de que parte de 
la procb:ctón ~ estar al!Mcenada o \nvtntartada y a~ no se 
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EXl'ORTACllllES 1'0R PAISES EN ORDEN DE IMPORTANCIA 199{)* 
(TEQUILA 55• G.L.) 

GRANEL ENVASADO TOTAL 

1.- Estados Unidos 37'334,625 334,872 37'669,497 87.9Z 
2.- Alemania 1'691,024 ,~.¡~~ 1'856,289 4.33 
3.· BHgica m:m 847,337 1.97 
4.· Franela 374:144 619,748 1.44 
S.· Canadá 8,624 491,329 499,953 1.16 
6.· Australia 35Z,4Z4 ZIB 35Z,64Z O.BZ 
7.· Italia 80,000 139,614 219,614 O.SI 
8.· Escocia IDZ,000 28,507 130,507 0.3 
9.· Japón Zl,999 ¡;:~~ 103,267 0.24 

l~:: ~~~ 
63,591 0.14 

13,090 ~N~ 52,470 0.12 
12.- Suecia 52,360 O.IZ 
13.· Inglaterra s1:212 51,272 o.n 
14.- Nueva Zelanda 50,010 10,050 0.11 
15.· Grecia 43,897 43,897 0.10 
16,· Dlnemtrea ro:~ ro:~~ 0.08 
17.· tosu Rica 0,07 
18,• SUIZI ~~:~~ !8:~5~ 0.06 
19. • Portugal ,~·~ 0.04 
ZO.· Chile ~i:m 0.03 
21.· Auatrla 4,000 n:~n 0.03 
ZZ.· P"""" 14,11' 

(!, 23.· Hong Kong 'S:~~2 10,401 

~~:: :~~=f('Y 
9,414 

8,632 ~:fü ~~:: ~~~ca oomtnlcena I·m 
~:: ~4::!:vla 4:554 ¡:m 

'>0.18 4,424 4,424 
30.· Mahahl N~ 3,109 

1 

31.· lrdonesia ~;fil 3Z.· Ecusdor 2:61& 
33.• SlrQapur 2,130 Z,530 
34. • Venezuela 3Z7 m 
35.· Otros Pafscs 4,141 4,141 

TOTAL EXPOllTADO 40 1726,590 21 114,728 421841,316 100,00% 

• ~!!~~~=!~~~,f:~~a8cm~~5~euior.al de la tncl.lstria Tec,Jllera, 



B) GLOSJIJtXO DB BBBXDAS ALCOHOLXCAS 

se incluye con la finalidad da daetacar la gran 
variedad do bebida& alcobolicas que existen; Aeimiemo, 
para tener un concepto preciso da lae máa importantco. 

AGUJUCXBL. El jugo que se obtiene, después de raspar la 
copa o cajete del maguey pulquero y constituye el 
sustrato fermentable para obtener el pulque. 

AGllAJU>XBHTB DB CAÑA. Es la bebida alcohólica destilada, 
obtenida por fermentación principalmente alcohólica de 
mostos preparados de jugo de caña de azúcar (guarapo), 
concentrado de éste (meladura, piloncillo) o mieles 
incristalizables (melaza), y destiladas en alambique de 
olla o columna, siempre y cuando no se elimine durante 
su destilación los componentes que condicionan las 
caracteristicas de esta bebida. 

ALCOHOL HO POTABLE. Los productos cuyo contenido 
alcohólico sea mayor de 55• G.L. 

AH.IS.. Es el producto elaborado con espiritu neutro, 
alcohol de calidad o alcohol comlln, y los principios 
aromáticos naturales de las semillas del anis, pudiendo 
ser aromatizados, además con otros productos de origen 
vegetal. 

El anis puede ser dulce o seco, cuando el contenido de 
azúcares en el anis ya embotellado sea de 10.1% a 35% 
(peso sobre volumen) . se tratará de un anís seco; 
cuando el contenido de edulcorantes sea menor de 10% 
(peso sobre volumen) el producto se denominará anís 
seco. 

La graduación alcohólica del anis y del anis seco, ya 
embotellado, deberá ser entre 3gv G.L. y 55P G.L. 

La infonaacl6n ~ no tiene nünero de cita se tomó del Reglamento 
de ta Ley Ceneral de Snlud en HDterla de Control Sanitario de 
Actividades, Establecimientos, Productos v Servicios (Diario 
Oficial de h Federación, Primera Sección, de 18 de enero de 
1988), p.p. 104 • 118. 
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ArUS DESTILADO. El producto obtenido por destilación de 
espiritu neutro, alcohol de calidad, alcohol común en 
presencia d~ semillas de anis, las cuales podrán estar 
mezcladas con otras plantas aromáticas. El redestilado 
podrá ser edulcorado o no. 

La graduación alcohólica del anis destilado deberá ser 
entre 38 11 G.L. y 55° G.L. Este producto, ya 
embotellado, podrá tener un contenido de azúcares de 
10.1% a 35% (pesos sobre volumen), en cuyo caso se 
denominará anís destilado dulce. 

cuando el contenido de azúcares sea inferior al 10% 
(peso sobre volumen) , el producto se denominará anis 
destilado seco. 

ANNISSETE. Es el producto obtenido de una manera 
similar al anis o anís destilado, pero cuya graduación 
alcohólica, ya embotellado, sea entre 24" G .. L. y 38" 
G. L. y cuyo contenido en azúcares sea mayor de 35% 
(peso sobre volumen) . 

AÑEJO o AÑEJADO. Para que las bebidas alcohólicas 
destiladas y ciertos licores, puedan llevar en su 
denominación los términos "añejo"o "añejado", deberán 
cumplir esta etapa del proceso en barrica, durante el 
periodo que en cada caso señale la norma 
correspondiente. 

BACANORA. Bebida alcohólica destilada en la que se 
emplea para la fermentación el jugo de las "cabezas" o 
"piñas" tatemadas de algunas especies silvestres de 
agave que se desarrollan en el estado de Sonora. 

BEBIDAS ALCOHOLICAS, CLABIFXCACION. 

A) POR SU CONTENIDO ALCOHOLICO: 

I De bajo contenido alcohólico, las que tengan 
un contenido alcohólico entre 2° G.L. a 6° 
G.L. 
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II Oe contenido alcohólico medio, las que tengan 
de 6,1• G.L. hasta 20' G.L. 

III De alto contenido alcohólico, de 20 .1• G. L. 
hasta 55• G. L. 

B) POR SU PROCESO DE EIABORACION: 

I Bebidas fermentadas. 

II Bebidas destiladas. 

III Licores. 

BBBIDAS ALCOHOLICAS POTABLES. Las que contienen alcohol 
etilico en una proporción mayor del 2% y hasta 55% en 
volumen, a 15GC. 

Los contenidos alcohólicos se entenderán referidos a la 
escala Gay Lussac, o sea, alcohol por ciento en volumen 
a 15;c., siendo la abreviación G.L. 

El articulo 3 •, fracción V, de la Ley del Impuesto 
especial sobre Producción y Servicios (Diario Oficial 
do la Federación 30 de diciembre de 1980) reformada por 
el articulo Noveno de la ley que establece, reforma 
adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1982, dispone que se entenderá por 
BEBIDAS ALCOHOLICAS: las que a la temperatura de 15' 
centigrados tengan una graduación alcohólica de más de 
JR G.L., hasta 55ª G.L., incluyendo al aguardiente y a 
los concentrados de bebidas alcohólicas aún cuando 
tengan una graduación alcohólica mayor. 

El articulo Decimosexto, fracción IV, inciso a), punto 
3 de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones fiscales (Diario Oficial de la 
Federación 31 de diciembre de 1988), dispone que en la 
enajenación de bebidas alcohólicas se aplicará la tasa 
impositiva del 50%. 
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La Ley Miscelania en materia fiscal, correspondiente a1 
año de 1991, en su articulo decimo octavo fracción III, 
estAblece que se seguirá aplicando la tasa impositiva 
arriba indicada. 

BEBIDAS ALCOHOLICAS PREPARADAS ENVASADAS. 

Son las que se obtienen por la mezcla de bebidas 
destiladas o fermentadas genuinas, agua, azúcar, 
frutas, aceites esenciales, esencias, estabilizadores y 
conservadores permitidos para esta clase de productos. 

Se clasifican en: 

I Bebidas alcohólicas refrescantes. 

II Cocteles. 

BEBIDA ALCOHOLICA REFRESCANTE. Son las elaboradas 
únicamente con no menos de 50% de vino, agua y bióxido 
de carbono o agua carbonatada, aceites esenciales de 
citricos, ácido citrico, azúcar y ácido sórbico o sus 
sales alcalinas como conservadores. 

su graduación alcohólica será no menor de 4.Sg G.L. ni 
mayor de 10° G.L. 

BEBIDAS DESTILADAS. Son aquellas que se obtengan por 
destilación de líquidos fermentados que se hayan 
elaborado a partir de productos vegetales en los que la 
totalidad o una parte de los azúcares fermentables 
provenientes de los hidratos de carbono que contenga, 
hayan sufrido como principal fermentación la 
alcohólica, siempre y cuando el destilado no haya sido 
rectificado totalmente, por lo que el producto deberá 
contener las sustancias secundarias formadas durante la 
fermentación y destilación y que son características de 
cada tipo de bebida. 

Como excepción a lo anterior, en e1 caso del Vodka, el 
procedimiento de rectificación es exigible, por su 
naturaleza y características. 
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Las bebidas alcohólicas destiladas se conol..!erán y 
denominarán con las palabras 11 aguar<licnte 
de 11 , seguidas del nombre del product.o 
ve-g-e""'t-a~l,.--qu-e--en mayor cantidad se haya empleildo en 
obtenerlas. 

Las bebidas alcohólicas destiladas, que 
nombre caracteristico sancionado por la 
podrán tener dicha denominación en 
"aguardiente de 

tienen un 
costumbre, 
lugilr de 

Dichas bebidas alcohólicas son las siguientes: 

Bebidas regionales: 

Bacanora, Comiteco, Mezcal, Sotol, Tequila y otras 
especificas de alguna región del pais. 

Otras bebidas: 

Brandy, Tipo Calvado, Ginebra, Kirsch, Ron, Vodka y 
Whisky. 

BEBIDAS PBRMBHTADAS. Son las que se obtienen de la 
fermentación, principalmente alcohólica del producto 
que sirve de base para la elaboración de la mencionada 
bebida. 

Se consideran bebidas fermentadas los VINOS, las 
SIDRAS, la CBRVEZA y el PULQUB. 

BRANDY. Es el aguardiente obtenida por destilación de 
vinos 100% de uva fresca. 

CASSIS. Es el producto obtenido por edulcoración de un 
macerado de cassis en brandy. Se podrá añadir para la 
maceración hasta un 5% de frambuesas y/o grosellas. 

CBRV13ZA. La bebida fermentada elaborada con malta, 
(todos los granos de cereales germinados 
artificialmente), lúpulo (la flor femenina de la planta 
asi llamada, o los derivados de dicha flor) y agua 
potable, a con infusiones de cualquier semilla 
farinácea procedente de gramíneas o leguminosas, raíces 
o frutos feculentos o azúcares como adjuntos de la 
malta, con adición de lúpulos o sucedáneos en éstos. 
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Los porcentajes de las materias primas empleadas para 
la elaboración de este producto, obedecerán a lo que 
señale la norma correspondiente. 

De conformidad con el proceso, materias primas y 
especificaciones fisico-quimicas, la cerveza podrá ser 
de tres tipos: 

I Clara (Pilsener). 

II Semioscura (Viena) . 

III Negra (Munich) • 

COCTEL. Bebida alcohólica elaborada Unicamente con 
bebidas destiladas genuinas, agua, azúcar, jugos de 
frutas, aceites esenciales, esencias naturales, 
concentrados de frutas y otros productos de fruta, 
colorantes naturales y artificiales, el ácido sórbico o 
sus sales alcalinas como conservadores, y enturbiadores 
naturales, en su caso, en proporciones que se 
establezcan en la norma. 

Su graduación alcohólica será no menor de 12.5° G.L. ni 
mayor de 24° G.L. 

COCTEL (COCKTAIL). m. En México se creó esta 
combinación de refrescantes bebidas exóticas y 
tropicales conocidas antiguamente como "cola de gallo". 
Los antecedentes revelan que cuando los marineros 
extranjeros arribaban al estado de campeche a cargar 
caoba y otras maderas preciosas también visitaban las 
tabernas del lugar para apagar su sed. En uno de estos 
sitios había un tabernero que los atendía y les servia 
sus fuertes vinos, especialmente ron, que consum1an en 
grandes cantidades, pero como en cierta ocasión no tuvo 
licor suficiente para atender a su clientela, con el 
poco que tenia y jugo de frutas hizo una mezcla de 
licores, vinos y jugos de distintos colores. 

El brebaje gustó a los marinos principalmente ingleses 
y como se veía de diversos colores, el cantinero llamó 
a su bebida "cola de gallo", que naturalmente los 
visitantes llamaron en ingles cock-tail, que significa 
lo mismo. 
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No tardaron los marineros ingleses en popularlzar· <Ü 
nuevo nombre en las tabernas de los pueblos .- ·1 dond::? 
desembarcaban. De ahí partió la fiebre de las bebidas 
compuestas y se multiplicaron los coctel es, i.1ezcla 
inagotable de frutas y calores. su fama se extundió d 

tal grado que han surgido a través de los años un 
sinnúmero de combinaciones y nombres que los 
identifican: piña colada, vampiro, daiquiri, alexander, 
el americano, scorpión, coco loco, sangría rusa, 
planter punch, piña sorpresa, y otros más. 

Algunos de estos cocteles siguen siendo mexicanos por 
su origen, aunque se tomen también fuera del país. (1) 

COLONCHB. Aparentemente, el origen de la palabra 
colonche es desconocido, aunque probablemente proceda 
del castellano. Los nahuas designaban al colonche con 
el nombre de nochoctli, que significa vino de cacto, y 
usaban el nombre metoctli para el pulque, que quiere 
decir vino de maguey. 

El colonche es una bebida que se obtiene por 
fermentación de jugo de tunas de varias especies de 
nopales, principalmente de Opuntia streptacantha Lem. 
(tuna cardona), o. robusta Wendl. (tuna tapona), o. 
leucotricha o. c. (duraznillo) y O. orbic\.llata Salma
Dyck (tuna pintadera). Es una bebida autóctona 
bastante antigua, que Diguet (1928) estima en alrededor 
de 2 mil años, al igual gue el pulque. Es muy 
apreciada por algunos grupos indígenas de las regiones 
áridas del noroeste de México, como los tarahumaras de 
Chihuahua y los yaquis de Sonora, aunque tambtén es 
preparado y consumido por los mestizos de San Luis 
Potosi y Zacatecas. La elaboración del colonche está 
supeditada a la época del año en que los nopales 
producen frutos y, como en el caso del pulque, la 
cantidad ingerida. varia entre los consumidores 
habituales. 

Cuando el colonche tiene pocas horas de fermentación es 
dulce, gaseoso, de olor ligeramente butiráceo y de bajo 
contenida alcohólica, pero después de unos cuantos dias 
se torna ácido y es descartado. 

(1) NOTAS SOORE HEXtCO. Unidad de lnfor1Mción y Publicncicncs 
E!l'bajada de Hl!1tico en Guot~la. 16 Calle 1-45, Zona 10, Guatemala 
e, A-, Año 1, no. 18, 15 fl\3yo 1990, p. 19 Clrrpreso en CiUatL'm<lla 
por Papelera Fuentes) 
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En la actualidad el procedimiento para preparar el 
coloncht.~, es esencialmente el mismo que se ha seguido 
por siglos y la labor es realizada principalmente por 
las mujeres. La fermentación del jugo de tuna ya 
cocido y frio se lleva a cabo espontáneamente, o es 
promovida mediante la adición de colonche viejo (pie) o 
de tibicos: estos últimos son asociaciones de bacterias 
y levaduras. 

Diagrama de flujo del proceso de elaboración 
del colonche: 

Tunas peladas y machacadas para obtener el jugo 

1 
Jugo hervido y enfriado 

1 
Adición de colonche viejo (pie) o tibicos 

1 
Fermentación 

1 
Colonche * 

COMXTECO. Bebida alcohólica destilada y rectificada 
proveniente de la fermentación de mostos preparados con 
aguamiel natural de agaves. 

COÑAC (COGNAC). Los viñedos de la Charente hoy 
dedicados exclusivamente a la elaboración de cognac, 
eran en otro tiempo los mediocres proveedores de un 
vino muy inferior de los marinos que llegan a Gran 
Bretaña y los Paises Bajos para comprar sal. Hasta el 
siglo XVII no se les ocurrió a algunos de estos 
inmigrantes empezar a "quemar" el vino, pero una vez 
efectuado el experimento corrió enseguida la voz. Un 
tal Martell vino de las islas del Canal, un tal 
Hennessy vino desde Irlanda y un tal Hine acudió desde 
oorset. Cognac habia encontrado su métier. (2) 

<2> Johnson Hugh. Atlas Hundiol de vinos y licores. 11 Edlcl6n, 
revisada y Ofllllind& editorial Blune, Mflancsdo 21-23. Barcelona 
17, págs. ZSS y Z59. 

• Hlguel Ulloa y otros, fermentaciones Trodlcfona\es INJl~enas de 
H~xlco, seria de Investigaciones sociales, Instituto Nacional 
Indigenista, México, 1987. 
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La denominación de origen abarca casi dos departamentos 
al norte del· estuario del Gironda, toda la cuenca 
desdibujada del río Charente e incluso los islotes del 
golfo de Vizcaya. 

El cognac se destila en los meses de invierno, nada más 
al concluir el proceso de fermentación del vino. El 
vino se calienta en un depósito y después se hierve 
sobre fuego de carbón. Se requieren dos destilaciones 
para obtener la fracción formada por la cantidad exacta 
de alcohol y factores congenéricos: la segunda vez, 
sale del alambique, transparente y limpio con un 
contenido del alcohol del 70%; un barril de cognac por 
cada· diez litros de vino. 

El cognac nuevo es áspero, muy fuerte e incompleto. 
Envejecer el roble es una parte del proceso tan 
importante como la destilación. El bosque de Limousin, 
128 km. al este, facilita el material perfecto, una 
madera de roble de alta porosidad y muy bajo contenido 
de tamino. Dos años en un barril de limousin es el 
minimo legal para cualquier cognac. De hecho, la mayor 
parte de los buenos tienen tres, y los VSOP (very 
special old pale) han permanecido en barril cinco o más 
años. Los aireados chais donde reposan los barriles 
están diseminados por toda la región, con sus tejados 
tiznados por un hongo que vive en las emnaciones, pues 
el ritmo de la evaporación es extraordinario, hasta 
el punto de que cada año se pierde por esta causa 
tanto cognac como el que se consume en toda Francia. 
Es en el curso del siglo XVII que los viticultores de 
11 Charente", que hasta esta época habian entregado su 
vino por e.l consumo, se pusieron a destilarla. 

Vieron en esa operación un remedio a la crisis de malas 
ventas que sufrieron en 1630 sus vinosJ debido a los 
derechos excesivos, pero esto era en su opinión 
solamente algo mejor que lo peor. Al principio del 
siglo XVII, el consumo de aguardiente puro era todavia 
poco considerable, ya que el gusto de la gente 
contemporánea era má.s bien al consumir licores en las 
cuales el sabor desagradable de alcoholes mediocres era 
ocultado con perfumes. 

Sin embargo, hacia el final del siglo, se tomó la 
costumbre de consumir aguardiente puro y pronto se 
desarrolló el gusto de consumirla en las clases a las 
cuales se pretendia venderla. 
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"El uso del aguardiente, escribe Gervais en 1730, 
lugarteniente-criminal del presidente de la ciudad de 
"Angouleme" casi desconocido de nuestros padres, se 
volvió muy conocido en la ciudad capital así como en 
las otras ciudades del reinado" .. 

Desde entonces, la superioridad del aguardiente de 
Cognac va muy rápidamente a ser reconocida.. Aún parece 
que fue apreciada a su justo valor en el extranjero 
antes de ser apreciada en Francia: "Se despacha, 
escribe Demage en 1698, a las marinas inglesa y danesa 
que vienen a cargarla en "Charente y arriba de 
Rochefort". Ya desde hace varios siglos, el comercio 
de esa región estaba orientado, en efecto, hacia los 
paises del norte de Europa que venian a buscar, con sus 
barcos en los puertos de la Rochelle, de Rochefort, y 
de Tonnuy-Charente, el vino y la sal de "Annis", de la 
"Saintonge" y del "Angournois" .. 

La transformación de este negocio se consumó a fines 
del siglo XVII y el intendente Bernange podia escribir 
en 1698: "Se vende poco vino a los extranjeros que no 
los encuentran bastante fuertes para pasar del otro 
lado del mar: Pero, cuando los vinos blancos de 
11 Angoumois" se convierten en aguardientes, que es su 
destino ordinario, los barcos ingleses y daneses vienen 
a buscarlos en el tiempo en que se cotizan, a los 
puestos de "Charente" y hay un consumo ventajoso de las 
mismas en provincia".. · 

La fama del nombre de Cognac siguió rápidamente aquella 
de los productos a los cuales se aplicaba y, en 1726, 
el mismo Gervais podia escribir otra vez hablando de 
los aguardientes de Angoumois: "Aquella de Cognac 
pasaba por ser la mejor del mundo; se consumían bajo 
ese nombre, todas aquéllas que producian en los 
diferentes cantones de la provincia de "Angoumois". 

La historia del Cognac revela que "de 1718 a 1736, 
habian salido por la Rochelle, 490,000 barricas de 
aguardiente de Cognac, sean en promedio 28,000 barricas 
al año". Se habian embarcado otro tanto igual desde 
"Tonnuy-Charente" y el movimiento de exportación de 
este puesto pasó a 50,000 barricas en 1765. Los 
compradores más importantes eran Inglaterra, Holanda y 
Noruega. 
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Desde esa época hasta la crisis de Liloxera, un aumento 
regular de la producción y de la exportación de 
aguardientes de 11 Charente" debia consolidar y expander 
hasta las antípodas, la fama de la denominación 
"Cognac". 

El Liloxera dió un golpe fuerte a este comercio. A la 
sombra de la poca producción de ese producto, se 
desarrollaron fraudes. En Francia y en el extranjero, 
comerciantes poco escrupulosos no titubearon en 
presentar bajo el nombre de Cognac aguardientes que no 
provenian de "Charente" y que no siempre eran el 
producto de la destilación del vino. 

Es a partir de ese momento, en los 
sintió cruelmente la necesidad 
denominaciones de origen y muy 
denominación "Cognac". 

años lBBO, que se 
de proteger las 
especialmente la 

Descripción y delimitación del territorio de la Región 
de cognac. 

La región delimitada Cognac, bordeada al oeste por el 
Atlántico, se extiende sobre los departamentos de 
"Charente" y de "Charente Maritime", más dos enclavas 
en "Dordogne11 y en "Deux-sevres", corresponde má.s o 
menos al valle del río 11Charente 11 • 

"El territorio que produce las aguardientes de Cognac, 
dibuja, tal como se puede ver en un mapa, un 
paralelograma. También es, del punto de vista del 
relieve general, una especie de valle cuya parte más 
baja se encuentra prácticamente en la desembocadura del 
río "Charente". Las terrenos son generalmente 
inclinados hacia el oeste; pendientes más pequeñas 
dirigidas del norte hacia el sur arriba del ria 
"Charenteº y del sur hacia el norte más abajo, 
delimitan ese valle y lo separan de la "Gironde" y de 
la 11 Sevre Niortaise". 

El pais es poco accidentado. Es solamente en la parte 
que continúa la región del 11 Limousin 11

, que se 
encuentran unas lomas poco elevadas que forman al Este 
una sierra de 200 a 300 metros de altura 
aproximadamente, y en donde, por otra parte la vid es 
una excepción. Esas lomas se inclinan un poco hacia el 
Océano y pierden un poco, muy poco, de su altitud; 
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cuando se entra en 
encuentran solamente 
importancia. 

el pais de las vides, ya se 
unas ondulaciones de muy poca 

En esa región el clima es dulce y sereno; los frios más 
frecuentes son de -4Q a -sQ. La nieve es excepcional. 
Las temperaturas de verano alcanzan muy 
excepcionalmente 38 11 en la sombra. La temperatura de 
lOQ a llg, a la cual empieza a desarrollarse la vid, 
llega hacia el 15 dv marzo. 

"Desde la fecha hasta los primeros dias de octubre, 
época habitual de las vendimias, pasan 195 días durante 
los cuales la vid recibe y utiliza para su desarrollo y 
llevar a madurez sus frutos, 1260 grados de calor. 
Esta suma de calor es elevada y asegurada una buena 
madurez de los frutos y de la madera". 

La .cantidad de agua es abundante: 1,200 mm., superior a 
aquella de la mayoria de Francia (Paris: 700 mm. 
aproximadamente) . La lluvia cae frecuentemente por 
pequeñas cantidades. 

Se sabe que la naturaleza del suelo tiene una 
influencia determinante sobre la vid así como sobre el 
vino y las aguardientes que provienen del mismo. La 
delimitación de las áreas, que corresponden a una 
denominación de origen, dependen directamente del 
suelo. 

CURAZAO. Es la palabra incluida en la denominación de 
cualquier licor, se empleará únicamente cuando en su 
elaboración se haya empleado cáscara de naranja amarga 
tipo curazao. 
CHAMPAÑA (CHAKPAGNE). El champagne, cuyo origen, muy 
antiguo, no se puede fijar exactamente, es uno de los 
vinos más conocidos en el mundo. (3) Recientes 
descubrimientos realizados en Sézaune prueban que la 
viña existia en la era terciaria, ya que hojas fósiles 
halladas han sido juzgadas como muy semejantes a las de 
la Vitis Rotundifolia, que comunmente se conoce con el 
nombre de planta americana. 

(3) Arnaboldl·Jean, El gran Libro del Vino. Editorial Blu:ite" 
Mtlanesedo 21·23, Barc~lona 17 cuarta reirr~resi6n, págs. 397 y 
398. 
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Los testimonios históricos aparecen con lu. conquista. 
romana. Los romanos, conocedores del culti.o 
arborescente en Italia, co111prendiexon la ventaja qu(_ 
podr1an obtener si cultivaban en cepas como hacian lr•-; 
galos. En cambio, los romanas introdujeron la nuev,~ 
concepción de la selección de plantas. 

El decreto de Domiciano en el año 92, asestó un golpe 
de muerte a la expansión del viñedo g-:110 y 
especialmente al champañés. El hecho es qi.te el cultive 
de la viña se hizo clandestino durante doscientos años, 
hasta que el emperador Probo dejó sin efecto la medida 
instaurada por Domiciano. 

Como en otras regiones francesas, la llegada del 
cristianismo y con ella la edificación de monasterios 
apoyó el resurgir de este cultivo. 

En su historia de la iglesia de neims, Flodoardo relata 
que las vendimias del 929 se terminaron e.n el mes de 
agosto, lo que prue.ba que la mc\durez de la uva era 
entonces muy precoz. En el siglo XI y con ocasión del 
alistamiento de los señores del pais que partian para 
tierra santa, éstos confiaron sus bienes a las 
congregaciones religiosas. Our:ante su ausencia que a 
veces fue definitiva, los monjes organizaron el cultivo 
y lo racionalizaron y desde entonces su influencia en 
el destino de los vinos de Champagne es determinante. 

La coronac1on de los reyes de Franc.ia en Reims 
contribuyó al prestigi.o de los vinos del país, y por 
vez primera, en la coronación de Enrique III, en 
febrero de 1575, el ch...tmpagnc fue el único vino que se 
sirvió en los banquetes oficiales. 

Este vino, cantado por los poetas, conoció el mayor 
prestigio en la corte de los reyes de todo el mundo, 
asi como en la aristocracia de numerosas paises. La 
Champagne suministraba una excelente bebida para todas 
las estaciones: 

Los vinos de Ay, de Avenet y de Auville hasta la 
primavera; Tessy, Xillery y Verzanay para el resto del 
año. 
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Los vinos de esta región eran vinos tranquilos o casi 
tranquilos. Las uvas tintas, sin encubar o encubadas 
ligeramente, producían un vino gris, pero dominaban los 
vinos tin+:.os, aunque su conservación fuera breve y su 
transporte sumamente arriesgado. A mediados del siglo 
XVII, los cultivadores del país multiplicaban sus 
esfuerzos para hacer que sus vinos fueran más 
exquisitos que los de las demás provincias del reino, y 
lograron producir vinos pálidos, que en determinados 
años manifestaban en la botella una cierta 
efervescel·1cia muy agradable y que desarrolla su 
perfume. Ahora bien, se comprobó que esta 
efervescencia era más frecuente en los vinos blancos 
elaborados con los pinots, cuyo mosto fermentaba 
separado de las lias, y así es como nació la idea de 
conducir esta fermentación en botella. 

Don Perignon fue el hombre destinado a orientar este 
descubrimiento. Procedente de una familia burguesa de 
Sainte Menehould, tornó hábito de benedictino en la 
abadía de Soint-Vanne, en Verdun, y se hizo notar por 
su inteligencia y su caridad. Nombrado ecónomo de la 
Abadía de Hauterillers, en la· diócesis de Reims, por 
razón de su cargo le incumbia la administración de las 
bodegas. El dominio.de esta abadía era considerable y 
de él dependían numerosos viñedos. Por esta razón Dom 
Perignon consagró su inteligencia al vino y pudo 
aprovechar sus extraordinarias dotes de catador. su 
primera gran idea fue la de mezclar los ,vinos, de modo 
que completándose los méritos de los unos se sumase a 
los de los otros armoniosamente y sin dominio exclusivo 
nunca. Introdujo entre otras provechosas costumbres, 
la de emplear el corcho para los tapones en esta región 
en la que se acostumbraba a cerrar mediante una clavija 
de madera con cáñamo aceitado. 

Organizó la producción de vino y estudió el fenómeno de 
la espuma por los medios empíricos de que disponia, 
pero nadie puede precisar si la fermentación en botella 
la obtenía con el azúcar natural, del mosto aún no 
transformado en alcohol, o si añadia una cierta dosis 
de azúcar de caña. 
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Toda la modestia benedictina fue puesta al servicio del 
champagne. Los principios del siglo XVIII reg.i.Gtrar.on 
un abandono de los vinos, tranquilos con auge de los 
espumosos. LOs cortesanos y los reyes se convie.i:ten en 
los más ardientes propagandistas del champagne. En 
1739, con ocasión de un baile ofrecido por la ciudad de 
Paris, fueron consumidas 1,800 botellas de este vino. 

Hacia esta época fue cuando aparecieron las primeras 
casas comerciales en la Champagne, de las que aún 
existen algunas. sus bodegas se instalaron en cuevas 
labradas en pleno yeso, lo que permite una buena 
conservación del producto: pero aú.n quedaban dos 
problemas por resolver: el estudio de las 
fermentaciones y la rotura de las botellas. El segundo 
tuvo solución antes que el primero. Fue resuelto por 
un farinacéutico Le Chalons, apellidado Francois, cuyas 
investigaciones permitieron dominar una fermentación 
excesiva, fijando las proporciones y dosificación del 
azúcar.. Por otra parte, los progresos realizados por 
la industria del vidrio coadyuvaron a limitar el 
peligro de las roturas excesivas de botellas. En 1858, 
Maumené, profesor en Reims, estudió con provecho la 
acción de las levaduras presentes en la fermentación 
pero fue con los trabajos de Pasteur cuando realmente 
se entró en el periodo científico de la preparación del 
champagne. 

Descripción y delimitación del territorio de la región 
da Chll!llpagne. 

El suelo de la champagne de origen cretáceo como la Ile 
de France, de la que es prolongación hasta las A.rdenas, 
constituye la parte oriental de la cuenca parisiense. 
Pais ligeramente ondulado y de valles poco profundos, 
en el que las lomas se elevan unos cien a doscientos 
metros sobre los rios de aguas tranquilas .. 

su geología y su situación geográfica le comunican 
caracteres netamente definidos. Bajo los antiguos 
regimenes cubría unas 2' 500, ooo Ha. que era casi una 
veinteava parte de la superficie total de Francia.. La 
Revolución la dividió en cuatro departamentos - Aube, 
Haute-Marne, Marne y Ardenes quedando el resto de su 
territorio incluido en los de Yonne y Aisne .. 

página 166 



El subsuela est~ constituido por un sedimienta gredoso 
del que se separan en bandas anchas o estrechas las 
calizas, arcillas y arenas silíceas. 

La zona vitícola ha sido definida por la ley de 22 de 
julio de 1927, en razón de sus caracteristicas 
naturales y sólo los viñedos contenidos en ella tienen 
derecho a la denominación CHAMPAGNE. 

Esta zona cubre unñ superficie de . ~JO, 000 Ha. que 
estaban plantadas integramente de v1na en el siglo 
pasado. Reducidas en cantidad por el ataque Filoxérico 
sólo quedan 18,000 Ha. de viñedo en plena rendimiento. 
De ellas, 15, 600 estiln en la Marne, 1, 600 en el Aube y 
800 en el Aisne. El conjunto representa la centésima 
parte de la superficie dedicada en Francia al cultivo 
de la vid. 

En este viñedo se distinguen cuatro zonas: La montaña 
de Reims; el Valle del Marne, la Cóte des Blancs y los 
viñedos del Aube. Los distritos de Reims y de Ernpernay 
engloban las tres primeras, que constituyen la 
escencia, el corazón de la región y que producen los 
vinos de mayor reputación; las viñas cultivadas en las 
laderas de las lomas forman una larga cinta de unos 120 
kilómetros de longitud, cuya anchura oscila entre 300 
metros y 2 kilómetros. 

El suelo. su caracteristica esencial ya citada, es la 
de ser eminentemente calizo. La creta del subsuelo 
asegura un drenaje perfecto que regula la infiltración 
de las aguas y mantiene por ello un grado ideal de 
humedad. Presenta también la ventaja de almacenar el 
calor solar y restituirse de manera regular y 
constante. 

Por último, la luz, que juega un papel primordial en la 
maduración de la uva, es más intensa de lo que parece, 
en razón de la blancura caliza de suelo. 

El clima. Moderado, con inviernos raramente rigurosos, 
primaveras inciertas pero dulces, veranos cálidos y 
otoños frecuentemente buenos, lo que es extremadamente 
importante. Los vientos marinos atenúan la influencia 
continental. La temperatura media anual es de 10°. 
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No debemos desdeñar el efecto moderador de los bosques 
que· además conservan un favorable grado de humedad. 

La altitud del viñedo entre 130 y 180 metros lo 
preserva en parte de las heladas de primavera y de las 
frias brumas matinales, menos sensibles que en los 
valles. El viticultor por su parte, emplea medios 
modernos de defensa, especialmente contra el granizo. 

CBARA!IDA. Es el aguardiente de caña obtenido 
exclusivamente en los municipios de Uruapan, 
ziracuaretiro y Taretan del Estado de Michoacán. 

CHlUUlll1DA AíÍ'EJO o l\ÑBJADO. Deberá permanecer en barricas 
de roble blanco o encino cuya capacidad no exceda de 
300 litros por un periodo minimo de un año. 

BSPl:Rl:TU HBtl'l'RO. Es el alcohol etilico obtenido por 
destilación de liquidas fermentados, elaborados a 
partir de productos vegetales en los que los azúcares 
fermentables provenientes de los hidratos de carbono 
que contengan, hayan sufrido como principal 
fermentación, la alcohólica, siempre y cuando el 
destilado haya sido rectificado de tal manera que quede 
privado, en la posible, de los productos secundarios 
formados. durante la fermentación o en la destilación. 

Gl:!IBBRA DBBTl:LADA. Bebida alcohólica obtenida por los 
siguientes métodos: 

I. Por destilación de la fermentación alcohólica de 
cereales malteados a adicionados de malta; mezclados 
con bayas de enebro y otras semillas, con cortezas y 
raices aromáticas, y 

II. Por redestilación de espiritu neutro, alcohol de 
calidad y alcohol común, en presencia de bayas de 
enebro y otras semillas, corteza y raices aromáticas. 

La ginebra destilada ya embotellada deberá 
concentración alcohólica entre 38• G.L. y 55° 
obtener esta concentración alcohólica se 
únicamente la adición de agua. 
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Bl\Bl\NERO. Es la bebida alcohólica obtenida por mezcla 
de un destilado alcohólico o espiritu neutro y un 
minimo de 4% de vino. 

Además, podrá adicionarse a estos productos, macerados 
de dátiles; ciruelas, pasas o higos. La concentración 
alcohólica de los habaneros, ya embotellados, deberá 
ser de 38g G.L. a 55g G.L. 

KIRBCH. Bebida alcohólica en que se haya empleado para 
su fermentación el jugo o la pulpa de cerezas o 
capulines con o sin almendra. 

LICORES. Los productos elaborados a base de bebidas 
alcohólicas destiladas o mezcladas de espiritu neutro, 
alcohol de calidad, alcohol común, y agua en ambos 
casos aromatizados por uno o más de los siguientes 
procedimientos, y con un contenido alcohólico entre 24° 
y 55° G.L. los cuales pueden obtenerse de la siguiente 
manera: 

I Mezcla, infusión, maceració~, digestión 
percolación o destilación en presencia de diversos 
materiales inocuos de procedencia vegetal o animal. 

II Adición de concentrados, 
esenciales o sabores naturales. 

extractos, aceites 

XII Adición de vinos de uva o de destilados de uva. 

Los licores podrán ser coloreados con productos 
naturales o artificiales. 

La denominación de los licores deberá sujetarse a 
alguna de las siguientes modalidades: 

1 "Licor de~~----'', seguido del nombre del 
principio aromático o producto vegetal característico 
de la bebida que justifique su denominación, con 
excepción de la uva. 

IX "Crema de , seguido del nombre del 
principio aromático o producto vegetal caracteristico 
de la bebida y que justifique su denominación, con 
excepción de la uva. 

III "Crema 
arbitrario que podrá no 

seguido de un nombre 
mencionar los principios 
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aromáticos o productos vegetales que sa emplearon en su 
elaboración, siempre y cuando dicho nombre no indique 
ni dé a entender cualidades que no posea el proUucto o 
denominación de origen. 

IV Otro nombre, siempre y cuando no esté registrado 
como marca o nombre comercial, o de las llamadas 
denominaciones que pudiera mencionar los principios 
aromáticos o productos vegetales que se emplearon en su 
elaboración, siempre y cuando dicho nombre no indique o 
de a entender cualidades que no posea el producto. 

En este caso, además del nombre arbitrario, la etiqueta 
de los envases del producto deberá llevar la 
denominación genérica: Licor. 

El empleo en la denominación, 
calificativo, se ajustará 
especificaciones: 

de los licores de algún 
a las siguientes 

I "Seco", cuando el licor contenga una proporción de 
10\ (peso sobre volumen) de azúcares. 

II "Crema" para el licor que contenga más de 10 .1% 
(peso sobre volumen) de azúcares. 

III "Escarchado", para aquel licor 
azúcares y en el cual el exceso 
cristalizado dentro del licor. 

sobresaturado de 
de azúcar haya 

IV "Aperitivo", es aquel licor que contenga algunos 
principios amargos derivados de sustancias vegetales. 

Las bebidas comprendidas 
anteriores son: 

en 

Anis destilado, seco o dulce. 

Annissete. 
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Cassis. 

Crema de Cassis. 

Curazao. 

Habanero. 

Parras. 

Rompope. 

La Secretaria de Salud podrá autorizar otros licores. 

MAGUEY PULQUBRO. La planta utilizada para la obtención 
del aguamiel y que corresponde a diversas especies del 
Género Agave. 

KBZCAL. Bebida alcohólica destilada en cuya elaboración 
se haya empleado para la fermentación, el jugo obtenido 
de las "cabezas" o "piñas" de los magueyes conocidos 
como {Agave Weber, Gela), maguey mezcal {agave 
potatorum zuco) así como algunas otras especies de 
diferentes regiones de la República, conocidas como 
"Maguey mezcalero 11 • 

POZOL. Del náhuatl pozolli, espumoso, es un producto 
alimenticio de origen maya preparado por fermentación 
de masa de maiz, que disuelta en agua es consumida 
cruda por varios grupos étnicos del sur y sureste de 
México, como los chontales y chales de Tabasco; los 
mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo: los 
lacandones, tzotziles o chamulas, tzeltales, zaques, 
chales y mames de Chiapas, y los zapotecos de Oaxaca. 

Esta bebida ha sido objeto de diversos estudios 
etnológicos encaminados a determinar su uso en la 
alimentación, en la medicina y en diversos rituales. 
Es ingerida durante las jornadas de trabajo, la comida 
o a cualquier hora del dia como una bebida refrescante, 
y constituye un alimento básico para muchos de los 
grupos mencionado~, en especial de aquellos que los 
consumen como único alimento, por lo menos en 
determinados momentos y circunstancias. Debido a su 
alto grado de conservación, las bolas de pozal son 
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utilizadas por diversos grupos étnicos como pr.ovist.oncs 
para sus largas travesias a través de la selva. Adenl1.1s 
de su uso como alimento, esta bebida ha sido empleada 
con fines medicinales y ceremoniales, y se ha recabado 
información sobre estos tópicos desde la época 
colonial. 

En el pasado, las bolas de pozal eran utilizadas por 
los mayas como cataplasma, para prevenir o curar las 
infecciones superficiales y las heridas. Actualmente 
los lacandones utilizan el pozal mezclado con miel para 
bajar la fiebre y controlar la diarrea y otros 
padecimientos intestinales, de manera semejante al uso 
que hacen otras personas de medicamentos o alimentos 
que contienen levaduras y lactobacilos. 

El pozal también ha tenido una gran importancia 
ceremonial, pues ya desde tiempos prehispánicos se 
usaba como ofrenda en las diversas festividades mayas 
relacionadas con el cultivo y la cosecha del maíz. 

Este alimento es preparado ya sea en forma doméstica, 
para el consumo de la misma familia que lo hace, o en 
escala semicomercial para ser vendido e.n el mercado. 
El proceso de fermentación dura por lo general de 1 a 5 
días. Sin embargo, algunos grupos indígenas, como los 
lacandones y los chamulas, dejan fermentar la masa dos 
o más semanas y consumen el pozal enmohecido. En el 
estado de Tabasco hay una modalidad de pozal llamada 
chorote, que se obtiene por fermentación de masa de 
maiz mezclada can granos de cacao molidos. La masa de 
pozal es entonces disuelta en agua en una proporción 
aproximada de 1 a 2 ó 1 a 3, y bebida solo o con sal, 
azúcar, miel de abeja, pulpa de coco o diferentes 
clases de chiles secos, que han sido tostados y 
molidos. 
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Diagrruua de flujo del proceso de elaboración del pozol: 

Granos de maíz hervidos en aqua con cal 
(hasta que se desprende ia cascari11a) y enjugados 

1 
Mixta.mal 

1 
Molienda de nixtamal para obtener la masa 

1 
Bolas de masa envueltas en hojas de plátano 

1 
Fermentación 

1 
Pozal * 

PULQUE. Bebida alcohólica de color blanco, no 
clarificado, de consistencia hilante, resultante de la 
fermentación del aguamiel obtenido del maguey pulquero, 
cuando se le agrega la semilla constituida por 
Pseudomonas, Lcuconostoc y Lactobacillus y levaduras, 
que además le confieren el sabor y olor que la 
caracterizan. 
POLQUE. Del nahuatl poliuhqui, descompuesto, es una 
bebida alcohólica que se obtiene por fermentación del 
aguamiel, que es la savia azucarada de varias especies 
de magueyes pulqueros del género Agave, en especial 
Agave atrovirens Karw. El pulque es una bebida tipica 
de México, consumida por poblaciones indigenas y 
mestizas de muchas regiones del pais, particularmente 
en las áreas de la meseta central, donde los magueyes 
del pulque del género Agave pueden crecer. 

En tiempo de los aztecas dicha bebida tenia un 
significado religioso muy importante, pues se utilizaba 
corno ofrenda para el dios Mayahuel, deidad del pulque. 
Sin embargo, con la caida del imperio azteca, el pulque 
perdió su importancia dentro de los rituales religiosos 
y en la actualidad permanece sólo como una bebida 
popular, que es considerada "la bebida nacional de 
México''· Es consumida por diversos grupos étnicos, 

• Ver cita pág. 159. 
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como los nahuas del Distrito Federal, Estado de México, 
Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Michoacán,. Guanajuato, 
Hidalga, san Luis Potosi, Veracruz, oaxaca y Puebla; 
los otomies del Distrito Federal, Estado de México, 
Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosi y Veracruz; los mazahuas del Estado de México, y 
los matlatzincas (pirindas) de Morelos y del Estado de 
México, quedando también los mestizos de estas regiones 
del pais. 

El pulque es una bebida blanca y viscosa, que presenta 
de 4 a 6 por ciento de alcohol, y cuyo consumo varia de 
acuerdo con la edad y el gusto del consumidor, asi como 
con la ocasión. A los niños en edad escolar se le 
suministra tres veces al dia, lo que les aporta de 2.2 
a 12.4 por ciento de las calorias, y del o.6 al 3.2 por 
ciento de las proteinas requeridas en su dieta diaria. 
Los adultos consumen de 1/4 de litro a varios litros al 
dia, cantidad que ingieren durante las comidas o los 
ratos de ocio. 

Los principales consumidores de pulque son personas de 
bajos recursos económicos, aunque durante las 
festividades también es consumidos por la clase media 
para acompañar la comida tradicional. Para los 
primeros, dicha bebida tiene una gran importancia 
nutricional, pues no sólo es ingerida como bebida 
alcohólica, sino como un complemento alimenticio por su 
contenido de proteinas y vitaminas del complejo B. 

Tradicionalmente se le han asignado al pulque algunos 
cualidades medicinales, por lo que es utilizado para 
combatir algunos desórdenes gastrointestinales, 
anorexia, astenia e infecciones renales. 
Recientemente, Sánchez Posada obtuvo, a partir del agua 
miel fermentado con especies de lactobacilos y 
Leuconostoc, un producto ácido que denominó Naturacid 
AB, capaz de curar algunos padecimientos del aparato 
digestivo, como úlceras gastroduodenales, gastritis y 
esofagitis. 

El proceso de elaboración del pulque, que en forma 
tradicional ha seguido hasta la época actual, presenta 
alqunos variaciones acordes con el grupo étnico 
involucrado. Por lo general, la fermentación se 
promueve mediante la adición de residuos de un pulque 
previo y dura de B a 30 días, dependiendo de la 
temperatura, de los cambios estacionales y de otros 
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factores no controlados. Actualmente, esta bebida 
también se elabora en forma controlada, fermentando 
aguamiel pasteurizado con una mezcla de cultivos puros 
de lactobacilos horno y heterofermentativos, Zymomonas 
mobilis (Lindner) Kluyver y van Niel, Leuconostoc sp. y 
s. cerevisiae, con lo que se obtiene un producto de 
caracteristicas uniformes y envasado. Además del 
pulque comú.n, existe el llamado pulque curado que se 
elabora en la forma descrita, pero adicionando diversos 
vegetales durante la fermentación, principalmente 
frutas. 

El pulque es la bebida fermentada indigena de México 
que ha sido más estudiada desde diversos puntos de 
vista, debido a su gran importancia económica y social. 

Diagrama de flujo del proceso da elaboración 
del pulque: 

corte de la base de las hojas más jóvenes y dal apica 
del tallo del maguey para formar una cavidad 

1 
rascado (capado) diario de la cavidad con una hoja 

metálica 

1 
Flujo del aguamiel y acumula·ción en la cavidad 

1 
Extracción del aguamiel por succión con el acocote 

1 
Transportación del aguamiel en recipientes da 

piel da becerro 

1 
Fermentación del Aguamiel en tinacales 

1 
PUlque 
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Recientemente, y a pesar de la importancia que tiene el 
pulque en la dieta de grupos marginados, principaltnenl:e 
en zonas áridas y semiáridas, en ocasiones considerado 
como casi su única fuente de nutrimentos, el consumo 
del pulque ha disminuido notablemente, siendo 
sustituido por otro tipo de bebidas, en especial por la 
cerveza.• 

ROM. Bebida alcohólica destilada y añejada obtenida por 
la fe:t"lllentación principalmente alcohólica del jugo de 
caña de azücar (guarapo), concentrados de éste (melaza, 
piloncillo), mieles incristalizables, siempre y cuando 
no hayan sufrido una rectificación tal que elimine los 
compuestos que condicionan las características de este 
tipo de bebida. 

ROKPOPE. El licor obtenido por cocción de mezclas de 
leches frescas, evaporadas o deshidratadas y un minimo 
de 3\ de yemas de huevo fresco o su equivalente en yema 
deshidratada, y alcoholización posterior con espiritu 
neutro, alcohol de calidad o alcohol común, o con 
algunas bebidas alcohólicas con canela, vainilla o 
vainillina, almendra, naranjas, limones, coco u otro 
producto vegetal inocuo. 
La concentración alcohólica del rompope embotellado 
deberá ser entre 10 9 G.L. y 14; G.L. 

SI:DRA. Bebida alcohólica fermentada, resultan te de la 
transformación, parcial o total en alcohol etílico, del 
mosto preparado a partir del jugo de manzanas sanas. 

Por mosto natural de manzana se entiende, el zumo no 
fermentado que se obtiene al exprimir las frutas 
frescas, maduras e industrialmente sanas. 

SOTOL. Bebida alcohólica destilada en la que se emplea 
como materia prima para la fermentación el jugo de las 
"cabezasº o "piñas" de diversas especies silvestres de 
liliáceas o amarilidáceas que se desarrollan en el 
norte de la republica. 

TEPACBE. Es una bebida fermentada, refrescante, de 
consumo general en México. La palabra tepache procede 
del náhuatl tepiatl, que significa bebida de maíz, pues 
originalmente era elaborada con este cereal. 

• Ver cita pá;. 159. 
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Pese a que el tepache es muy conocido en México desde 
tiempos precortesianos, parece no haber datos 
fidedignos acerca de su origen, y sólo se le atribuye 
una semejanza con la chicha del Perú. En la 
actualidad, esta bebida se prepara generalmente por la 
fermentación de pulpa de diversas frutas, aunque entre 
algunas comunidades indígenas, como los amuzgos de 
Oaxaca y Guerrero; los chinantecos y los mixtecos de 
oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz; los pápagos de 
Sonora, y los triques de oaxaca, atln persiste la 
costumbre de elaborarla con maiz. El tepache de maiz 
no ha sido estudiado y se desconoce hasta la forma 
detallada de prepararlo. 

El tepache de fruta se obtiene por fermentación de jugo 
y pulpa de piña, manzana, naranja, guayaba y 
arrallanes. Después de uno o varios días de 
fermentación se obtiene una bebida refrescante de sabor 
dulce y agradable, pero si la fermentación se prolonga 
por más tiempo se transforma en una bebida alcohólica y 
después en vinagre. 

Diagrama de flujo del proceso de elaboración 
del tepacbe: 

PUlpa, cáscara y jugo de piña o de otras frutas 
en agua con azúcar morena 

1 
Adición de tepache (pie) o tibicos 

1 
Fermentación 

1 
Tepache * 

TBQU:tLA. Bebida' alcohólica regional obtenida por 
destilación y rectificación de mostos preparados 
predominantemente con los azúcares extraidos de las 
cabezas de agave Tequilana Weber, variedad azul, 
sometidos previamente a la fermentación alcohólica con 
levadura. 

•ver cita p.69. 159. 
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TBQtJXLA. m. Famoso aguardiente de mezcal muy cocido, 
cuya elaboración constituye una importante industria de 
los Estados del interior, Jalisco y Guanajua'i.:o 
principalmente, y cuyo noJDbre se debe a la población 
asi llamada en aquel Estado, seguramente porque alli 
tuvo origen la industria. Extráese de algunos agaves, 
especialmente del Agave tequilana. Weber, llamado 
mezcal de Tequila o mezcal azul o zapalote. 

•y es, al dejar el inhote, 

~l~u~f~;o~u!¡:t~~=: 
qui hastn el moco le OOstlla", 

(C. Mlliera, El Gavl\6n, p. 51) 

ROOELO, 668 ·Amador, Norrbres, 58, que da Uttblbl "estar tequila", 
por estar borracho. (4) 

TEQUILA, Jal. Cabecera del mun. de. mismo nombre. 
12,839 h. A 1,218 m. snm., y a los 20°53'22" de lat. N. 
y 103•48'51" de long. w. del roer. de Greenwich, en las 
estrib. que descienden del volean de Tequila hacia el 
valle de Santiago. 59 Km. al NW. de Guadalajara, en una 
desv. de l Km. de la carr. Guadalajara-Nogales. Se une 
a Guadalajara por el F. c. Guadalajara-Nogales. Clima 
muy cálido, con pequeña ose. térmica. Lluvias en verano 

(lo) SAMTAHARl.l, FRAMCISCO J, Dicelonarlo de Hejlean\smos, Ed. 
Porrua, s. A., M4xlco, 19S9, p. 1036. 
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TBQUrLA. m. Famoso aquardiente de mezcal muy cocido, 
cuya elaboración constituye una importante industria de 
los Estados del interior, Jalisco y Guanajuato 
principalmente, y cuyo nombre se debe a la población 
asi llamada en aquel Estado, seguramente porque allí 
tuvo origen la industria. Extráese de algunos agaves, 
especialmente del Agave tequilana. Weber, llamado 
mezcal de Tequila o mezcal azul o zapalote. 

•Y es, ol de>Jar el mhote, 

~t~u~l~~º ";u!m~~:: 
q..it hastn el moco le dctsttla11 • 

(C. M6Jera, El GaYI \im, p. 51) 

ROSELO, 668 ·Amador, Nonbres, SB, que da tenblén "estar tequ\\o", 
por estar borracho. (4) 

TEQUILA, Jal. Cabecera del mun. de. mismo nombre. 
12,839 h. A 1,218 m. snm., y a los 20•53'22" de lat. N. 
y 103•48'51" de long. w. del mer. de Greenwich, en las 
estrib. que descienden del volcán de Tequila hacia el 
valle de Santiago. 59 Km. al NW. de Guadalajara, en una 
desv. de l Km. de la carr. Guadalajara-Nogales. Se une 
a Guadalaj·ara por el F.C. Guadalajara-Nogales. Clima 
muy cálido, con pequeña ose. térmica. T_jluvias en verano 

(4) SANTNWUA, FRAliCISCO J. Olcc\ooorio 00 Mejicanismos, Ed. 
Porrl.ia, S. A., H!1dco, 1959 0 p. 1036, 
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y princ. de 
tequilero; la 
considerables 
Santiago; hay 
ganadería y la 

otoño. su cultivo principal es el maguey 
elaboración del licor tequila produce 
ingresos. Cerca a la rib. del r. 
producción de plátano. Se explotan la 
apicultura. (5) 

TEQUXLA, Jal. (Historia). Fue el 16 de octubre de 1656, 
cuando la pequeña congregación de Tequila fue elevada a 
la categoría de villa, con el nombre de villa de Torre 
Argas de Ulloa y Chávez, larguísimo nombre en honor de 
o. Antonio de Ulloa y Chávez, gobernador presidente en 
aquel entonces, del Reino de la Nueva Galicia. sus 
escasos pobladores, españoles e indios, recibieron 
tierras suficientes para sus casas y labranzas. La 
villa estaba dividida en dos partes, según la costumbre 
de la epoca. La parte poniente, era la Villa y estaba 
habitada por los vecinos, es decir, los españoles o sus 
descendientes criollos, cuyas tierras en propiedad se 
las había concedido, por mercedes del virrey de la 
Nueva España, la Real Audiencia del Reino de la Nueva 
Galicia. La parte oriente la habitaban los indios, 
cuyas posesiones les eran respetadas por pertenecerles 
desde siempre y en atención al reconocimiento que de 
ellas hacian las Leyes de Indias, promulgadas por los 
Reyes de España, a fin de proteger un mínimo a los 
aborígenes. Estas tierras las usufructuaban, pero no 
las podian vender. Era el régimen de la tenencia de 
tierras anterior a la llegada de los españoles y que 
perdura actualmente entre las comunidades indigenas con 
el nombre del ejido. Entre los beneficiados con la 
real merced, figuraba el alguacil mayor, O. Juan López 
de Villoslada, a quien se le asignaron unos terrenos en 
los que, con anterioridad, ya habia sembrado y 
edificado casa habitación y que, al correr de los años, 
serian conocidos como La Hacienda de Arriba, donde se 
instaló, más tarde, la fábrica de vino mezcal "La 
Martineña", la cual, en el siglo XVIII, pasó a ser 
propiedad de la familia cuervo y Montaña. En acta 
fechada en Tequila el 2 de noviembre de 1758, suscrita 
por el corregidor D. Jesús López Portillo y Galindo, 
se lee que, ante testigos, dicho señor corregidor, en 
nombre del rey de España dio a D. José Antonio de 

(5) DICCIONARIO PORRUA. DE HISTORIA., BIOGRA.FIA. Y GEOGRAFtA DE 
MEXICO, Quinta Edlc16n, Ed. Porrúa, S. A., México, 1966, p.p. 
2901·03. 
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cuervo, la posesión de unas tierras próximas a la Finca 
de Villoslada, las que por haber pertenecido a la 
Cofradia Parroquial de las Benditas Animas -cuyo 
mayordomo era el propio .José Antonio- fueron llamadas 
"de las Animas". Hoy, en una fracción de estos 
terrenos, se encuentra la residencia particular de D. 
Juan Beckm.an Gallardo, presidente de Tequila Cuervo, s. 
A. En este mismo documento consta que, en prueba de no 
haber habido oposición para la entrega de ellas, o. 
José Antonio hizo acto de dominio, como se acostumbraba 
en estos tiempos: entró en ellas, cortó hierbas, dió 
voces y tiró piedras; concluyendo el acto con el 
tradicional grito confirmativo: ¡que se disfruten con 
la bendición de Dios, nuestro Señor! Este caballero, de 
apellido Cuervo -cuyo patronímico es el nombre de esta 
ave tan común en España-, por su nombre seguramente era 
de origen sefardita. Con él, la historia de Tequila y 
la fabricación del aguardiente de agave con el mis1no 
nombi:'e genérico de la población se entremezclan 
constantemente hasta nuestros días. Si bien Carlos II, 
como hemos visto, autorizó oficialmente la fabricación 
de aguardiente de agave, llamado mezcal, en 1671, 
Carlos III lo prohibió como cien años más tarde, en 
1785. En esta época, a los aguardientes nacionales, de 
caño y mezcal, se les consideraba de mala calidad, 
denominándolos despectivamente "chinguiritos" y a los 
de uva, importados de la peninsula, se les daba el 
nombre de "refinos de España". Había iueces especiales 
de la Real Sala del Crimen. encargados de perseguir la 
fabricación y venta clandestina de los aguardientes 
hechos en el pais y a los infractores se les castigaba 
con penas severísimas. (Cfr.: Ramón Charles Perles, El 
Tequila. Méx., 1968. (6) 

TBQOILA. Licor que resulta de la refinación del mezcal 
o mexcal (vid.). Se produce mayormente en el Estado de 
Jalisco, o en los valles de El Arenal, Amatitlán y 
Tequila, y en Tepatitlán, Ar andas y Atotonilco, en la 
región de Los Altos. También en una zona que se 
extiende hasta cerca de Tepic, Nay. y Jiquilpan, Mich. 
Se obtiene del maguey azul o Agave tequilana, conocido 
desde tiempos prehispánicos. A esta planta, cuando 

(6) DICCIONARIO PORRUA DE HISTOIUA., OIOGR-'FIA Y CEOGRAFIA DE 
HEl<ICO, auinta Edición, Ed. Porrútt, s. A., H!xico, 1986, p.p. 
2901·03. 
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llega a su madurez, se le cortan las pencas y queda la 
jima o piña, que es llevada a las fábricas de tequila 
para su cocción en hornos especiales. Después, por 
procedimientos de destilación y rectificación, se 
obtiene el mezcal y por refinación de éste el tequila. 
pe ahi aue en un principio se le llamara al tequila 
vino de mezcal o licor de mezcal. Más tarde se le dió 
el nombre que hoy tiene. por referencia al nombre de la 
RQ.Plación y municipio aue fue su centro de producción 
inicial ~n escala industrial. Tequila. Jal. Hasta 
mediados del siglo XIX, se hacia en peque; as 
destilerías llamadas "tabernas", instaladas en las 
haciendas magueyeras. Se producen diversos tipos en la 
actualidad, según el añejamiento a que se someten, todo 
ello ajustado a estrictas normas de calidad 
establecidas por la secretaria de Industria y 
Comercio.• Las primeras fábricas llevaban generalmente 
nombres relacionados con los apellidos de sus dueños, 
así el Lic. Lázaro J. Gallardo llamó a la suya La 
Gallardeña; Don Francisco Martinez, La Martineña; Don 
Nicolás Rojas, La Rojeña, etc. Entre los apellidos de 
más abolengo en la industria tequilera figura el de los 
cuervo. D. José Ma. Guadalupe Cuervo tenia ya una 
destileria al iniciarse el siglo XIX. Una hija suya 
casó con Don Nicolás Rojas, quien hacia 1811 fundó la 
ya citada La Rojeña, que pasó luego a manos de Don 
Jesús Flores, una de cuyas hijas casó con su empleado 
de confianza, Don José Cuervo Labastida, quien a partir 
de 1900 dió a su producto el nombre de Tequila Cuervo, 
firma que desde 1934 se convirtió en Sociedad Anónima. 
El principal accionista de ésta fue luego, dentro de la 
misma familia, Don Guillermo Freytag Gallardo, y a la 
muerte de éste, en 1967, Don Juan Beckman. En 1870 se 
inició en la industria tequilera Don Cenobio Sauza. 
quien en 1873 fue el primer elaborador de este producto 
gua hizo exportaciones a E.U.A. Fundó varias fábricas, 
entre ellas la más importante, La Perseverancia, que 
pasó a manos de su hijo Eladio y luego al hijo de éste 
non Francisco Javier sauza, actual Director de Tequila 
sauza, s. A. Otra empresa importante fue la fundada a 
fines del siglo XIX por Don Cecilia Rosales, cuya hija 
casó con Don Donato Ruiz. Los hijos de este 

• Hoy Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 
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matrimonio, Roberto y Avelino, dieron gran impulso a r .... a 
Providencia, para luego separarse del negocio [11)n 
Roberto, quien adquirió La Martineña, de la Vdu. de 
Martínez, y luego otras fábricas. En 1966 la 
importante firma licorera internacional Seagran', formó 
un consorcio con Don .Roberto Ruiz y se constituyó la 
Cia .. Destiladora de occidente, S. A., que se ha lanzado 
al a exportación de tequila a E.U.A., Hispano.::'.mérica, 
Europa y Japón. Por su parte, Tequila cuervo, s. A. ha 
iniciado en gran escala también la exportación de sus 
productos, y en 1970 contaba ya con dos planAtus 
embotelladores en E.U.A., una en San Salvador y otra en 
Australia, y con distribuidores en varios paises 
europeos. Existen en el país unas 50 fábricas de 
tequila, aunque muchas de ellas son de importancia 
económica secundaria. Aparte de los ya citados, tienen 
fama en el pais, entre otros nombres, los de Orendain, 
Corona y Romero. Las fábricas en la actualidad no 
poseen, como en las antiguas haciendas, grandes 
plantíos de maguey, sino que adquieren su materia prirna 
de ejidatarios y pequeños propietarios. En 1969 la 
producción de tequila en el país se estimó en algo más 
de 30 millones de litros; su exportación ese a;o fue 
por valor de millones $25.2. El tequila, que hasta 
hace pocos años se tomaba Unicamente solo, acompañado 
de sal y limón, o de la clásica 11 sangrita 11 , al 
difundirse y comercializarse su propaganda, se ha 
comenzado a tomar también en coctel, combinado con 
refrescos o con agua mineral, o solo, o sobre trozos de 
hielo. La producción de tequila fue, en 1975, de 
l,116.8 millones de pesos (moneda corriente), {Cfr.: 
SPP X centro Industrial 1976. México, 1979). (7) 

TEQUZLA, Jal. Mun. Ext.: 1,302 Km.· 26,718 h. Límites: 
Hostotipaquillo, Magdalena, S. cristobal de la 
Barranca, Amatitlán, Teuchitlán y el Edo. de Zacatecas 
(al N.). región de serranías y barrancas, su hidr. 
pert. al r. Santiago. Clima templado y cálido. Su 
principal riqueza es la industria tequilera, a que ha 
dado nombre y fama dentro y fuera de México. Produce 
frutales: mango, mamey, chicozapote, papaya, etc. Bien 
comunicado por el F.C. Sud Pacifico y la carr. 
Guadalajara-Mazatlan. (8) 

(7) IDEH. 
(8) IDEM. 
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TEQUILA, Jal.. Volean (3, ooo m. snm.). Forma parte del 
Eje Volcanico. Al N. del paral. 20•45' N. y al w. del 
mer. 103g45' W.; limita por el E. al valle de 
Magdalena. su lad. N. desciende hacia el r. Grande de 
Santiago. Su cono parece estar asentado sobre una 
plataforma de lava, del centro de su cráter sobresale 
una espina o aguja. La pobl. de Tequila se encuentra 
en su lad. N. (9) 

TEQUILA, Ver. Mun. F.xt.: 61 Km. 7,691 h. Limites: 
Atlahilco, S. Andrós Tcnejapa, Magdalena, Los Reyes, 
Zongolica, Coetzala y Naranjal, Región montañosa, por 
la Sierra Madre oriental~ su hdr. pert. al r. Blanco. 
Clima templado. Produce: maiz, frijol, chile, trigo, 
frutas y maderas. Tiene ganadería y avicultura, 
Caminos deficientes. Cab.: Tequila, con 2,600 h. A 
1,644 m. snm. (10) 

TEQUILAZO. 
tabernario, 
largo. 

m. Modo de 
por trago de 

decir festivo 
tequila bien 

y un poco 
despachado y 

TEQUILEAR. tr. Echar unos tequilas o tequilazos; tomar 
tequila. (12) 

TEQUILERIJ\. f. fábrlce, destilodora de teq..illa. (13) 

TEQUILERO, RA. m. y f. Fabricante o comerciante que 
hace o vende aguardiente de tequila. 

2 adj. Relativo al tequila. (14) 

TEQUILO, LA adj. Borracho. 

Amador, Nombres, 58 1 voz tequi1a. (15) 

C9) IOEH. 
(10) IDEH. 
(11) SANTAMARIA, FRANCISCO., Ob. Ch. P• 1037. 
(12) IDEM. 
(13) IDEH. 
(14) IDEH. 
(15) IDEH. 
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TBSOÜJ:NO. Del ná.hualt tecuin, latir el corazón es una 
bebida alcohólica semejante a la cerveza, que es 
consumida por grupos étnicos del norte y noroeste de 
México, como los yaquis y pimas de sonora; los 
tarahumaras de Chihuahua; los guarij íos de Chibu.:ihua y 
sonora; los tepehuanes de Ourango; los hu icho les de 
jalisco y Nayarit y los zapotecas de Oaxaca. 

Es la bebida preferida en todas las celebraciones 
familiares, religiosas y deportivas, y en las lla~adas 
tesgüinadas, que son los eventos más importantes en la 
vida de algunos grupos indigenas, corno los 
tarahuamaras, en los que se toman decisiones politicas 
y económicas, o con los que se remuner.a el trabajo 
comunitario. Diluida con agua, esta bebida es ingerida 
por lactantes y niños, y en ocasiones constituye un 
complemento importante de su dieta. La cantidad y 
frecuencia de consumo de esta bebida varia con la edad, 
el consumidor, la época del año y la ocasión, pero por 
lo general es de 250 ml. a varios litros por dia. 

LOS procedimientos para elaborar tesgüino varían entre 
los grupos étnicos, los que utiliznn diversos productos 
vegetales como materia prima y diferentes plantas como 
catalizadores o tortificadores, por lo que puede 
considerarse que existen varias modalidades de 
tesgüino, que reciben diferentes nombres de acuerdo con 
las productos vegetales utilizados en su elaboración. 
Al tesgüino que se prepara con granos de maiz se le 
llama batári, suguiki o navaitai; al que se hace con 
jugo de cañas de maíz se le conoce como paciki o roa 
batári; al que se obtiene con frutas, corno las bayas de 
madroño, se le llama urtibisi, y tú.risi al de duraznos; 
cuando se elabora con granos de trigo también se le 
denomina sugúiki, mientras que al que se hace con 
granos de sorgo o con el jugo de hojas de maguey se le 
llama sólo tesgüino. 

Sin embargo, el tipo más común de tesgüino es el que se 
elabora con granos de maiz germinados. El tiempo de 
fermentación de esta bebida varia de 1 a 10 días o más, 
dependiendo del gusto de los consumidores. Los 
catalizadores utilizados son fraqmentos de plantas 
existentes en la región donde esta cerveza se elabora. 
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Oia,Jramo. do flujo de1 proceso de e1aboración 
de1 tosqüino indíqena: 

Grano!J da lilaiz 1im.pios, remojados y 
germinados en 1a oscuridad 

1 
Molido en metate y cocido en aqua 

1 
~to1e nmari11ento 

1 
Colado y mezclado con el catalizador o aditivo 

1 
Fermentado durante varias horas o días 

1 
Teeqüino 

En algunas regiones cercanas al rio 
Chihuahua,. los tarahumaras no elaboran el 
catalizadores, sino con fortificadores. 
plantas con alcaloides alucinógenos que 
efecto más placentero en los consumidores. 

Conchos, en 
tesgüino con 

Estos son 
provocan un 

Una vez fermentado, el tesgüino es consumido sin 
filtrar y sin pasteurizar, por lo que contiene los 
microorganismos vivos que provocan la fermentación, las 
sustancias metabolizadas por ellos y los residuos de 
los materiales vegetales utilizados. 

Otro tipo de tesgüino, denominado ma batári, es 
elaborado con tallos de maíz machacados y mezclados con 
agua. La mezcla es hervida durante varias horas y 
después de enfría se le añaden los catalizadores 
indicados. La mezcla se deja fermentar en un lugar 
oscuro durante 2 ó 3 días, para que adquiera las 
caracteristicas apreciadas por los consumidores. Hay 
un tipo más, que se obtiene por fermentación del jugo 
de las hojas de Agave, al que se le añaden raices de 
Phaseolus metcalfei como catalizador. 

En alqunos de los estados de1 país donde los qrupos 
indigenas preparan tesgüino, la población mestiza 
elabora una rnodaliñad de dicha bebida, denominada 
tejuino. Esta es una bebida refrescante preparada con 
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nixtamal o con granos de maiz germinados y molick13, 
azúcar y piloncillo, a la que no se le añade ningün 
catalizador, sino tejuino viejo (pie) para promover r~1. 
proceso de fermentación. Es una bebida con bajo 
contenido alcohólico que es consumida como rr.!fresco, 
alimento o diurético, y a la que frecuentemente se le 
adiciona sal, nieve y jugo de limón. 

Diagruaa da flujo dol proceso de elaboración 
dol teegüino mestizo. 

Masa de maíz 
1 

Rcamojado en agua y colado 
1 

Cocido duranta 3 horas y anf riado 
1 

Mezclado con aiol do piloncillo, azúcar y tesgüino 
viajo 

1 
Fermentación da 3 a • horas 

Tesqüino mestlzo o tejuino• 

TI.BJ:COS. Son zooglcas o masas gelatinosas, compactas, 
de color blanquecino o amarillento, translllcidas u 
opalescentes, atravesadas irregularmente por vetas muy 
finas, de forma irregular y de tamaño variable, desde 
unos cuantos milimetros hasta 1 ó 2 cm., que se 
desarrollan en los cladodios y frutas de varias 
especies de nopales (opuntia spp.), en jugos de frutas, 
como la piña, y en agua endulzada con piloncillo o 
azúcar morena (Ulloa y Herrera, 1981). 

Los tibicos están constituidos principalmente por agua 
y una matriz dextrana, en la que se encuentran 
embebidas las bacterias y levaduras que constituyen 
esta asociación, que se caracteriza por ser muy 
estable. 

• Ver cita página is9. 
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Aunque tlO se sabe con certeza el origen inicial de los 
tibicos, se ha dicho que son originarios de México. La 
primera descripción de estas zoogleas fue la de Lutz, 
quien al estar estudiando la fermentación del colonche 
los describió como granos de arroz cocido a los que 
denominó tibi, y que otros autores más tarde 
denominaron tibicos. 

En el lenguaje popular se les conoce como algas 
marinas, búlgaros de agua o como granillo este Ultimo 
nombre de Oaxaca) y son generalmente utilizados, a 
nivel doméstico, tanto en nuestro pais como en 
Inglaterra y Suiza, para producir una bebida 
refrescante de bajo contenido alcohólico y acético, 
cuando el tiempo de fermentación es corto. Se ha dicho 
que si estas zoogleas se desarrollan en sustratos 
azucarados con piloncillo o az\.icar morena, o en jugo de 
piña, manzana, naranja o guayaba, al dejar en reposo el 
liquido a la intemperie, se forma una nata blanca y 
delgada en la superficie, que al engrosarse durante el 
transcurso de la fermentación se sedimenta y forma en 
el fondo los granos de tibicos. 

Después de un periodo de fermentación de 1 ó 2 días, 
d-3pendiendo del sustrato utilizado, se obtienen 
diversas bebidas populares como el tepache de pina, 
manzana, naranja o guayaba, el colonche y el tepache de 
tibicos, pero si el tiempo de fermentación se prolonga 
la bebida se vuelve alcohólica y después acética, con 
lo que se produce el llamado vinagre de tibicos, que se 
caracteriza por tener una concentración menor de ácido 
acético que la que presenta el vinagre elaborado con 
bacterias acéticas puras. 

En México, el uso de los tibicos se ha incrementado 
notablemente en los últimos años, debido 
primordialmente a su utilización en la elaboración de 
tepache de tibico (que según la conseja popular sirve 
para bajar de peso) y vinagre de tibico. 

En Europa se emplea para preparar la bebida denominada 
tibi, que se obtiene por fermentación de un liquido 
azucarado al que se añaden dátiles, higos, limón, pasas 
y raices de jenjibre. En los tres casos la 
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fermentación se realiza a temperatura ambiente y sin 
llevar a cabo ninguna medida higiénica especia 1. s j 11 
embargo, es importante señalar que al desarrollarse los 
tibicos en los diferentes sustratos que van a fermentar 
no permiten el crecimiento de otros microorganismos, o 
por lo menos su desarrollo no es favorecido. 
Aparentemente las levaduras (que constituyen esta 
asociación) oxidan el azti.car y producen alcohol, que 
las bacterias oxidan para dar ácido acético, además de 
otros productos secundarios. 

A la fecha, los tibicos han sido estudiados desde los 
puntos de vista microbiológico, químico y estructural 
con el fin de establecer cuales son los microorganismos 
que constituyen esta asociación, como se encuentra 
estructurada y cual es el compone:nte principal en que 
están embebidos los microorganismos. Además se han 
realizado pruebas de alimentación con diferentes 
animales, incluyéndolos en diferentes proporciones en 
sus raciones alimenticias.• 

TIHACAL. El establecimiento utilizado para la 
elaboración del pulque, que cuenta con las tinas de 
fermentación, el material y los envases destinados para 
tal proceso . 

. TOBA. Es un vino de palma que se elabora por 
fermentación de la savia del tallo o de la 
inflorescencias cerradas de varias especies de palma, 
principalmente de la palma de coco (Cocos nucifera 
Linn), palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.), palma 
datilera (Borassus flabellifer Linn.), palma datilera 
silvestre (Phoenix sylvestris Roxb. Hort.) y palma 
rafia (Raphia hookeri Wendl. Mann.). 

La savia recién obtenida es de color pardo, pero en 
cuanto comienzan a desarrollarse los microorganismos en 
ella se clarifica adquiriendo un color blanco 
opalescente. La bebida lista para consumirse es dulce, 
algo viscosa, de color blanco, muy efervescente y 
ligeramente alcohólica, por lo que es utilizada como 
una bebida refrescante por los mestizos de las costas 
occidentales de México, particularmente en los estados 
de Guerrero y Colima. 

• ver cita página 159. 
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El tiempo maximo de fermentación de esta bebida es de 
24-48 hor.as, porque después ya no es aceptada como tal 
por los consumidores, debido a su alto grado de acidez, 
aunque se pude destilar para obtener una especia de 
licor o brandy, o se puede utilizar para preparar 
vinagre. 

La tuba es una bebida cuyo nombre y forma de 
preparacion fueron introducidos a México desde las 
Filipinas, y debido a algunas de sus caracteristicas, 
tales como color, viscocidad, olor y sabor, puede ser 
considerada como una bebida semejante al pulque, e 
igual que este último puede ser preparada con diversos 
vegetales, principalmente frutas. 

Diagrama del flujo del proceso de elo.boración 
de la tuba: 

Corte de la parte superior del tallo 
o de la inflorescencia joven 

de la palma 
1 

Obtención de 1a savia que mana 
1 

Fermentación 
1 

Tuba * 
VXNOS DE MESA. Son las bebidas alcohólicas obtenidas 
de la fermentación alcohólica completa o Parcial, de 
los mostos de uva en contacto o no de sus orujos. Los 
vinos de uva, con base al material fermentable que se 
utiliza en su elaboración, se consideran como sigue: 

I Vino, sin ninguna otra denominación: 

El producto de que se obtiene de la 
fermentación de los mostos de uva 
fresca con o sin orujo; o de la 
mezcla de mostos concentrados de_ 
uva y agua: y 

II Vino de uva pasa: El producto que 
se obtiene de la fermentación del 
macerado de uva pasa y agua. 

• Ver última cita página 159. 
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VXllOS, CLASXPXCACXON. 

I Espumosos, los que contienen anhídrido 
carbónico producido en el mismo vino, a causa 
de una segunda fermentación alcohólica en 
envase cerrado. 

II Gasificados, a los que se añade anhídrido 
carbónico en el momento de envasarlos en su 
botella de expedición. 

III Generosos, a los que, además del alcohol 
procedente de su fermentación, se adicionen 
de espíritu neutro, alcohol de calidad o 
común o de aguardiente de uva y azúcar en las 
cantidades que señale la norma 
correspondiente. 

IV Aromatizados, los obtenidos por maceración de 
hierbas aromáticas en el propio vino o en el 
espíritu neutro o aguardiente de uva que se 
adicione al vino. 

V Quinados, los vinos generosos o de mesa a los 
que se ha añadiao quina o quinina. 

VI De frutas, los obtenidos por fermentación 
alcohólica de fruta o frutas, pudiendo o no 
estar mezclados con otros vinos. 

Los vinos, los vinos espumosos y gasificados deberán 
contener alcohol en volumen a 1svc, de 9.0 a no más de 
¡4v G. L. y acidez volátil expresada en ácido acético 
de 1.5 gramos por litro como máximo. 

Los vinos de esta clasificación serán considerados como 
secos, cuando su contenido sea menor de 10 gramos de 
materias reductoras expresadas en azúcar invertido; 
semidulces o semisecos, cuando ese contenido sea mayor 
de 10 gramos y menor de 3 o gramos y dulces, cuando sea 
superior a 30 gramos. 
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LOS v:i:noa. V:tNOB ESPUMOSOS y LOS GAS:tl':tCADOS, SB 
SUBDlV:tDEN EN: 

A) 

B) 

C) 

Vinos blancos, que son el producto de la 
v1.nificación de los mostos de uvas blancas o 
de mostos de uvas tintas de jugo blanco. 

Vinos tintos, que son el producto de la 
vinificación de los mostos de uvas tintas, 
con maceración de sus orujos, o de la 
vinificación de mastos de uvas cuy jugo es 
tinto. 

Vinos rosados, que son el producto de la 
vinificación de los mostos de uvas rosadas o 
de.uvas tintas con maceración parcial de sus 
orujos. 

V:tNOS DENOM:tNAC:tON. 

I Vino varietal, cuando contiene 100% de una 
variedad de uva. 

II Vinos combinados, cuando se producen con dos 
o más variedades de uva. 

III Vinos de origen, son el producto proveniente 
de la fermentación de 100% de uvas de una 
determinada región o localidad. 

IV Vinos de Marca, son aquellos en que en la 
etiqueta únicamente se destaca la marca o 
identificación comercial. 

VODKA. Bebida alcohólica obtenida por destilación de 
mostos fermentados alcohólicos de cereales o papa. 

WH:tBKY o WRXSKXES. Bebidas alcohólicas destiladas para 
cuya elaboración se hayan empleado cereales malteados o 
mezcla de éstos con cereales sin maltear, o con mosto 
de cereales tratados por procesos enzimáticos y que 
hayan sido añejadas. 
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